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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación se realiza empíricamente en el Internado de 

Educación Primaria No. 2 ―Ejército Mexicano‖ ubicado en la Delegación Política 

Azcapotzalco en el Distrito Federal. Y como el nombre lo indica es para alumnos 

en edad escolar correspondiente de 6 a 12 años, mixto y habitan el internado de 

lunes a viernes con los recesos y descansos que la Secretaría de Educación 

Pública tiene de manera oficial pues es subsidiada por el gobierno federal. 

El internado está dirigido a población en desventaja social, es decir, a los 

niños que viven en zonas de riesgo por violencia o por las adicciones que los 

rodean, por violencia familiar, precariedad socioeconómica, situaciones familiares 

como divorcios, orfandad o la falta de tiempo para dedicarles los cuidados por las 

largas jornadas de trabajo de los padres. 

 Existen muy pocos antecedentes sobre investigaciones en internados con 

finalidad educativa, la mayoría de los estudios son en hospitales psiquiátricos, 

centros de readaptación social y reformatorios ya sean en México y América 

Latina; pero bajo la visión pedagógica de estudiar el fenómeno educativo no lo 

hay, a menos que se traten los estudios históricos de las Escuelas Regionales 

Campesinas que eran internados y los Internado Indígenas pero son estudios 

sobre el cardenismo pues fue un auge importante para el país. Concretamente no 

hay investigaciones sobre estos internados ni enfocados como alternativa 

pedagógica. Sólo en el extranjero, a través de las tesis virtuales, hay estudios, 

reportes, propuestas, análisis sobre formas de internamiento pero son para 

jóvenes con propósitos específicos como son los llamados ―On the job‖ es decir, 

se interna a los jóvenes mientras están estudiando y trabajan simultáneamente 

para evitar los distractores y el entrenamiento sea óptimo. 

El presente trabajo de investigación puede dividirse básicamente en dos 

momentos, uno teórico, en tanto las teorías son lecturas de la realidad,  que se 

compone de diversos recursos para poder comprender qué es un internado y 

cómo funciona o cual es su finalidad, de este modo recurrimos a construir un par 

de nociones y un par de experiencias que permiten abordar en un primer momento 
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qué se entiende por un internado, de este modo un antecedente es la formación 

de la Colonia Máximo Gorki en Rusia en los años de 1920 con el proyecto del 

pedagogo Anton Makarenko y, en México las Escuelas Hijos del Ejército son las 

escuelas que en el cardenismo, en la década de 1930, son las que anteceden a 

los Internados de Educación Primaria con un propósito particular. Por otra parte, 

otro recurso es el abordaje teórico denso de dos autores, Erving Goffman y Michel 

Foucault que de manera consistente pueden explicar varias características del 

internado en tanto se pueden interpretar como Instituciones Totales o Instituciones 

Disciplinarias sea el caso correspondiente pero, estas teorías son generalidades a 

las que no puede incluirse el Internado de Educación Primaria porque tiene sus 

particularidades, para ello se vuelve necesario construir un segundo momento. 

Un abordaje empírico que caracterice el internado como objeto de estudio 

particular para conocerlo por dentro en su estructura y su dinámica diaria para ir 

recuperando los elementos que den la diferencia de este internado en específico y 

a partir de ello abordarlo de manera etnográfica y realizar las entrevistas 

pertinentes para obtener información nueva y de este modo documentarlo. 

 Pero estos dos amplios momentos no se generan de una manera mecánica, 

están dinamizadas y mediadas por métodos de investigación que permiten 

comprender de mejor manera las teorías, las redacciones, los testimonios, los 

hallazgos históricos como expedientes del Archivo General de la Nación. Son la 

Herkunft (genealogía) en tanto se comprenda como procedencia para poder 

acceder a la experiencia cardenista de las Escuelas Hijos del Ejército. 

La hermenéutica analógica como herramienta de comprensión que permite 

dialogar con y entre los autores Goffman y Foucault y  así tender un puente de 

comunicación entre las teorías. Y finalmente, la etnografía de María Bertely 

Busquets para el abordaje en el campo empírico para la selección de los 

informantes y el procesamiento de la información. 

 De este modo, el objetivo de la investigación es responder a la pregunta, 

¿qué sentido tiene internar a un niño en este Internado de Educación Primaria No. 

2 ―Ejército Mexicano‖? y de esto de desprenden los siguientes objetivos 

particulares. 
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a) Comprender qué tipo de internado es este para saber qué persigue y 

cómo lo hace y,  

b)  Analizar el comportamiento del contexto formativo en el Internado de 

Educación Primaria. 

c) Reconceptualizar el internado en los tiempos actuales.  

Y es en el mismo orden como se van presentando los capítulos, iniciamos 

con el objeto de estudio y los aspectos teóricos que guían la investigación, para 

hacer comprensible el camino por el que se investiga. Posteriormente un segundo 

capítulo teórico dividido en dos nociones y dos experiencias de internado 

realizando un movimiento de las nociones a los conceptos que da pie a las  

Instituciones Totales de Erving Goffman y las Instituciones Disciplinarias de Michel 

Foucault.  

 

Continuamos con un capítulo dedicado a la caracterización del internado 

para conocer su particularidad y su dinámica y, en consecuente el capítulo de 

análisis de las categorías de las entrevistas que se realizaron a los informantes y 

finalmente se cierra con la descripción de la investigación y las  conclusiones de la 

tesis. Se culmina así cumpliendo los objetivos de la investigación pero además 

encontrando nuevas ideas sobre el sentido que tiene el internamiento de los niños 

en el Internado de Educación Primaria, haciendo comprensible que la disciplina no 

es propiamente castigo sino un proceso que el internado como institución que 

forma sujetos, la autosuficiencia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA Y ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS QUE GUÍAN LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

En este capítulo se presentan los aspectos teórico metodológicos que guían 

la investigación. Se inicia con la conceptualización del objeto de estudio; 

posteriormente se presenta cómo se construyó la procedencia de las Escuelas 

Hijos del Ejército que son ahora los Internados de Educación Primaria, en 

particular el No. 2 al que refiere esta investigación. Después se explicita la manera 

en cómo se aborda el internado de manera conceptual que se vuelve un problema 

de la investigación y se hace comprensible a través de la Procedencia (Herkunft) 

de Foucault, la Hermenéutica Analógica de Mauricio Beuchot y la Etnografía de 

Bertely. 

 

1.1 El objeto de estudio y su problematización. 

La percepción frente a nosotros se construye a través de las palabras con 

que las mencionamos, hay lenguajes con que se pronuncian pero requiere una 

interpretación del sentido claro para poder ser comunicable a los demás, esa es la 

búsqueda de sentido que se pretende de los objetos. Al respecto del objeto dice 

Bourdieu, ―No hay operación por más elemental y, en apariencia, automática que 

sea de tratamiento de la información que no implique una elección epistemológica 

e incluso una teoría del objeto‖1, en este sentido hay un vínculo con el  

Racionalismo Aplicado de Gastón Bachelard, ya que <el vector epistemológico va 

de lo racional a lo real>, es decir, significa partir de una lectura teórica que deviene 

de la realidad reflexionada, con un sentido agudo para superar los obstáculos y 

posibilitar el conocimiento, de este modo se aborda y elabora una problemática 

específica, es decir, un objeto que se mira desde una perspectiva particular. Es así 

como se considera que ―…todo acercamiento a la realidad y, por tanto todo intento 

por transformarla en un objeto científico implica una posición teórica, explícita o 

                                                 
1
 BOURDIEU, Pierre, et. al. EL OFICIO DE SOCIÓLOGO. 1ª edición. Editorial siglo XXI. México 

2004. Pág. 68. 
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no, acerca de la propia realidad y de la manera en que se aprehende‖2. Y en este 

sentido, es necesario considerar la teoría como una reflexión a priori de la realidad 

empírica como manera de acceder a ésta en un momento secundario, ya que las 

teorías son producto de interacciones con el mundo. Para ello, desde una lectura 

de Adam Schaff que habla de los modelos de conocimiento: el mecanicista, 

idealista y dialéctico se ha de considerar posicionarse al tercer modelo que no sólo 

es una relación interactiva entre el sujeto y el objeto en el que ambos se 

transforman como resultado del conocimiento sino que además implica la 

abstracción de involucrarse el sujeto y objeto en una dinámica contingente en la 

que las fuerzas sociales pueden romper esa relación, pero que la precisión del 

conocer puede sostener la trama y solidificar esta relación dialéctica para 

conformar una lectura diferente. Esta reflexión es dada por la relación con el 

objeto a estudiar ya que la tensiones sociales a las que se enfrenta con el 

internado como objeto a mirar de manera particular, pedagógica para ser explícito 

y el investigador como parte de la misma institución pero cuestionando su 

dinámica puede romper el lazo que vincula el conocimiento a menos que las 

maneras de acceder al conocerlo permita sostener la trama y llegar a conquistar 

un objeto de estudio. 

Y la conquista de un objeto, es decir, en la posibilidad de construirlo está el 

método en tanto es un camino que se traza para llegar a conocerlo; de manera 

puntual, Dávila Aldás lo dice de la siguiente manera: 

―Al parecer, la construcción del objeto  sólo sería en el momento en el que 

la teoría y el método se vuelven explícitos y tienen su término en procedimientos y 

técnicas adecuadas para el manejo de la realidad social y educativa que se 

presentan como problemáticas. (…) No obstante, en cuanto la teoría pone en 

acción al método, puesto que se constituye como herramienta del pensamiento 

para escudriñar la realidad apenas percibida en sus apariencias y para ordenar 

preliminarmente en un  todo explicativo y comprensivo alejado de los prejuicios y 

de las explicaciones pragmáticas y utilitarias, entramos en la construcción del 

objeto propiamente dicho, pues la presentación previa de la realidad ya 

estructurada no es otra cosa que el producto de la teoría y el método a través de 

                                                 
2
 ESPINOSA Y, Montes Ángel Rafael, et. al. EL PROYECTO DE TESIS: Elementos, críticas y 

propuestas. 1ª edición, Editorial Lucerna Diógenis. México, 1999. Pág. 14. 
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los conceptos, categorías e hipótesis han filtrado de la realidad las conexiones 

más profundas y dinámicas que nos permitan constituir los campos problemáticos, 

los primeros y los más importantes problemas para dilucidar en el decurso de la 

investigación…‖
3 

 Si se lee como enunciado lo que ha sido subrayado en negritas queda una 

oración muy singular y clara: <<en cuanto la teoría pone en acción al método para 

escudriñar la realidad, entramos en la construcción del objeto>>, y al parecer es 

muy precisa esta forma de concebir una dinámica cognoscitiva del investigador y 

el proceso que se lleva a cabo frente al objeto para construirlo. Y como un 

movimiento de aprehensión para esclarecer el lenguaje, sólo se modifican algunas 

palabras para definir que: un objeto de estudio se construye a partir de poner 

un método en acción por las teorías con que se mira la realidad. De esta 

manera es como se define la idea de objeto de estudio, incluso Bourdieau precisa 

el uso de las teorías no como antelación a la realidad del mundo, en esa relación 

pragmática de teoría-práctica, sino como problematización a aquello que desea 

ser conocido. Lo dice así: ―Un objeto de investigación, por más parcial y parcelario 

que sea, no puede ser definido y construido sino en función de una problemática 

teórica que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de la 

realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados‖4. Y las 

problemáticas no sólo son las preguntas que nacen como cuestionamientos a 

priori, sino que en la relación teórica surgen los cuestionamientos más agudos y 

certeros que abren fisuras en las realidades, por ello, plantea Bourdieau los 

aspectos en relación, es decir, la mirada, los cuestionamientos, las teorías, la 

disciplina a que se pertenece, pero es la capacidad de abstraer las mayores 

relaciones de la complejidad existente. 

 De este modo, se considera que mirar al internado desde lo pedagógico 

implica posicionarse a buscar el contexto formativo en tanto se tiene como 

supuesto teórico la ausencia de un proyecto educativo que responda a una 

finalidad o función clara del para qué se interna a un niño en el Internado de 

Educación Primaria No. 2. 

                                                 
3
 Ibídem. Pág. 149.  

4
 BOURDIEU, Pierre, et. al. Op. Cit. Pág. 54. 
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 En este sentido, según lo expuesto, hay una triangulación entre el objeto de 

estudio, es decir el aspecto formativo del internado en el sentido de preguntar para 

qué internar a los niños; las teorías que comienzan a descubrir los aspectos de 

relación y el método, que en este caso son métodos pues requiere una forma 

diferente de tratamiento cada parte del trabajo como son la Procedencia (Herkunft) 

de Michel Foucault, la Hermenéutica Analógica de Mauricio Beuchot y la 

Etnografía de María Bertely Busquets.  

 La pregunta que guía la investigación es ¿qué sentido tiene internar a un 

niño en este Internado de Educación Primaria No. 2 ―Ejército Mexicano‖? y de ello 

se desprenden como objetivos particulares: 

d) Comprender qué tipo de internado es este para saber qué persigue y 

cómo lo hace,  

e)  Analizar el comportamiento del contexto formativo en el IEP y, 

f) Reconceptualizar el internado en los tiempos actuales. 

En este párrafo, se encierran las guías que marcan el camino de la 

investigación. Por un lado, una necesidad nos lleva a buscar qué es un internado y 

qué características lo componen, luego qué nociones de internados se tiene, esto 

llevó a buscar una procedencia del tipo de internado que se está abordando y 

tomó rumbo al proyecto de la educación socialista en el cardenismo como punto 

de origen y, a partir de ahí comparar el proyecto que cumplía con una función o 

finalidad educativa que respondía a un proyecto educativo concreto. Lo que pone 

en cuestión la dinámica y la finalidad del IEP hoy en día, es decir, el supuesto 

hipotético es que el IEP no cumple su función formativa debido a una ausencia de 

proyecto de internado educativo, pero que su ámbito asistencial es de notable 

claridad y solicitud. 

  

1.2 ¿Por Qué Abordar Las Nociones De Internados? 

 

Hay una necesidad para definir qué es un internado ya que la palabra se 

confunde entre el sentido común y la vivencia de cada persona. La palabra 

internado guarda imágenes lúgubres y oscuras, por lo que a los niños que se 
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comportan mal, hostiles, antisociales o altaneros con sus padres se les amenaza 

con ser enviados a un internado como castigo. La literatura y la filmografía5 

muestran modos de vivir y sobrevivir en un internado aunque tienden más a la 

ficción. Por otra parte, al buscar bibliografía que defina qué es un internado de 

carácter educativo de primaria no lo hay aunque están las tesis sobre las Escuelas 

Regionales Campesinas, internados indígenas y Normales Rurales pero son más 

tendientes a la cuestión política y secundariamente a lo educativo. 

Sin embargo este es un prejuicio que hay que superar a pesar de la poca 

bibliografía para consulta de definiciones y conceptos; entonces al querer entender 

lo que significa Internado se encuentran Instituciones con carácter de 

internamiento como las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los de formación 

religiosa y, de entre estas hay más variantes que los caracteriza como pueden ser 

los centros de rehabilitación social para varones y para mujeres (esa es una 

variante importante) además de los catalogados de máxima seguridad; los 

hospitales psiquiátricos infantiles y los de adultos; los conventos para religiosas y 

los seminarios para varones, y se pueden hacer más diferencias pero, para 

definirlas los diccionarios y enciclopedias son muy cerrados en su definición: todos 

se refieren al estar <dentro> de un colegio; de los médicos de internamiento pero, 

no amplían el significado estas definiciones.  

Por otra parte, dos autores de manera conceptual logran tejer y explicitan 

qué es un Internado, para Goffman un internado es una Institución Total que 

absorbe la vida de los sujetos y les crea otra muy ajena a lo social y, para Foucault 

son Instituciones Disciplinarias que están entrecruzadas por discursos que 

                                                 
5 Películas como por ejemplo: TRUFFAUT, François . Los 400 golpes. (DVD) Productora Les 

films du Carrosse Francia. 1959. DVD 94 min.; SUBIELA, Eliseo. Hombre mirando al sudoeste. 
Productora Cineguanon. Uruguay.1986. DVD 90 min. HADZIHALILOVIC,  Lucile, et. al. Innocence. 
(DVD)  Bélgica-Francia, 2004. 122 min.; Directores: MEHDI CHAREF, EMIR KUSTURICA, Spike 
Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo Los niños de nadie. 
(DVD). Productora MK Film Productions S.r.l. Francia Italia. 2005 120 min. En particular el 
cortometraje de la familia gitana que se dedica a hurtar  y uno de los hijos está en el 
reformatorio; y ANDERSON Lindsay . IF. (DVD) British New Wave Cinema, Paramount Pictures. 
UK. 1968. 112 min.; y libros como LUCA DE TENA, Torcuato. LOS RENGLONES TORCIDOS DE 
DIOS. 1ª edición. Editorial Planeta. España 1979, muestran escenarios de lugares cerrados y su 
dinámica diaria programada y planeada respecto a la finalidad que persigue la institución.  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fran%E7ois+Truffaut
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conforman en una retórica corporal los signos de la institución; la imagen más 

marcada es el soldado. 

Sin embargo, dos formas conceptuales tan complejas no permiten 

comprender con claridad qué es un internado de educación primaria, es decir, 

después de leer estas dos teorías  cabe preguntar si el Internado de Educación 

Primaria, como lo es el No. 2 ―Ejército Mexicano‖, ¿es una Institución Total o una 

Institución Disciplinaria?, y las teorías no responden las preguntas por completo. 

Esto hizo necesario recuperar de la literatura, en particular dos ejemplos, 

que se denominan Nociones de internados con la intención de poder mirar algunas 

características que sean semejantes, diferentes, análogas y/o símiles. Los 

ejemplos son: 

 La congregación de la Adoración Perpetua, un convento para la 

formación religiosa y, 

 La casa de delincuentes de París; 

Y dos experiencias concretas en el ámbito educativo con característica de 

internamiento: 

 La Colonia Máximo Gorki para la readaptación del joven delincuente y, 

 Las Escuelas Hijos del Ejército del cardenismo. 

Tendremos así 3 elementos para discutir: 

 Las definiciones de diccionarios y enciclopedias que son muy limitadas 

al definir como estar <dentro>. 

 2 conceptos de dos autores que hablan de internados aunque ninguno 

estudia los educativos, pero permiten entender la operación y dinámica 

de los internados y, 

 Dos nociones y dos experiencias que se puedan validar para entender 

sus diferencias y similitudes. 

Pero hay un obstáculo, la manera en cómo abordar cada uno de estos tres 

elementos y recuperar lo adecuado para poder comprender qué es un internado 

de educación primaria, por ejemplo, ¿qué relación puede guardar el IEP con las 



10 

 

nociones de internado?, ¿por qué es posible decir que el IEP es una institución 

total o una institución disciplinaria, Goffman o Foucault? 

Para ello es necesario construir un puente que permita abrir un diálogo y 

llegar a una mejor comprensión de lo buscado: el sentido particular o diferente del 

internado, en específico del Internado de Educación Primaria No. 2, para ello es 

menester acudir a la Analogía como praxis hermenéutica en el lenguaje, un 

problema como el que se presenta, y una teoría práctica que posibilita 

comprenderlo. Pero antes es necesario abordar la procedencia de este tipo de 

internado para saber con certeza a qué tipo de institución se hace referencia. 

 

1.3 “Herkunft”, la Procedencia de las Escuelas Hijos del Ejército,  

hoy Internado de Educación Primaria No. 2 “Ejército Mexicano”. 
 

La intención es marcar una Genealogía pero en el sentido que maneja 

Foucault en tanto ―Herkunft: es la fuente, la procedencia; es la vieja pertenencia a 

un grupo –el de sangre, el de tradición, el que se establece entre aquellos de la 

misma altura o de la misma bajeza-‖6, pues este concepto es pertinente usarlo 

para comprender el camino abordado como necesidad de la investigación a una 

pregunta que hizo una brecha importante en la construcción de a qué tipo de 

internado nos referimos. 

La tarea  de la genealogía es encontrar el sentido por el que surgieron, para 

lo que fueron construidas estas escuelas, es decir, es menester contextualizar 

para ―…percibir todas las marcas sutiles singulares, subindividuales que pueden 

entrecruzarse en él y formar una raíz difícil de desenredar. Lejos de ser una 

categoría de la semejanza, un tal origen permite desembrollar para ponerlas 

aparte, todas las marcas diferentes‖.7 Y son las diferencias las que posibilitarán 

comprender el tipo de internado que fue y compararlo con lo que es hoy. 

La idea de <Herkunft> como procedencia es útil ya que ésta ―…permite 

también encontrar bajo el aspecto único de un carácter, o de un concepto, la 

                                                 
6
 FOUCAULT, Michel. MICROFÍSICA DEL PODER. Editorial La Piqueta, 2ª edición. España, 1979. 

Pág. 12. 
7
 Idem. 
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proliferación de sucesos a través de los cuales (gracias a los que, contra los que) 

se han formado.‖8 Es decir, buscar en las diferencias entre las nociones de 

internado y el contexto cardenista, la singularidad de este tipo de internado que lo 

hace diferente de los demás. 

En este mismo sentido son útiles las nociones de internados porque 

permiten entrever no sólo la dinámica en tiempo, espacio, trabajo y disciplina sino 

además, en la temporalidad se mantiene esta misma dinámica y el Internado de 

Educación Primaria no es la excepción, lo que permite comprender que su 

procedencia no es un innovación sino una marca diferente para un propósito 

particular que fue dar Educación Agrícola a los hijos de los soldados del ejército y 

a los hijos de revolucionarios caídos en la Revolución Mexicana, y en la actualidad 

es lo que está en cuestión del para qué se interna a un niño, pues el contexto es 

ahora diferente. 

La Genealogía en tanto es entendida como procedencia, posibilita 

comprender la diferencia como una marca importante para saber a qué tipo de 

internado se está haciendo referencia. 

 

                                                 
8
 Ibidem. Pág. 13. 
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1.4  Breve Genealogía Del Internado 
 

Entendiendo la Genealogía como procedencia (Herkunft) desde Foucault, la 

intención de la primera parte es transitar de las nociones que existen de 

internados, marcando dos casos en particular recuperados de la literatura, en 

particular son, La congregación de la Adoración Perpetúa, que es un convento 

para la formación religiosa y la Casa de Delincuentes de París como formas de 

internamiento y posteriormente un acceso a la experiencia de la Colonia Máximo 

Gorki y finalmente el proyecto Escuelas Hijos del Ejército en México, 

particularmente su creación en el Cardenismo y que hoy en día son una herencia 

de lo que es el Internado de Educación primaria No. 2 ―Ejército Mexicano‖ (IEP No. 

2) que se pretende conocer. 

Y esta idea de saber a qué tipo de internado se está haciendo referencia 

tiene que ver con una pregunta que abrió el hilo conductor a esta parte de la 

investigación que es. ¿de dónde surge este internado que estas investigando?, 

esto fue cuestión clave pues las historias conocidas a través de algunos 

compañeros de trabajo del mismo internado que resultaban insuficientes para 

responder esta pregunta puesto que sólo referían a sus años de servicio y a su 

experiencia sea como docente, prefecto, trabajadora social, administrativo o 

directivo9. Entonces en el Archivo General de la Nación (AGN) es donde a través 

de una búsqueda ardua se encontraron los expedientes del proyecto, los 

programas y el dictamen de aprobación de las Escuelas Hijos del Ejército en 1935 

en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río en que a través de una <política de 

masas> se concretan estas escuelas para el sector militar en particular con un 

sentido educativo y político. Las teorías pedagógicas median el desarrollo del 

                                                 
9
 Las historias que se cuentan son demasiado heterogéneas, que fulanito sabe pero ya está 

jubilado, que el maestro tal sabía la historia pero ya falleció. Las historias orales se valen de la 
experiencia y los intercambios en patios o pasillos, nada de fechas ni precisiones; sólo se manejan 
con ―te acuerdas que el director <x> decía que este internado era salesiano‖ y ―la mejor época fue 
con el director <X> por los 70´s‖ pero son historias muy personales porque les ayudó a entrar a 
trabajar ese director, porque veían <bien> el trabajo del internado pero para mi finalidad fue 
necesario precisar los tiempos entre lo escuchado y haciendo coincidencias con fechas de 
presidentes del siglo XX, el impulso más grande en educación y desarrollo al progreso del país fue 
con Lázaro Cárdenas del Río, esa era una vaga orientación pero empezaban a coincidir los 
acontecimientos. 
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proyecto pues está la educación socialista como visión y con una escuela 

racionalista de sustento implícito.  

Me ubiqué concreta y particularmente en el cardenismo pues es un 

momento importante de la historia de México así como para la educación del país 

que permitió comprender el contexto, la experiencia y su proyecto. Por ejemplo, se 

creó inicialmente sólo un sector para los hijos de los soldados más no era una 

escuela exclusiva y además en modalidad de internado, como se venía haciendo 

dentro de las Escuelas Regionales Campesinas. 

Los niños y jóvenes fueron internados en estas Escuelas Hijos del Ejército 

por razones geográficas por una parte, ya que en las provincias resultaba difícil 

construir en cada poblado una escuela con estructura y planta docente, lo que 

conlleva a que se internen en las Escuelas Regionales Campesinas por ser la 

estructura existente más sólida. Y a través del internamiento se podían reunir 

cantidades considerables de jóvenes estudiantes para proporcionarles la 

educación agrícola que se ofreció. Y era así como se ―garantizaba‖ el inicio y 

conclusión de un proceso educativo para que al final tuvieran un oficio aprendido 

con qué sostenerse en la ciudad o en el campo. 

Y este ha sido el trabajo para dar sentido concreto a la procedencia puesto 

que la bibliografía es amplia sobre cardenismo y, como de inicio no hay 

antecedentes bibliográficos que guíen desde el mismo IEP y mucho menos de las 

Escuelas Hijos del Ejército, es necesario construir esta procedencia ubicada 

concretamente en el cardenismo y así dar cuenta de la intencionalidad educativa 

de la Escuelas Hijos del Ejército y, de alguna manera dar pie a concretar una 

breve realidad histórica del internado. 

En un principio, era posible centrar el problema directo, así sin ―retroceder‖ 

al pasado pero parecería construir una emergencia local en el Internado para su 

refuncionalización inmediata, sin embargo, el hecho educativo tiene desde la 

perspectiva de la Formación un sentido histórico, un devenir. Es así como se ha 

intentado abordar la construcción de la procedencia de las Escuelas Hijos del 

Ejército en tanto es un proyecto educativo que concreta una política educativa, 

mediada por teorías pedagógicas para dar sentido a una intencionalidad educativa 
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que se ve reflejada en programas y las prácticas concretas que son posible leer 

desde los materiales del Archivo General de la Nación. 

Es así como se ha reflexionado la práctica de investigación en el sentido 

histórico sobre la procedencia (Herkunft) de las Escuelas Hijos del Ejército para 

dar sentido al poder comparar en algún momento las analogías o vínculos con lo 

que hoy es el Internado de Educación Primaria. 

 

1.5 La hermenéutica Analógica como propuesta de comprensión del 

concepto de Internado implicado con disciplina, compuesto a su vez por 

tiempo/espacio y trabajo. 

 

Una respuesta accesible como propuesta de comprensión es la 

Hermenéutica Analógica de Mauricio Beuchot y, aunque hay críticas en que la 

Hermenéutica se queda en la discusión filosófica que no concreta, hay un texto 

que me parece una apuesta a poner en práctica la Hermenéutica Analógica donde 

se ponen tres conceptos en discusión: persona, educación y valores10.  

Aquí la hermenéutica Analógica se tiende como puente entre lo distante de 

las palabras pero este puente es el diálogo, es decir, tiene la posibilidad de unir. 

De este modo es posible proceder que hay una manera de cruzar entre las 

palabras que aparecen distantes y la posibilidad de trazar un camino. Para ello es 

necesario argumentar qué es la Hermenéutica Analógica. 

 

 ―La hermenéutica es el arte y ciencia de interpretar textos, entendiendo por 

textos aquellos que van más allá de la palabra y el enunciado‖. La palabra misma 

es un texto interpretable ya que es una forma de nombrar algo del mundo; cada 

ojo, cada mente ejerce la interpretación del mundo, es <natural> que mueran 

personas a diario, pero que sea <su destino, su karma> o que <Dios así lo haya 

designado> no lo es, eso es una interpretación del mundo según su contexto, es 

un discurso que atraviesa el lenguaje de los sujetos en determinados contextos. Y 

                                                 
10

 HERRERA, Aguilar Jesús María. PERSONA, EDUCACIÓN Y VALORES. Crítica, principios y 

conceptos desde la hermenéutica analógica. 1ª edición. Editorial Torres Asociados. México, 2008. 
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este es precisamente una característica trascendente de la hermenéutica, que ―… 

en cierta manera, descontextualiza para recontextualizar, llega a la 

contextualización después de una labor elucidatoria y hasta analítica‖.11 Pero  no 

significa que ocurre de manera mecánica, requiere de una elaboración teórica, de 

análisis histórico, de posibilidades de aplicación al recontextualizar, de 

coherencias de los significados, es decir, requiere de un proceso, una metodología 

llamada Círculo Hermenéutico para acceder a la comprensión, ―…Ortíz-Osés 

expone la metodología de la hermenéutica en tres pasos que son tres modos de 

sutileza: (i) la subtilitas intelligendi [entendimiento o intelección]–y que nosotros 

quisiéramos llamar subtilitas implicandi-, (ii) la subtilitas explicandi [explicación] y 

(iii) la subtilitas aplicandi [aplicación]‖.12 Donde en este círculo la entrada al texto 

puede ser desde el significado textual, la significación intertextual y/o el sentido 

contextual, es decir, desde la comprensión inmediata al ubicarse en el tiempo del 

texto, a lo que dice el autor o lo que cada lector quiere entender del texto. Existe 

una discusión entre si es posible leer lo que dice el autor o si el lector sólo 

entiende lo que como lector quiere o incluso que el lector a veces comprende 

mejor al autor, sin embargo, lo que es posible es mediar en la interpretación 

entrando en este círculo, esta mediación es posible con la contextuación que es 

una mediación interesante. 

Reafirmamos, ―…el objetivo o finalidad del acto interpretativo es la 

comprensión, la cual tiene como intermediario o medio principal la 

contextualización. Propiamente el acto de interpretar es el de contextuar, o por lo 

menos es una parte y aspecto muy importante de ese acto, pues la comprensión 

es el resultado inmediato y hasta simultáneo de la contextuación‖.13 

Se pretende comprender porque existe la necesidad de conocer, de 

nombrar las cosas de manera adecuada, porque se tiene la confusión de las 

palabras y se requiere de decirlo con un sentido claro, cuando la polisemia no 

                                                 
11

 BEUCHOT, Mauricio. TRATADO DE HERMENÉUTICA ANALÓGICA. Hacia un nuevo modelo de 

interpretación. México, UNAM/ITACA, 1997. Pág. 18. 
12

 Ibidem. Pág. 24. Lo que está en corchetes es tomado del texto de Ortíz-Osés para complementar 

lo que Beuchot retoma de él pero no lo incluye que es la equivalencia al español. ORTIZ-OSÉS, 
Andrés. LA NUEVA FILOSOFÍA HERMENÉUTICA. Hacia una razón axiológica posmoderna. 
Editorial Anthropos. 1ª edición. España, 1986. Pág. 72. 
13

 BEUCHOT, Op. Cit. Pág. 19. 
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permite el acuerdo entre las personas y conciliar los malos entendidos. Entonces 

la hermenéutica abre una brecha para poder transitar y hacer camino con un 

sentido hacia donde se quiere llegar. Por ello se quiere comprender, y un camino 

es la interpretación pero el camino señalado será la Hermenéutica Analógica de 

Mauricio Beuchot. 

Ahora se abordará la Hermenéutica Analógica como particularidad 

metodológica y su aplicación. Es preciso aclarar que la hermenéutica se bate en 

las discusiones si es ciencia o arte, y aunque no es aquí el lugar donde resurja la 

discusión, sí es prudente decir que hay dos tipos de hermenéutica, a saber: 

―La hermenéutica docens es la hermenéutica en cuanto doctrina o teoría 

general del interpretar, y a hermenéutica utens es la hermenéutica  misma 

ofreciendo los instrumentos hallados en su estudio teórico para ser aplicados en la 

práctica, a saber: las reglas de interpretación son pocas y muy generales‖.14 Esto 

hace enfrentar su carácter teórico pero no anquilosado a la metafísica como si no 

pudiera objetivarse nunca, sino que en este carácter teórico hay dos vertientes 

que están presentes en el lenguaje que es la doctrina de la interpretación y las 

maneras o formas para interpretar, ya que las interpretaciones se dan en el 

lenguaje, es la manera en cómo se objetiva la Hermeneusis, es decir, el ejercicio 

del intérprete. Y en este lenguaje están los mitos, los discursos, los lenguajes de la 

ciencia, de la filosofía, de la política, del sentido común, de la religión y en ello van 

las teorías como lectura a posteriori de la realidad, es por ello que ―lo primordial de 

esta disciplina, la hermenéutica, es la teoría, que es su fin principal, pues de ella 

obtiene lo que dará la practicidad‖.15 Y a esta practicidad hay que agregar un 

elemento singular, que en la interpretación se incluye el obrar como práctica de lo 

interpretado, al respecto Félix Duque dice que  ―todo obrar –no sólo todo hablar- 

es un interpretar lo ofrecido como incitación, como los <<posibles>> de una 

situación‖16. Es decir, que el hecho de repensar, reinterpretar, resignificar la idea 

de internado adquiere un nuevo sentido no sólo en el pensar como si fuera ajeno a 

                                                 
14

 Ibidem. Pág. 23. 
15

 Ibidem. Pág. 21. 
16

 DUQUE, Félix. EN TORNO AL HUMANISMO. Heidegger, Gadamer, Sloterdijk. 1ª. edición. 

Editorial  Tecnos. Madrid, 2002. P. 107. 
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la realidad empírica, sino que trasciende a la posibilidad de objetivarse en el obrar 

en una nueva forma de mirar al niño internado, a la labor asistencial y educativa 

que se está trabajando, de mirar al niño como potencia y no con lástima o 

aversión17, de formarse un nuevo criterio sobre un internado y no como leyenda 

negra, entonces el poder de la palabra reinterpretada puede sugerir actuar de 

manera diferente frente a los niños del IEP No. 2. 

La Hermenéutica Analógica es muy útil para acceder a un nuevo 

conocimiento. Pero, ¿qué significa la Hermenéutica Analógica? 

―La hermenéutica analógica no es sólo una propuesta 

metodológica, sino también un modelo teórico de la interpretación, con 

presupuestos ontológicos y epistemológicos, y que, por supuesto, llega a 

una tesis metodológica. Tal vez haya que precisar un poco más sobre el 

concepto de significado analógico diciendo que es el que tiene un 

término cuando designa varias cosas de manera en parte igual y en 

parte diferente, predominando la diferencia. Este significado analógico 

que se maneja en nuestro modelo de interpretación es analógico porque 

admite un rango de variabilidad‖.
18

  

Sin duda es complejo designar las diferencias que hay entre las ideas de 

los internados y encontrar lo idéntico en ellos, y que además predomine la 

diferencia. Como metodología y teoría de interpretación es posible marcar como 

objetivo concreto el construir una definición del concepto sobre el ―Internado de 

Educación Primaria‖ recuperando los conceptos de espacio/tiempo, trabajo y 

disciplina que trabajan Goffman y Foucault, en comunión con el sentido histórico y 

los testimonios articulados o comunicados entre algunas categorías que los unan y 

distingan, para hacer comprensible que se habla de este internado y no de otros 

con diferentes características de modo que podamos abarcar una idea clara de lo 

que es el IEP. 

                                                 
17

 Al respecto Goffman menciona la pugna que hay dentro de las Instituciones Totales entre el 

personal que labora y los internos donde los primeros ven como indignos e indeseables a los 
segundos y éstos los ven con desconfianza, abusivos y autoritarios. Ver supra 3.1.3. de aquí 
surgen estas comparaciones antagónicas inclinándome hacia una visión más optimista. 
18

 BEUCHOT, Mauricio. Op. Cit. Pág. 53. 



18 

 

Se aborda la Analogía porque están presentes los embrollos del lenguaje y 

las palabras confusas, por ello se hace necesario esclarecer el sentido de lo que 

se quiere decir. Optar por la analogía es porque: 

―Lo análogo es lo que se predica o se dice de un conjunto de cosas en un 

sentido en parte idéntico y en parte distinto, predominando la diversidad; es 

idéntico según algo, según algún respecto, y diverso en modo simple (simpliciter 

diversum et secundum quid idem); esto es, es diverso de por sí, y principalmente, 

y sólo idéntico o semejante de modo relativo o secundario‖.
19

 

Ahora bien, es necesario decir que estos conceptos están leídos aparte, por 

separado como si fuesen abordados de manera aislada, sin embargo estos 

conceptos pueden ser unidos a través de una categoría que es la Implicación. 

Para Aristóteles las categorías son las columnas del discurso, lo que 

sostienen las palabras y en este sentido, Implicar ―etimológicamente significa una 

operación física in: en. plicare: plegar. Esto es envolver en pliegues‖20. Y esta 

categoría no es una suma como 1+1=2+1=3, es decir, tiempo/espacio con trabajo 

es igual a disciplina, no, lo que la implicación permite es pensar que plegando los 

conceptos, es decir, cruzándolos, encontrando su sentido forman una estructura 

sólida que se convierte en una summa21, es decir, la unión y distinción de los 

conceptos que permiten mirar una realidad. Esta estructura de implicación, 

entendida como plegar, la podemos realizar de manera física con tiras de papel 

que se pliegan intercaladamente para formar una figura sólida y con fuerza. 

Entonces esta summa significa la unión de diferencias para formar una estructura 

sólida. 

Esta ilustración es simple pero contiene el sentido que se intenta 

comunicar: 

                                                 
19

 Ibidem. Pág. 37. 
20

 PONCE, Rivas Antonio. COLUMNAS METODOLÓGICAS o Sócrates no sabe nada de Zeus. 

Editorial Investiga, automatiza y diseña, S. A. de C. V. 1ª edición, México 1998. Pág. 77. 
21

 Tomás de Aquino conformó la ―Summa Teológica‖ en una obra tripartita que es sobre Dios, el 

Hombre, sus virtudes y Cristo para conformar su teología que funda los principios apologéticos de 
la Iglesia católica. Por otra parte, el pensador Georges Bataille conformó una Summa Ateológica 
(trilogía compuesta por la La experiencia interior, El culpable, y Sobre Nietzsche) para poder 
expresar sus pensamientos de manera separada pero en tres libros diferentes daba sentido y 
forma a su pensamiento, que pueden leerse de manera aislada y tiene sentido lo que versan sus 
textos pero si se conjuntan dan una estructura sólida a un pensamiento más abarcador. Esto pasa 
relativamente parecido con los conceptos espacio/tiempo, trabajo y disciplina. Se pueden abordar 
de manera aislada pero en su implicación adquiere otro significado. 
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En tanto no es la suma que incrementa sino los cruces que dan los 

conceptos sostienen la disciplina, misma que se compone de trabajo en 

tiempos/espacios. No es una repetición mecánica infinita, sino que la intención es 

unir lo aislado a través de la categoría de implicación. 

Ahora bien, para dar cuenta clara de la particularidad del IEP en su ámbito 

empírico, el camino preciso es la Etnografía para explorar desde los actores las 

razones por las que se interna a un niño y así su justifica su existencia así como 

aclarar su funcionalidad. 

  

1.6 La Etnografía Como Metodología Que Aborda La Realidad 

Empírica. 

 

La investigación, requiere un tratamiento de carácter etnográfico para 

responder al cuestionamiento central como es saber para qué internar a los niños, 

es decir, qué finalidad tiene el IEP en particular. Ha de entenderse de manera 

particular que, ―La etnografía educativa, como sostiene Elsie Rockwell, además de 

documentar la vida cotidiana en las escuelas y salones de clases, debe abarcar el 

análisis de los procesos históricos, sociales y estructurales que intervienen en su 

generación‖22. Y con apoyo con un argumento de Clifford Geertz quien alecciona 

diciendo que: 

―En antropología o, en todo caso, en antropología social lo que hacen 

los que la practican es etnografía. Y comprendiendo lo que es la etnografía o 

más exactamente lo que es hacer etnografía se puede comenzar a captar a 

qué equivale el análisis antropológico como forma de conocimiento. 

                                                 
22

 BERTELY, Busquets María. CONOCIENDO NUESTRAS ESCUELAS. Un acercamiento 

etnográfico a la cultura escolar. 1ª edición. Editorial PAIDÓS. México 2000. Pág. 32. 
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Corresponde advertir enseguida que ésta no es una cuestión de métodos. 

Desde cierto punto de vista, el del libro de texto, hacer etnografía es  establecer 

relaciones, seleccionar  a los informantes, transcribir textos, establecer 

genealogías, trazar mapas de área, llevar un diario. Pero no son estas 

actividades, estas técnicas y procedimientos lo que definen la empresa. Lo que 

la define es cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en 

términos de, para emplear el concepto de Gilbet Ryle, <descripción densa>‖
23

. 

Y para los fines que se persiguen, será una descripción densa la 

interpretación de lo que ha sido estudiado, en este sentido están, los tratamientos 

de la procedencia cardenista, los teóricos con Erving Goffman y Michel Foucault y, 

de recuperación de Nociones de Internados a partir de la literatura requiere decir 

algo que marque más diferencias, aplicando lo que solicita también la 

Hermenéutica Analógica así como la Genealogía, que es remarcar las 

<diferencias>; de este modo, la intención etnográfica en este momento es 

prudente y necesaria para recuperar testimonios que hablen de viva voz en el 

escenario del IEP No. 2. Es decir ―la finalidad de la antropología consiste en 

ampliar el universo del discurso humano‖24, y ese es el propósito que se busca 

para encontrar la diferencia, la voz viva que diga lo no dicho, lo no documentado 

sobre el internado. Puesto que, ―(…) la descripción etnográfica presenta tres 

rasgos característicos: es interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso 

social y la interpretación consiste en tratar de rescatar <lo dicho> en el discurso de 

sus ocasiones  perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta‖25, es 

decir, interpretar en tanto comprender para dar cuenta de una realidad que se 

desconoce o se conoce de manera prejuzgada y somera. 

Del mismo modo, María Bertely apoya diciendo sobre la manera de abordar 

la etnografía en cuanto que: ―Una experiencia  mucho más fructífera se da cuando, 

a partir de un protocolo o una pregunta de carácter comprensivo, el investigador 

delimita sus dimensiones de análisis, elige los espacios de interacción adecuados, 

profundiza en determinados cuerpos o nociones teóricas y hace explícitas sus 

                                                 
23

 GEERTZ. Clifford. LA INTERPRETACIÓN DE LAS CULTURAS. 20º  reimpresión, editorial 

GEDISA. Barcelona 2003. Pág. 21. 
24

 Íbidem. Pág. 27. 
25

 Ibidem. Pág. 32. 
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prenociones‖26 para lo cual ha sido útil construir un marco teórico a partir del cual 

se ha decidido considerar las entrevistas como el medio más adecuado para 

recuperar de los informantes las visiones no documentadas para seguir 

construyendo el objeto de manera propia como se dijo al inicio que, <un objeto de 

estudio se construye a partir de poner un método en acción por las teorías con que 

se mira la realidad> y se agregaría con un nuevo sentido que ―El objeto de 

estudio… (es) … el producto del proceso del conocer‖.27 

De este modo, ―Definidas las dimensiones de análisis, una segunda tarea 

se refiere a la sección del tipo de situaciones empíricas que resultan significativas 

y relevantes al etnógrafo educativo. El investigador delimita el contexto (urbano, 

urbano-marginal, campesino, migratorio, etc.), los actores (directivos, maestros, 

alumnos, padres de familia, etc.), los escenarios (entorno escolar, plantel 

educativo, patio escolar, aula de clases, etc.) y las unidades de observación y 

entrevista (situaciones o temas significativos) que le ayudarán a ahondar en sus 

preguntas de investigación y dimensiones de análisis; esfuerzo que implica 

cuándo y cómo incluir y excluir espacios, documentos e informantes‖28. 

Es por ello que se considera oportuno entrevistar a los padres de familia o 

tutores de los becarios ya que es a partir de sus necesidades por las que el niño 

es internado y no por el deseo ni decisión del becario a ser internado para su 

propio beneficio, y sólo a través de un proceso temporal cuando el becario 

comprende que la ayuda que el internado proporciona es a su familia completa y 

que él es parte de la ayuda al comportarse adecuadamente y evitar en lo posible 

los problemas para que se considere fructífera la estancia del niño en el internado. 

Por otra parte, una fuente rica en información es la trabajadora social que 

lleva 13 años de servicio desempeñando la función de valorar si una familia es 

beneficiaria de la beca o no. Los motivos son diversos y no siempre resultan lo 

que se escribe en el documento, muchas ocasiones se escriben algunos motivos 

precisos y los motivos reales resultan ser otros, pero por respetar la privacidad de 

                                                 
26

 BERTELY, Op. Cit. Pág. 45. 
27

 Ibidem. Pág. 74. 
28

 Ibidem Pág. 47. 
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las personas que les parece muy importante, hay testimonios que son dignos de 

abordar. 

Consideramos a la directora que tiene una visión del para qué funciona el 

internado y cuál es su finalidad, ya que ella tiene una visión más compleja entre lo 

inmediato de los problemas del internado como son los problemas de los niños así 

como los planes a largo plazo para las condiciones de infraestructura, personal, 

víveres, seguridad, etc.  

La psicóloga como parte del proceso de selección es una fuente interesante 

para abordar y conocer de ella qué tipo de impresiones le dan cuando pasan a 

entrevistarse los tutores con ella y lo que es expresado de modo explícito y lo que 

ella interpreta posteriormente como necesidades reales que no surgen en la 

primera entrevista. 

Y finalmente, entrevistar a la maestra con 25 años de servicio es sin duda 

una fuente llena de experiencia que es posible recuperar para saber qué sucede 

en el salón de clases, el ámbito formativo en particular. Qué sucede donde no está 

el tutor, donde no está la directora, la trabajadora social o la psicóloga, tan sólo el 

niño. Es pues una fuente en que se encuentra el becario internado con el proceso 

educativo, ya no está el asistencial con tanta presencia. 

El propósito metodológico de estas entrevistas es, siguiendo a Geertz que, 

―Lo importante es demostrar en qué consiste una pieza de interpretación 

antropológica: en trazar una curva de un discurso social y fijarlo en una forma 

susceptible de ser examinada‖29, y una de las técnicas que permiten recolectar 

información valiosa es la entrevista semiestructurada30 que posibilita el diálogo y la 

expresión abierta a las ideas que emergen en la pregunta que abre la búsqueda 

de los significados para qué internar a un niño en el IEP. 

―como en el estudio de la cultura, el análisis penetra en el cuerpo mismo del 

objeto, es decir, comenzamos con nuestras propias interpretaciones de lo que 

nuestros informantes son o piensan que son y luego las sistematizamos‖31 y es a 

partir de estos argumentos, que los informantes han sido elegidos a partir de 
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 GEERTZ, Cliffiord. Op. Cit. Pág. 31. 
30

 Cfr. Anexo 1. 
31

 Ibidem. Pág. 28. 
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considerar los años de servicio de las personas, este fue un primer filtro ya que 

soy empleado con diez años de antigüedad en el IEP No. 2 y fui algo así como un 

puente entre los anteriores trabajadores que se jubilaron por el <retiro voluntario> 

que promovió el gobierno federal en turno hace 5 años aproximadamente, lo que 

ocasionó un cambio en toda la plantilla de trabajadores, retirándose quienes 

tenían 25 años de servicio y más, renovándose con personas jóvenes y algunas 

además ajenas a la idea del internado, así como algunos parientes directos de los 

retirados pero jóvenes que están alrededor de los 18 a los 30 años lo que de 

manera particular me permitió comprender dos tiempos del internado, entre los 

pocos que continúan con la misma visión del internado con matices de disciplina 

militar y quienes están en contra de esa forma disciplinaria pero pierden el control 

de los alumnos ya que depende de la persona, no del internado la forma de 

disciplinar o de mantener el orden.  

La mayoría de la planta docente de los talleres ahora son licenciados en 

educación primaria, lo que hace un cambio a los talleres que ahora no hay y esto 

provoca una modificación muy marcada en la dinámica vespertina pues ahora se 

trabaja como reforzamiento y apoyo en tareas al turno matutino, pero no tiene una 

intención particular como en algún momento lo había con los talleres.  

Ahora bien, tomando la parte técnica de instrumentación, es viable utilizar la 

entrevista no estructurada32 ya que es la herramienta adecuada para poder 

dialogar con pocas intervenciones de parte del investigador y provocando que 

fluyan las expresiones con mayor libertad de los informantes. 

Es a través de las entrevistas que emergerán los signos interpretables33 que 

Geertz de manera inteligible lo dice. Signos que serán comprendidos a través del 

                                                 
32

 ―la entrevista no estructurada, no requiere de un cuestionario propiamente dicho, una guía de 

entre vista será suficiente, en esta guía sólo se anotan los temas sobre los que se desea recoger 
las opiniones del entrevistado‖. ORTIZ, URIBE, F. G, Y García, María del Pilar. METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN. El proceso y sus técnicas. Editorial Limusa. 1ª edición. México, 2008. 
Pág. 126. 
33

 GEERTZ, Clifford. Op. Cit. Pág. 27. Esclarecemos literalmente: ―Entendida como sistemas de 

interacción de signos interpretables (que ignorando las acepciones provinciales yo llamaría 
símbolos), la cultura no es una entidad, algo a lo que se puedan atribuirse de manera causal 
acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura dentro 
de un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es 
decir, densa‖. 
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tratamiento teórico estudiado y los métodos que se han abordado para dinamizar 

el estudio del objeto y así comprender en un momento preciso, el para qué se 

interna a un niño en el IEP No. 2. 
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CAPITULO 2. 

DOS NOCIONES Y DOS EXPERIENCIAS DE INTERNADO: LA COLONIA 

MÁXIMO GORKI Y LAS ESCUELAS HIJOS DEL EJÉRCITO, PROCEDENCIA 

CARDENISTA DEL IEP No. 2. 

 

La escases de bibliografía que hable de manera conceptual sobre lo que es 

un internado es una limitante y más reducido es aún si se le agrega la finalidad 

educativa a que se dirige esta investigación, sin embargo, es posible recurrir a la 

literatura como fuente de experiencias o imaginarios de lugares afines al 

internado. 

Para ello, se construye lo que se denominan las nociones de internados con 

el propósito de recrear el imaginario de lo que se está hablando ya que la 

polisemia de la palabra internado se debe precisar ya que al pronunciar <interno> 

pertenece y es correcta al sujeto que está dentro de una forma de internamiento, 

de este modo, el seminarista, la religiosa, el preso, el enfermo mental y el becario 

del Internado de Educación Primaria No. 2 al que se hace referencia en la 

investigación son todos Internos pero tienen sus diferencias según la finalidad que 

persiga la institución. Y será lo que a continuación se abordará para hacer las 

precisiones pertinentes, y por otra parte, las experiencias de la colonia Máximo 

Gorki y la fundante de las Escuelas Hijos del Ejército del periodo cardenista que 

posibilitan comprender el propósito de estas escuelas fueron también internados y 

que además son las predecesoras del Internado No. 2. 

 

2.1 Las nociones de internados 

 

Es posible realizar un ejercicio a partir de la literatura para comprender 

estos <lugares>, para después realizar el intento de aprehenderlos en conceptos 

que permita hacerlos comprensibles, pues el concepto de internado es un 

problema es sí cuando al pronunciarlo despierta imágenes lúgubres pero no 



26 

 

conceptos. Entonces este ejercicio se realiza con dos ejemplos, el orden está 

dado por la cronología34:  

 La congregación de la Adoración Perpetúa, un convento para la 

formación religiosa y, 

 La casa de delincuentes de París,  

Estos dos ejemplos son recuperados de la literatura y por ello se 

denominan nociones de internados y las dos siguientes son experiencias ligadas 

al sentido educativo, de este modo, se mantiene el orden cronológico: 

 La Colonia Máximo Gorki para la readaptación del joven delincuente y,  

 Con mayor cercanía, las Escuelas Hijos del Ejército del periodo 

cardenista. 

 

Por el momento no se realizará el análisis detallado de cada una de las 

nociones abordadas, esto se trabajará más adelante, en sí es un panorama de un 

lugar cerrado y los procesos que están ejecutándose para lograr un fin de la 

institución. 

 

2.1.1 Primera Noción de internado. El convento religioso, la 

Congregación de la Adoración Perpetua35. 

 

 Víctor Hugo, en su novela ―Los Miserables‖, ofrece una pintura de las 

actividades realizadas en esta congregación religiosa llamada la Adoración 

Perpetua para poder dar cuenta de las prácticas llevadas a cabo por las religiosas 

como parte de su formación en la vida ascética y de entrega a Dios por completo 

en cuerpo y alma. 

                                                 
34

 Esta cronología no significa la consecuencia de una institución de la otra sino que el propósito es 
que en este transcurrir del tiempo ―dentro‖ de ella se mantiene en una sola forma por su particular 
conformación a diferencia de los que estamos ―fuera‖. En momentos parecerá no haber relación 
pero más adelante una comparación bajo el tiempo, espacio, trabajo y régimen disciplinario 
posibilitará sus analogías así como sus diferencias. 
35

 HUGO, Víctor. LOS MISERABLES. 17ª. Edición. Editorial Porrúa. México, 2002. Es un capítulo 
dedicado a esta congregación como parte de un episodio importante de la novela. 
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Subtitulado en la novela ―La regla de Martín Vargas‖, Víctor Hugo narra que 

el convento era una comunidad de Bernardas de la regla de Martín Vargas hacia 

el año de 182436 y seguían la regla de San Benito, no de Martín Vargas37. Las 

Bernardas Benedictinas tenían reglas bastante severas. Ayunaban toda la 

cuaresma y días especiales; se levantavan en el primer sueño, de una a tres para 

leer el breviario y cantar maitines. 

La austeridad era una condición de vida: se acuestan en jergas o paja, no 

usan el baño, no encienden lumbre, se disciplinan todos los viernes; sólo hablan 

en horas de recreo, en voz baja y muy poco. 

Los votos son de obediencia, pobreza, castidad y perpetuidad en el 

claustro. 

Toman el desagravio, que es la oración por todos los pecados, faltas, 

desórdenes, violaciones, iniquidades y crímenes que suceden en toda la tierra. El 

desagravio lo hacen por doce horas turnadas de cuatro de la mañana a cuatro de 

la tarde y se practica de rodillas sobre una piedra ante el Santísimo Sacramento 

con las manos juntas y una soga al cuello. Cuando el cansancio es insoportable, 

descansan con la cara al piso y los brazos en cruz, y se realiza ante un poste en el 

que hay un cirio encendido. 

No usan sus nombres, sino que los cambian por nombres de momentos de 

la vida de Jesucristo: madre Natividad; madre Concepción, madre Presentación, 

madre Pasión, etc. 

Tienen los dientes amarillos, por lo que no se lavaban ya que nunca había 

entrado un cepillo de dientes, había un propósito: la perdición del alma dice Víctor 

Hugo. 

                                                 
36

 No podemos fiarnos de las fechas que propone el autor, ya que no lo vamos a considerar 
historiador para este caso, pero lo que se recupera de él es el imaginario o escena que detalla las 
prácticas de las religiosas para formarse como dignas servidoras de Dios. Y estas prácticas 
pueden ser recuperadas para comprender lo que sucede en un espacio cerrado como forma de 
vida. 
37

 Aquí parece una contradicción que sean de la regla de Martín Vargas pero que no se siga sino 
otra, pero para respetar la redacción de la novela de Víctor Hugo y no ahondar en cuestiones 
históricas no necesarias, sólo diré que hemos de pasarnos por alto esta referencia, pero la dejé 
porque así está dicho en el texto. 
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Nunca dicen ―mío‖, por mínimo o pequeño que sea el objeto sino que 

mencionan ―nuestro‖: nuestra celda, nuestro hábito, nuestra iglesia, etc. viven en 

celdas abiertas y no se sujetan a nada pues nada es suyo. 

Cuando se encuentran dicen: ―Bendito y alabado sea el Santísimo 

Sacramento del altar” y responden: ―Por siempre sea alabado y bendito”. 

A cada hora del día se dan tres golpes a la campana y a esta señal todas, 

absolutamente todas las religiosas interrumpen lo que hacen, dicen o piensan y 

dicen todas a la vez, por ejemplo: ―A las 5 y a todas horas bendito y alabado sea el 

Santísimo Sacramento del altar”. Es costumbre romper el pensamiento y dirigirlo a 

Dios. 

Se confiesan en voz alta y de rodillas frente a la priora. Se hace la culpa por 

romper un vaso, por rasgar un velo, retardarse algunos segundos al ir a misa, por 

cantar mal una nota en la iglesia. La culpada se juzga y castiga a sí misma. 

Estas monjas no eran alegres, rosadas, frescas como en otras órdenes. 

Estaban pálidas y graves. 

Cuando profesa una novicia se embellece y se le cubre con un velo negro y 

dicen en la ceremonia ―Nuestra hermana a muerto… pero vive en Jesucristo‖. 

No se permite tocar, mucho menos abrazar, incluso fueran sus familiares. 

No se sujetan a nada. 

La comida era frugal, austera. Las niñas comían calladas. Y se leía algún 

trozo de la vida de los santos. La educanda que rompía el silencio era castigada 

haciendo una cruz con la lengua en el suelo culpada de murmullo. 

La regla del silencio negaba la palabra a todas y se daba a los objetos 

como las campanadas de la iglesia, la campanilla del jardinero, el timbre y cada 

quien tenía un toque especial (el llamado a la puerta), mas nunca su voz. 

 Víctor Hugo relata así, en su muy particular estilo, la dinámica del 

convento. Ahora bien, esta formación religiosa está dirigida hacia el cuerpo de las 

religiosas ya que el ascetismo es la directriz de su forma de vida. Está 

acompañada del silencio para que la imagen de Dios penetre en ellas sin dejar 

espacio para la convivencia humana. El cuerpo es el que padece el proceso y la 

purificación del alma es el fin a través de las renuncias de lo mundano. 
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2.1.2 Segunda Noción de Internado. La Casa de Jóvenes Delincuentes 

de París en el año de 1838. 

 

En el siglo XVIII antes del encarcelamiento de los criminales, la exposición y 

ejecución pública era la forma legítima de castigar el parricidio, tal como lo 

documenta Foucault sin embargo, en el siglo XIX las cárceles ocultan el castigo 

bajo el manejo del tiempo, el control de las actividades cotidianas, de la fatalidad 

se pide su eficacia y ésta es una característica de la cárcel entendida como una 

institución cerrada que a través de mecanismos exhaustivos hacen invisibles las 

formas de control y de hacer los cuerpos dóciles, ésta es la descripción de la 

jornada basada en reglamento sobre los internos de la cárcel: 

 

―ART. 17. La jornada de los presos comenzará a las seis de la mañana en 

invierno, y a las cinco en verano. El trabajo durará nueve horas diarias en toda 

estación. Se consagrarán dos horas al día a la enseñanza. El trabajo y la 

jornada terminarán a las nueve en invierno, y a las ocho en verano. 

ART. 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble del tambor, los presos 

deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de 

las celdas. Al segundo redoble, deben estar en pie y hacer su cama. Al tercero, 

se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la mañana. 

Entre redoble y redoble hay un intervalo de cinco minutos. 

ART. 19. La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o 

religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. 

ART. 20. Trabajo. A las seis menos cuarto en verano, y a las siete menos 

cuarto en invierno, bajan los presos al patio, donde deben lavarse las manos y 

la cara y recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después, se 

forman por talleres y marchan al trabajo, que deben comenzar a las seis en 

verano y a las siete en invierno. 

ART. 21. Comida. A las 10, abandonan los presos el trabajo para pasar al 

refectorio; van a lavarse las manos en los patios, y a formarse por divisiones. 

Después del almuerzo, recreo hasta las once menos veinte. 

ART. 22. Escuela. A las once menos veinte, al redoble del tambor, se forman 

las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura dos horas, 

empleadas alternativamente en la lectura, la escritura, el dibujo lineal y el 

cálculo. 
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ART. 23. A la una menos veinte, abandonan los presos la escuela, por 

divisiones, y marchan a los patios para recreo. A la una menos cinco, al redoble 

del tambor, vuelven a formarse por talleres. 

ART. 24. A la una, los presos deben marchar a los talleres: el trabajo dura hasta 

las cuatro.  

ART. 25. A las cuatro se abandonan los talleres para marchar a los patios, 

donde los presos se lavan las manos y se forman por divisiones para el 

refectorio. 

ART. 26. La comida y el recreo que la siguen duran hasta las cinco; en este 

momento los presos vuelven a los talleres. 

ART. 27. A las siete en verano, y a las ocho en invierno, cesa el trabajo; se 

efectúa una última distribución de pan en los talleres. Un preso o un vigilante 

hace una lectura de un cuarto de hora que tenga por tema algunas nociones 

instructivas o algún rasgo conmovedor y a la que sigue la oración de la noche. 

ART. 28. A las siete y media en verano, y a las ocho y media en invierno, los 

presos deben hallarse en sus celdas, después de lavarse las manos y de haber 

pasado la inspección de las ropas hecha en los patios. Al primer redoble de 

tambor, desnudarse, y al segundo, acostarse. Se cierran las puertas de las 

celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores, para cerciorarse del 

orden y del silencio‖
38

. 

La descripción es tan cerrada que no da pauta para el diálogo y es muestra 

del control absoluto sobre los presos como castigo por trasgredir la ley, un castigo 

que recae en su cuerpo a través de un orden cerrado, vigilado así como sus 

actividades completamente determinadas, en el que incluso los movimientos del 

cuerpo son permitidos o negados a redoble de tambor. 

Hasta aquí, las dos nociones recuperadas de la literatura de manera 

comparativa, la relación que existe entre estos lugares es primero, la finalidad que 

guardan para las personas que los habitan, ya que cada uno existe para una 

finalidad particular, que no significa que deba ser aceptable para todos, por una 

parte nadie quisiera que hubiera gente encarcelada pero, la ira y la venganza 

abreva los deseos de que un sujeto se pudra en la cárcel cuando ha herido o 

lastimado profundamente y se demanda justicia; que las  religiosas son muy 

respetadas y admiradas por la entrega a Dios y el servicio a los demás pero, en 

                                                 
38

 FOUCAULT.  Michel. VIGILAR Y CASTIGAR. El nacimiento de la prisión. 31ª. edición. Editorial 
siglo XXI. México, 2001. Páginas 14-15. 
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las burlas ácidas son los refugios de las feas, las quedadas, solteronas y las 

amargadas. 

Sin embargo, superando los prejuicios de las historias oscuras o leyendas 

negras de los lugares de internamiento, existe una finalidad y una serie de 

actividades que van formando a los sujetos que ahí permanecen. Esto les da una 

visión, una manera de interpretar la realidad y de actuar ante el mundo. En el 

siguiente ―Cuadro de dos nociones y dos experiencias de internado‖ pueden 

compararse los dos lugares y su finalidad. De modo que hallaremos que se interna 

en un lugar para una finalidad y, se realizan trabajos en tiempos y espacios que 

conforman una disciplina. 

De este modo, las dos nociones permiten entender la dinámica como una 

constante de los internados donde se ejecutan trabajos, sean estos de oración o 

renunciación; de sujeción y la nula libertad, llevados todos en tiempos y espacios 

determinados que harán un ritmo, una vida interna que será lo que dará sentido a 

la finalidad para qué se interna en una institución a una persona. Así, la oración 

forma religiosas, y la cárcel hace cumplir un castigo a sus internos. 

Ahora bien, es momento de abordar las experiencias de la Colonia Máximo 

Gorki y la otra experiencia mexicana mucho más cercana que precede al 

Internado de Educación Primaria No. 2, las Escuelas Hijos del Ejército. 

 

2.1.3 Primera Experiencia Educativa. La Colonia Máximo Gorki para la 

readaptación del joven delincuente. 

 

―En el otoño de 1920, la sección de Instrucción Pública de la provincia de 

Poltava encomendó a Makarenko la organización de una colonia para 

infractores de la ley de menores de edad que habría de recibir con el tiempo, 

el nombre de <<Colonia Máximo Gorki>>. Para la colonia se asignó, a seis 

kilómetros de Poltava, un terreno de unas cuarenta hectáreas, con algunos 

edificios semiderruidos. Antes de la Revolución de Octubre, aquí había 

existido una colonia para delincuentes menores de edad. Esa antigua 

colonia había sido desvalijada; sacados los cristales, desprendidas de sus 

goznes las puertas, desmontados los hornos. Incluso los árboles frutales 
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habían sido excavados con raíces y todo y, probablemente replantarlos en 

algún otro sitio. 

En dos meses de enérgico trabajo se logró devolver cierto aire 

habitable a una de las residencias comunales de la antigua colonia y 

recuperar parte del inmobiliario‖
39

.  

 

En sí la colonia surge sin un presupuesto lujoso, lo que obliga a los colonos 

a trabajar para poder subsistir de manera más digna que dormir en cualquier 

rincón en una Rusia llena de nieve. 

―Por una experiencia de muchos años (Makarenko) se había convencido 

mejor que nadie de los esfuerzos que está llamado a desarrollar un pedagogo 

para mantener, para convertir en fuego vivificante las chispas del sentido del deber 

y del honor, de la disciplina y del trabajo que pretenden en los educandos‖40. 

Entonces, la idea estaba proyectada para a través del socialismo, reeducar para la 

colectividad en beneficio de ella y no de uno solo o unos cuantos. Ya que la 

condición con que los colonos llegaban era de individualismo, sobrevivencia y una 

voluntad muy relajada. 

Pero, qué caracteriza a la colonia Máximo Gorki: 

Las condiciones con que se inició la colonia fueron de demasiado trabajo 

para poder establecer las mínimas condiciones habitables, luego, con el tiempo 

(de 1926-1927) había aumentado hasta los 450 colonos que fue sostenida por el 

trabajo de ellos y para ellos en una hacienda agrícola que daba de comer incluso a 

pedagogos y personal subalterno; ―fueron instalados talleres para el servicio de los 

colonos, se fundó una escuela, donde la enseñanza era obligatoria para todos los 

educandos. También había un club y un cine, que frecuentaban de buen agrado 

no sólo los colonos sino también los campesinos de la vecindad‖41. 

Los ideales que regían su sistema pedagógico como eje para su 

constitución era que ―concedía el primer puesto a la colectividad. Su consigna era 
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 MAKARENKO, Anton. CONFERENCIAS SOBRE EDUCACIÓN INFANTIL. Ediciones de cultura 
popular. 1ª. Edición. México, 1977. Pág. 88. 
40

 Ídem. 
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 Ibídem. Pág. 89. 
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educar en la colectividad, a través de la colectividad y para la colectividad‖42, 

indudable postura de carácter comunista, incluso de ahí el nombre que fue puesto 

a la segunda colonia, ―Comuna‖. En <<Dserzhinski>> ―fue elevado hasta la 

perfección el principio de la coordinación del trabajo manual con la enseñanza, de 

la unidad entre educación intelectual, moral, física y estética y la instrucción 

politécnica‖43, en la que ésta era llevada a cabo por el ―trabajo industrial (que) 

había sido elegido por motivos tanto pedagógicos como económicos‖44 ya que las 

actividades estaban vinculadas con las necesidades de los alrededores. En el 

Poema Pedagógico se menciona que los colonos ganaron un espacio tras 

proteger de asaltantes una carretera que comunicaba a la población de Poltava y, 

por ejemplo, dedicarse a la compostura de ruedas de carretas tan necesarias en 

este contexto. Las actividades agrícolas eran para su subsistencia y mejorar las 

condiciones de la colonia. Ya lo apunta también Abbagnano pues, la colonia 

―debía su existencia material a la cohesión y al trabajo productivo de sus 

componentes: en los años terribles de la guerra civil y las crisis económicas había 

que subvenir por sí mismos a las necesidades materiales de la colonia. Este 

carácter de <<autenticidad>> de la vida social de la colonia constituía para ésta un 

precioso factor educativo: trabajo, disciplina, sentimiento del deber y espíritu de 

emulación (personal y de equipo) adquirían significado por el valor que tenían para 

la existencia misma del <<colectivo>> cuyo carácter de célula de la gran sociedad 

comunista que grababa en la mente de los miembros de la colonia en forma 

concreta y no mediante discursos educativos‖45. 

Además en la comuna Dserzhinski, donde se perfeccionó su sistema 

experimentado de la colonia Gorki ―se llevaba a cabo una gran labor extraescolar; 

allí funcionaban círculos de enseñanza general, técnicos y artísticos, un club, un 

teatro, un cinematógrafo, una biblioteca. La banda de música de los miembros de 

la comuna, compuesta por sesenta educandos, era considerada la mejor banda de 

aficionados de toda la región de Járkov. La educación física y el deporte –
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 Ídem.  
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 Íbidem. Pág. 91. 
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 Ídem. 
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 ABAGNANO. Nicole y Visalberghi A.  HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA. 1ª edición, 14ª reimp. 
Fondo de Cultura Económica. México 1995. Pág. 681 
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gimnasia, juegos, esquí, patinaje, tennis, etc.- ocupaban un gran lugar en la vida 

de la comuna‖46. De modo que no era la finalidad formar intelectuales tras el 

proceso educativo sino la convivencia y la cooperación con las actividades que 

realizaban para vivir. La escuela era una parte más de la formación de estos 

niños, más no el punto central. De hecho ese fue objeto de crítica hacia el sistema 

de Makarenko. 

―Educar a un hombre significa educar en él las vías de la perspectiva, por 

las que distribuye su felicidad de mañana. El sistema de las líneas de perspectiva, 

bien aplicado por el pedagogo, sostiene en la colectividad una moral alegre y 

animosa, ofrece un objetivo a los niños, refuerza en ellos la fe en sus propias 

fuerzas, les hace tender las realizaciones más y más grandes‖47. El trabajo como 

una necesidad era el motor que detonaba todas las actividades que se realizaban, 

el respeto por el trabajo que era hecho por sus propias manos posibilitaba la 

cooperación siempre velando por la colectividad. 

―Makarenko declaró que no existía ningún sistema Makarenko. Mi sistema, 

decía, es un sistema soviético. Y, en realidad, Makarenko partía de la doctrina 

marxista sobre la sociedad, sobre los objetivos y el papel de la educación 

comunista. Una de las tesis fundamentales de Makarenko rezaba: exigir lo máximo 

del hombre, pero, al mismo tiempo, sentir el máximo respeto por él‖48. 

Con lo que complementa el pedagogo brasileño Moacir Gadotti, quien resume  

las cualidades del ciudadano soviético, las cuales son:  

 ―Un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad con los 

objetivos de la sociedad; 

 Un espíritu de colaboración solidaria y camaradería; 

 Una personalidad disciplinada, con gran dominio de la voluntad y con miras 

a los intereses colectivos; 

 Una sólida formación política y 
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 Una gran capacidad de conocer los enemigos del pueblo‖49. 

Todas estas cualidades son posibles recuperar en el Poema Pedagógico por 

las acciones que emprenden los colonos para desarrollarse y no sólo poder 

convivir sino poder proyectarse con un sentido comunista que dignifique el 

marxismo como posibilidad de vida mediante el trabajo colectivo.  

Esta fue la experiencia de la Colonia Máximo Gorki de Ánton Makarenko. 

Anton Makarenko, pedagogo soviético, podríamos decir que con su proyección 

de la formación de una Colonia, es un antecedente de lo que hoy conocemos 

como internado educativo pues, no se trata sólo del encierro por el castigo de 

haber cometido un delito en la sociedad, en comparación por ejemplo con la cárcel 

de París, sino que tenía una intención educativa para a través del trabajo 

reorientarlos a ser útiles a la sociedad y a sí mismos.  

 

2.1.4 Segunda Experiencia Educativa. Las Escuelas Hijos del Ejército 

para la Educación Agrícola y Oficios50. 

 

El Internado de Educación Primaria (IEP) No. 2 ―Ejército Mexicano‖, es uno de 

los 3 Internados de Educación Primaria que hoy existen en el Distrito Federal y 

son herencias del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, un periodo de la historia 

de México de bastante importancia para la educación socialista y el impulso de la 

misma para intentar una unificación del país y de nueva configuración de 

progreso. 

Por un lado las historias de los Internados cuentan leyendas oscuras, de miedo 

a los niños mal portados, como una amenaza en casa: ―que te bañan a las 5 de la 

mañana con agua fría, el cuarto oscuro donde te encierran, donde te pegan, te 

dejan sin comer, te tratan mal‖, y un sinnúmero de imágenes que hacen del 
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 GADOTTI, Moacir. HISTORIA DE LAS IDEAS PEDAGÓGICAS. Siglo XXI editores, 1ª edición, 
México, 1998. Pág. 140. 
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 Cfr. Con el Anexo 4. Esta experiencia se recupera de este documento que es el proyecto original 
que  da sentido a las Escuelas Hijos del Ejército y que de este proyecto procede el Internado de 
Educación Primaria No. 2. 
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Internado algo desconocido y por lo tanto, sacado fuera de la realidad cotidiana 

como si no existieran más que en los imaginarios. 

 Las Escuelas Hijos del Ejército se fundan en 1935 en el periodo cardenista, 

el nombre de estas escuelas es la justificación de su creación, es para hijos de 

soldados del ejército y de revolucionarios caídos en la Revolución Mexicana de 

1910, por lo que es responsabilidad del Estado proteger y dar educación a estos 

jóvenes y niños. En el contexto cardenista la educación popular y rural era la más 

acorde al desarrollo que existía en el país ya que la población era reducida en las 

zonas rurales y debía darse impulso a estas poblaciones y además con una 

educación técnica, pues se necesitaban obreros y campesinos que trabajaran en 

sus ámbitos, por lo que la Educación Agrícola fue la base del desarrollo de estas 

escuelas para ofrecerles: 

―Educación en el más amplio concepto. Trátase de impartirles también 

conocimientos de carácter utilitario o práctico, los cuales se irán 

adquiriendo, paralelamente al desarrollo de su Instrucción Primaria, para 

perfeccionarse y capacitarse técnicamente, al completar sus estudios con la 

educación profesional, de carácter agrícola, industrial y de artes y oficios. 

A todo lo anterior deberá agregarse un efectivo valor disciplinario, en cuanto 

a la solidaridad social, por el pleno conocimiento de sus derechos y 

obligaciones en el seno de la colectividad.‖
51 

El nombre de las escuelas parece ser con matices militares concretos pero en 

el proyecto se aclara que:  

―No se trata de formar una casta militar. Se trata de incorporar por medio de 

una educación adecuada, a la vida social y económica del País, a los hijos de 

los soldados.”52 

Para ello la educación técnica es el camino para cumplir el objetivo. 

Inicialmente estas escuelas se anidan en las Escuelas Regionales Campesinas ya 

que cuentan con la estructura para poder retomar el modelo y los propósito que se 

persiguen con la educación técnica, así como una corriente socialista y dar así una 
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 LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO. LCR Caja 895. Expediente 545.3/230. Las negritas son del 
tesista. 
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 Idem. Las negritas son del tesista. 



37 

 

continuidad a un sujeto que llevará desde un inicio la ideología de la colectividad 

para la colectividad, es decir, inclinarse hacia una:  

―Efectiva orientación socialista. 

Una educación socialista para los hijos del ejército. La educación de 
los hijos de los soldados debe ser completa en cuanto a sus valores 
educativos. 

a) Transformación del ambiente escolar en una vida social y activa, desplazando 

la disciplina escolar tradicional, por la organización del trabajo de los 

alumnos, tratando de formar en ellos sentimientos de responsabilidad y de 

justicia social. 

b) Reforzar su educación cívica con una amplia instrucción acerca de sus 

obligaciones y derechos, dentro del seno de la colectividad. 

c) Informar a los alumnos ampliamente acerca de la injusticia social que 

prevalece y con la cual tendrán que luchar denodadamente por todos los 

medios posibles. 

d) Formarles una ideología clara cerca de la más justa y correcta solución de 

los problemas sociales. 

Formar hábitos de disciplina social, dentro de su capacitación técnica, 
para determinar su triunfo, como clase productora en la lucha de clases.

53 
La finalidad, establecida en el proyecto es la siguiente: 

“estamos deseando para los hijos del Ejército una educación modesta, 

pero suficiente para prepararlos en la lucha por la vida, que tan complicada 

se presenta en estos momentos de la lucha social.”54 

El modo viable de que se proporcionara esta educación agrícola en todo el 

país era a través del internamiento, tal como se hacía en las mismas Escuelas 

Regionales Campesinas y los Internados Indígenas. Adolfo Gilly55 describe que la 

situación geográfica y poblacional de México en los años 1931 a 1933 era que el 

70% de la población económicamente activa trabajaba en el campo y las 

comunidades campesinas estaban apenas comunicadas por brechas o caminos 

de mula, en los poblados algunos contaban con escuela o templo pero no todos, 

en algunas otras comunidades se hablaba sólo el idioma indígena. En general, no 

era posible que se llevaran maestros a cada poblado para cumplir las promesas 

de Cárdenas, por lo que se internaba en las Escuelas Hijos del Ejército, se les 
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México 1994. La información está tomada del apartado 11. Los campesinos. Se puede encontrar la 
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proporcionaba educación y se cubría su asistencia para que se pudiera cumplir el 

objetivo. 

De manera política y social, la proyección de estas escuelas no sólo 

implicaba una forma de extender la educación por el país, sino que fue una forma 

de interpelar a uno de los dos sectores más importantes del gobierno cardenista: 

el burócrata y el que nos interesa ampliamente, los militares. Al respecto, nos dice 

Arnaldo Córdova que: ―Cárdenas transformó la política revolucionaria en políticas 

de masas, es decir, en verdadera política, pero no olvidó que, en última instancia, 

el estado dependía de su ejército y de su burocracia‖56. 

Por una parte, al sector burócrata les aseguraba su puesto o plaza de trabajo 

para que no se sintiera amenazado con perderla por el cambio de gobierno, les 

concedió el derecho a huelga, les dio prestaciones que garantizaran su mejor 

bienestar ya que este sector era la representación del mismo Cárdenas; y del 

sector militar, les hace mención constante de su valor para el país, no se dirigía a 

los grandes mandos sino a todos y cada uno de los soldados desde el raso hasta 

el general y los exhortaba a superarse no sólo como miembros del ejército sino al 

mismo tiempo como un logro personal. 

―Cárdenas trató en todo momento, también, de que sus mensajes al ejército y  

sus compromisos de mejorar su situación aparecieran claramente dirigidos a las 

masas de soldados y clases, dejando entender, al mismo tiempo, que su diálogo 

no era con los generales o los oficiales de alta graduación, seguramente porque 

pensaba que ellos no tenían problemas que ellos mismos no pudieran resolver. 

Para Cárdenas el soldado era un trabajador más cuyas condiciones de existencia 

eran difíciles y cuya función era la de mayor responsabilidad entre todas las que 

un mexicano podía desempeñar. Lo menos que podía hacerse era atender sus 

necesidades materiales y espirituales‖.
57

  

Particularmente al sector militar hace mención y promete mejorar sus 

condiciones para poder satisfacer sus necesidades educacionales a ellos y sus 

hijos, por ello, ―Lo importante era asegurarles una condición material y política por 
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la que se sintieran satisfechos y dispuestos a defender como suyo al régimen 

establecido‖58. 

De este modo la estrategia política no sólo reforzaba su forma de gobierno 

ganando confianza para mantenerse sino que además se desarrollaron proyectos 

educativos para dirigirlos con certeza, uno de los proyectos fueron las Escuelas 

Hijos del Ejército. El presidente Cárdenas les dijo a los militares: 

―…En esta virtud, sus alojamientos u hospitales, escuelas y haberes, serán 

motivo de honda preocupación por parte de mi Gobierno. Multiplicaremos por 

todas las zonas del país, las escuelas, internados para los hijos del Ejército, a 

efecto de relevar a la tropa de la obligación trascendente que tiene de educar a 

sus hijos y de que se ve imposibilitada de verificarlo, debido a la frecuente 

movilidad de sus cuerpos…‖
59 

 

La intención del proyecto de estas escuelas era alinearse con el proyecto 

educativo de la ―política de masas‖ de Lázaro Cárdenas y la extensión de la 

educación socialista así como la promoción de conocimientos prácticos, útiles y 

certeros por la ciencia apartando así las creencias de carácter mágico y religioso. 

Particularmente la intención de este proyecto era cubrir las necesidades de 

escolaridad y trabajo que demandaban el campo con gente capacitada para 

saberlo trabajar y en la urbe con gente capacitada con oficios y escolaridad. Es 

por ello que el proyecto y los programas poseen coherencia entre la formación del 

proyecto, la visión con que se debe de trabajar y los contenidos que se impartirán. 

Por ello, citamos lo siguiente: 

―En la rama de la educación técnica, el Plan Sexenal expresa: 

El Partido Nacional Revolucionario reitera su declaración en el sentido de 

que, con preferencia a las enseñanzas de tipo universitario destinadas a preparar 

profesionistas liberales, deben estar colocadas las enseñanzas técnicas que 

tienden a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la 

naturaleza, a fin de mejorar las condiciones materiales de la vida humana. En tal 

virtud, aparte de que se procurará que la escuela primaria rural y urbana sea 

esencialmente activa, utilitarista y vital, se cuidará el desarrollo de la 
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enseñanza técnica en sus diversas formas, para capacitar a los varios tipos 

de trabajadores o coadyuvar eficazmente en los procesos de dominio y 

aprovechamiento de la naturaleza‖
60

. 

 

Que aunque en este fragmento se haga referencia al nivel universitario, la 

enseñanza primaria era una necesidad urgente, como se menciona por las 

circunstancias de <<la vida del soldado>>61, hay que recordar que la enseñanza 

técnica era la primordial por enseñar de modo que coadyuvara a que las Escuelas 

Hijos del Ejército fueran parte del componente de esta visión socialista, es por ello 

que en los planteamientos del proyecto y de los programas está presente la idea 

de colectividad. 

En este sentido, en el plan sexenal se anuncia como un propósito educativo 

claro, con un sentido práctico de la enseñanza así como de los conocimientos que 

deben ser adquiridos para la vida y el trabajo pues era una necesidad que 

demandaba la sociedad ya que el país después de la Revolución de 1910 quedó 

lacerada económica y desintegrada socialmente, lo que vino el cardenismo a 

ofrecer la unión social para reintegrarla con un proyecto que da trabajo, educación 

y un impulso económico, por ejemplo, al expropiar el petróleo como parte 

fundamental de una nueva configuración nacional. 

En materia educativa, coadyuvando a los propósitos del gobierno 

cardenista,  
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 MONROY, Huitrón Guadalupe. POLÍTICA EDUCATIVA DE LA REVOLUCIÓN (1910-1940). 
Secretaría de Educación Pública. 1ª edición, México, 1985. Pág. 88. Estas líneas comprenden lo 
referente al recorte del Plan Sexenal. Las negritas son del tesista. 
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 Textualmente, así es considerada la vida del soldado, quizá un poco descrita con modo literario 
sin embargo, evoca el estilo de vida difícil a que estaban arrojados los soldados que hay que 
recordar que no fue un ejército preparado sino capacitado de improviso y como tal, no tenía una 
meta clara. Dice así el proyecto: ―Y qué diremos de la vida del soldado, que a veces no se sabe 
quiénes fueros sus padres, ni dónde nació; de pequeño mal abrigado y peor alimentado, lloró de 
necesidad a la orilla del vivac, llevado a cuestas por la abnegada madre siguió a la tropa, cuando 
fue más grande se quedó a veces al lado y amparo de la madre, quien carente de medios para 
educarlo, apenas si pudo alguna veces sostenerlo para ver que la casualidad hacía que el 
muchacho tomara oficio o si no, una vez llegada la edad propia, podría darse de alta como soldado 
para seguir la vida de su padre o si no, como sucede en la mayoría de los casos, se perdía en la 
vida del mundo bajo, en esa vorágine del vicio que caracteriza nuestras clases más bajas, obligado 
al robo por la extrema miseria yendo a las prisiones o consumiendo su vida en un hospital y 
ambulando pobre y sin esperanzas entre los que “la sociedad” considera como desquiciados‖. 
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO. LCR Caja 895. Expediente 545.3/230 
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―al poner en estado de ejecución el contenido del Plan Sexenal y el mandato 
constitucional en materia educativa, la Secretaría de Educación Pública sostuvo 
como tesis que más tarde adquirió carácter de ley, la finalidad principal de la 
educación es formar hombres armónicamente desarrollados en sus capacidades 
físicas e intelectuales, aptos para: 

a) Intervenir con eficacia en el trabajo que la comunidad efectúa para conocer, 

transformar y aprovechar la naturaleza. 

b) Participar permanentemente en el ritmo de la evolución histórica del país, 

contribuyendo al cumplimiento de los postulados de la Revolución Mexicana, 

esencialmente en la liquidación del latifundismo y en la creación de una economía 

propia, en beneficio de las masas populares. 

Propugnar una convivencia social más humana y más justa, en la que la 
organización económica se estructure en función preferente de los intereses 
generales, haciendo desaparecer el sistema de explotación del hombre por el 

hombre‖
62. 

 
 

Estas finalidades configuran el tipo de educación así como los propósitos de 

las escuelas que se crean, por lo que las Escuelas Hijos del Ejército se sujetan 

también a estas finalidades con características muy particulares de éstas pues hay 

que señalar que no son escuelas especiales con un presupuesto abundante o 

como proyecto aislado sino como sector especial dentro de las Escuelas 

Regionales Campesinas que ya contenían una historia, un presupuesto y un 

proyecto concretado. Y cabe señalar que entre los puntos del plan de trabajo 

están de manera engarzada <<las finalidades sociales, económicas, morales, 

intelectuales y, físicas y disciplinarias>>63 que sustentan el proyecto de estas 
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 MONROY, Huitrón  Guadalupe. Op. Cit.. Pág. 91. Párrafo referente a la Tesis de la SEP acerca 
de la nueva educación: 1934. 
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 De manera congruente el plan de trabajo para la creación de las Escuelas Hijos del Ejército 

se sujetaban con los propósitos del gobierno cardenista, lo que posibilitó la unificación de 
objetivos y el horizonte de progreso de los ámbitos educativos en específico, estos son 
explícitamente: 

a) Sociales. Son las expuestas sobre la efectiva orientación socialista. 
b) Económicas. La formación de hábitos de cooperación y asociación por medio del trabajo 

manual e intelectual. 
c) Morales. El que se formen hombres libres, de iniciativa, prácticos, pero con ideales y con un 

sentimiento de responsabilidad para obtener el dominio de sí mismos. 

d) Intelectuales. Proporcionar un acervo reducido de conocimientos, pero en cambio, 
sólidamente asimilado y que realmente preparen para las diversas actividades de la vida real. 

e) Físicas y disciplinarias. Hábitos de higiene, formar hombres físicamente fuertes y vigorosos y 
que los moralice, no por medio de palabras o de castigos, sino favoreciendo la sociabilidad, 
pues como resultado natural de la vida en común desarrollan las costumbres y se integran los 
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escuelas y lo mencionado en el párrafo anterior para la coherencia con el discurso 

cardenista, es por ello que pensamos que el proyecto Escuelas Hijos del Ejército 

se articula de manera plena a las solicitudes de la educación socialista del 

cardenismo y su <política de masas>. 

En este sentido, las Escuelas Hijos del Ejército tienen un contexto educativo 

guiado por un proyecto que en el periodo cardenista floreció y se pudo proyectar al 

futuro con un sentido claro de lo que debía hacerse para cumplir con el objetivo de 

dar educación agrícola y oficios en las zonas urbanas. 

Sin embargo, estas historias no son suficientes para entender lo que es el 

contexto formativo del internado en la actualidad, ya que hay características que lo 

sujetan a otras formas de verlo y otro contexto por el que ya no opera del mismo 

modo y que se ve reflejado ahora el contexto formativo como un problema. Con 

ello se hace referencia a las Instituciones Totales de Ervin Goffman y las 

Instituciones Disciplinarias de Foucault, lecturas a través de las cuales también es 

posible y necesario comprender al abordar el IEP No. 2 

En este sentido, para concluir este primer capítulo, se puede decir que las 

nociones de internados permiten entender que la dinámica diaria de estas 

instituciones están completamente planificadas, las reglas son unilaterales y cada 

acción tiene un sentido ya sea restrictivo como privar del habla en el convento o 

que un movimiento no sea voluntario sino a la orden del redoble de tambor como 

sucede en la cárcel. 

El tiempo es un control que no es visible y es impensable ya que cada 

momento está exhaustivamente utilizado para una acción enfocada a la finalidad 

de la institución, se suspende lo que se haga para dirigir el pensamiento a Dios 

cada hora o, en la cárcel cada cambio de actividad los presos deben ser enfilados 

para recibir el pan, para ir al refectorio, para los talleres y para dormir, ninguna 

libertad se deja como opción. 

Lo característico de estas dos instituciones es que por una parte aunque tienen 

finalidades distintas, hay un manejo de los internos similar, es decir, en ambas 

permanecen largo tiempo dentro, el afuera no existe sólo lo que la realidad del 

estar dentro permite comprender, hay una unilateralidad en las reglas y en el 
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orden de cada día no hay libertad de tener, ser o espacio ―libre‖ aunque la 

institución sea un convento que no es precisamente un castigo a la libertad. 

Por otra parte, la colonia Máximo Gorki aunque tiene la finalidad de readaptar a 

los menores infractores no es una cárcel, la finalidad es importante ya que es 

formativa básicamente a través del trabajo, y sólo a través de éste es que se 

puede lograr reformar a los jóvenes; y sus frutos comunes como el cine, el club y 

la escuela son resultado de la comunidad que trabaja en colectividad para la 

colectividad. El texto del Poema Pedagógico nos enseña todas las condiciones en 

que surge, se mantiene, se resiste y se cohesiona la colonia a través de la 

camaradería que se hace fundamental para poder unificarla, por ello es una 

enseñanza pedagógica esta experiencia. 

Y finalmente, una experiencia de gran relevancia son las Escuelas Hijos del 

Ejército que surgen en México como una alternativa educativa para un sector 

importante en la política y por la situación social y geográfica se retoma la 

modalidad de internamiento para tener una población cautiva y ofrecerles una 

educación agrícola y la enseñanza de oficios de modo que la finalidad de este 

internamiento sea la enseñanza técnica y al egresar de esta escuela se puedan 

incorporar al sector agrícola en la zona rural y en la zona urbana con oficios como 

carpintería, zapatería, plomería, albañilería, mecánica, electricista, etc. a jóvenes 

de 12 a 18 años. 

De este modo, el internamiento era condición necesaria para que se pudiera 

lograr el objetivo educativo, no así un castigo ni una forma de reformar a los 

jóvenes sino para fines claros de educación y capacitación técnica. De este modo, 

el cuadro siguiente contiene las dos nociones y las dos experiencias que 

comparan las actividades que se realizan y la finalidad que persiguen, de modo 

preliminar se puede decir que cada institución de internamiento adquiere sentido 

por la finalidad para la que está hecha. 
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CONVENTO RELIGIOSO PARís 

La austeridad era una condición de Descri pción exhaustiva por 
vida . arti culas. 
Los votos son de obediencia, 
pobreza, castidad y perpetuidad en 
el claustro. 
Toman el desagravio. 

No usan sus nombres. 
Tienen los dientes amarillos. 
Nunca dicen "mi o", 
Es costum bre romper el 
pensa miento y dirigirlo a Dios. 

Se confiesan en voz alta y de 
rod illas frente a la priora. 

Acciones a redoble de tambor, 

entre redoble y redoble hay un 
interva lo de cinco minutos. 
Leva ntarse y vestirse en 

silencio. 
En fila. 
Se reza la oración. 
Se hace una lectura moral. 
Se forman por talleres y 
marchan al trabajo. 
Los traslados son en filas y 

EJÉRCITO 

Una colonia pa ra infractores de Era pa ra hijos de soldados del 
la ley de menores de edad. ejército y de revolucionarios 
La colonia surge sin un ca ídos en la Revolución 
presupuesto lujoso, lo que obliga Mexica na de 1910, por lo que es 
a los colonos a trabajar pa ra 
poder subsistir. 

Su consigna era educar en la 
colectividad, a través de la 
colectividad y pa ra la 
colectividad". 

responsabilidad del Estado 
proteger y dar educación a estos 
niños. 
La población era reducida en las 
zonas rurales y debia da rse 
impulso a estas poblaciones y 

En « Dserzhinski» "fue elevado además con una educación 
hasta la pertección el principio técnica , pues se necesitaban 

de la coordinación del trabajo 
Estas monjas estaban pa lidas y 
graves. 

marchando. manual con la enseñanza, de la 
obreros y ca mpesinos que 
trabajaran en sus ámbitos. 
La Educación Agri co la fue la 
base del desa rrollo de estas 
escuelas. 

No se permite toca r, mucho menos 

abraza r. 
La com ida era fruga l, austera. 
Las niñas comí an ca lladas. 

La regla del silencio negaba la 
pa labra a todas. 

Cada movimiento esta dirigido y unidad entre educación 
gobernado por el redoble de 
tambor y los tiempos estan 
contro lados en todo momento. 

intelectual, moral, fi sica y 
estética y la instrucción 
politécnica". 
La idea era formar tras el 

Cárdenas hace mención del 
sector militar y promete mejorar 

proceso educativo la convivencia sus condiciones pa ra poder 
y la cooperación con las satisfacer sus necesidades 
actividades que rea lizaba n pa ra educacionales a ellos y sus hijos. 
vivir. La extensión de la educación 
La escuela era una pa rte más de socialista asi como la promoción 
la formación de estos niños. de conocimientos prácticos, 

útiles y certeros por la ciencia 
apartando asi las creencias de 
ca rácter mágico y religioso. 
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CONVENTO RELIGIOSO 

La finalidad es estar internado para 
alejarse del mundo y sus 
necesidades. En vez de producir, se 
vuelve austero el cuerpo. el deseo, la 
voluntad . 
Hay una entrega a Dios de manera 
constante a través de dedicar 
momento a momento y en cada 
acción los pensamientos y las 
voluntades para dirigirlos a él. 
Las renuncias son una forma del 
trabajo, no sólo la producción. 

La austeridad a través de la oración 
y las renuncias sobre el cuerpo. 
Para una formación religiosa 
parti cular. 

CASA DE DELINCUENTES DE 
PARís 

Es internado por cometer una 
falta social y se da un control de 
cada movimiento dejando la 
libertad fuera de toda 
posibilidad. 
Ser controlado es la manera de 
movilizar sin tocar ni usar la voz 
a los inculpados. 
El redoble de tambor es la orden 
además de la rutina de 
actividades repetidas. 
El cuerpo es controlado con 
tiempos siempre a la espera de 
una orden, como dice el mismo 
Foucault, se hace un cuerpo 
dócil. 
Una finalidad es la readaptación 
pero se hace a través del control 
exhaustivo del cuerpo a través 
de dispositivos de tiempos y 
movimientos. 

COLONIA MAXIMO GORKI 

El internamiento no era un 
encierro total sino la posibilidad 
de mantener a través del trabajo 
una forma de viv ir más 
dignamente. 
El trabajo es lo que rige la 
disciplina, el orden, la 
convivencia, la organización y el 

sostenimiento continuo. 

FINALIDADES 

La readaptación a través del 
control exhaustivo sobre el 
cuerpo haciéndolo dócil y 
condicionado a las ordenes del 
redoble de tambor. 
Para castigar un crimen. 

La readaptación a través del 
trabajo como eje rector que 
organiza. ordena y permite la 
convivencia . 
Para corregir a los jóvenes. 

ESCUELAS HIJOS DEL EJÉRCITO 

La finalidad fue impartirles 
conocimientos de carácter utilitario o 
prácti co, los cuales se irian 
adquiriendo, paralelamente al 
desarrollo de su Instrucción Primaria, 

para perfeccionarse y capacitarse 
técnicamente, al completar sus 
estudios con la educación profesional. 
de carácter agri cola, industrial y de 
artes y ofi cios. 
A todo lo anterior debia agregarse un 
efectivo valor disciplinario, en cuanto 
a la solidaridad social. por el pleno 
conocimiento de sus derechos y 
obligaciones en el seno de la 
colectividad . 

No se trata de formar una casta 
militar. Se trata de incorporar por 
medio de una educación adecuada , 
una educación agri cola y técnica, a la 
vida social y económica del Pais, a los 
hijos de los soldados 
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CAPITULO 3. 

DE LAS NOCIONES A LOS CONCEPTOS: ERVING GOFFMAN CON LAS 

INSTITUCIONES TOTALES Y MICHEL FOUCAULT CON LAS INSTITUCIONES 

DISCIPLINARIAS. 

 

3.1 Erving Goffman y las Instituciones Totales. 

 

Elaborar dos nociones de internados y recuperar dos experiencias fue con 

el propósito de establecer no una definición como tal sino hacer comprensibles los 

escenarios de un internado anteriores al que se busca con un sentido educativo 

como se intenta visualizar, y como tal no los hay, es por ello que en el tránsito de 

esta descripción de actividades, se pasará hacia la aprehensión, es decir, capturar 

la idea en un concepto64. Para ello, se accederá a Erving Goffman quien permite 

recuperar de entre varias características, como las que se recuperaron del capítulo 

anterior, de las Instituciones Totales que este autor trabaja y son tres de ellas que 

son las que se adecuan al Internado de Educación Primaria (IEP) no sólo como él 

las concibe sino tratando de particularizar el sentido o finalidad del IEP, se 

recuperarán tres características que permiten abordar el objeto. Al respecto dice el 

autor: 

―La característica central de las instituciones totales pueden describirse como 

una ruptura de las barreras que separan de ordinario estos tres ámbitos de la 

vida. Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en un mismo 

lugar y bajo la misma autoridad única. Segundo, cada etapa de la vida diaria 

del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número 

de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan 

juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias 

están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce en un 

momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de actividades  se 

impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explícitas, y 

                                                 
64

 GONZÁLEZ, Casanova Pablo. Roitman, Rosenmann Marcos (coordinadores), et. al. LA 
FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN CIENCIAS Y HUMANIDADES. Prólogo. Siglo XXI editores, 1ª 
edición, México 2006. Pág.11. Al respecto, Jaime Labastida elabora un camino para decir que la 
formación de un concepto es capturar la idea, de modo que acorde de las ideas de los internados, 
intentaré capturar en un concepto lo que significa un internado, más allá de ser englobada como 
una Institución Total según Goffman. 
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un cuerpo de funcionarios. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se 

integran en un solo plan racional, deliberadamente concebido para el logro de 

los objetivos propios de la institución‖
65

. 

 

Estas características son fundamentales de recuperar para convertirlas en 

categorías de análisis para la dinámica del internado ya que en la vida interna se 

juegan constantemente como una esencia permanente, como una dinámica 

constante, idéntica de cualquier institución total. Lo que se agrega aquí es el 

régimen disciplinario como la sujeción a esta dinámica, como la fuerza que 

sostiene la vida absorbente de la institución y que, por otra parte, Foucault define 

que ―La disciplina es una anatomía política del detalle‖66, que se ampliará más 

adelante, pero que en esta corta definición están contenidas las categorías tiempo, 

espacio y trabajo que le dan sentido, forma y estructura al régimen disciplinario. 

De modo que queda este cuadro como un primer orden de ideas: 

 

Mismo lugar                                                  

  y                                                                                 Tiempo/Espacio 

Hacer juntos las mismas cosas                                                    

Actividades estrictamente programadas Trabajo 

 

Sostenido a través de un régimen disciplinario 

 

Pero es necesario iniciar por cómo se definen las instituciones totales, para 

poder dar cuenta el sentido que tiene el tiempo, el espacio y el trabajo según esta 

clasificación característica que se recupera de Goffman. 

Las Instituciones Totales, en tanto son lugares con propósitos definidos 

para un fin especial, son instituciones porque están legitimadas para detentar el 

poder de conformar una organización y formar sujetos con determinadas 

características respondiendo a una necesidad social, sea la requerida según la 

                                                 
65

 GOFFMAN, Erving. INTERNADOS. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. 
Amorrortu editores.1ª edición. Buenos Aires. 2001. Pág.19-20. El subrayado y negritas es mío. 
66

 FOUCAULT,  Michel. VIGILAR Y CASTIGAR. Op. Cit. Pág. 143. 
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necesidad o situación concreta67. Por ello se define una Institución Total en cuanto 

―Toda institución absorbe parte del tiempo y el interés de sus miembros y les 

proporciona en cierto modo un mundo propio‖68, donde en estas instituciones 

absorbentes y totalizadoras es intensa la disposición y la manipulación del sujeto 

de manera corporal y subjetiva puesto que: ―El hecho clave de las instituciones 

totales consiste en el manejo de muchas necesidades humanas mediante la 

organización burocrática de conglomerados humanos‖69, como borramiento de 

particularidades, organizando sus actividades de manera impuesta sin tomar en 

cuenta si es la necesidad o preocupación del sujeto o no. La homogeneidad de las 

necesidades borra las diferencias y crean necesidades que no son las verdaderas 

de los sujetos, la libertad de elección se limita a reducidas o nulas opciones, el 

tiempo se distribuye con el espacio para actividades obligatorias, los rituales de 

ingreso a estas instituciones ocurren de manera violenta mortificando el yo del 

sujeto, cambiando sus costumbres de manera abrupta y grotesca, se trasgrede la 

intimidad, la particularidad, la subjetividad por la homogeneidad de la apariencia 

física, el uniforme, el tiempo de dormir y el de mantenerse despierto. La 

obediencia incuestionable sea justa o injusta, la obediencia es coercitiva por el 

reglamento como por la persona que inviste la autoridad-responsabilidad del 

cargo. La creación de una dinámica alterna en los silencios, en los espacios 

burlados de los internos que son vigilados y encauzados por los trabajadores, 

servidores públicos, religiosos, rangos superiores o educadores70. 

Aquí cabría problematizar de manera conceptual la idea de internado ya 

que según Goffman, el internado pertenece a un cuarto grupo que él clasifica de la 

siguiente manera:  

 ―Las instituciones totales de nuestra sociedad pueden clasificarse, a 

grandes rasgos,  en cinco grupos: 

 

                                                 
67

 Ver el Cuadro de clasificación de Instituciones Totales según Erving Goffman. 
68

 GOFFMAN, Erving. Op. Cit. Pág. 17. 
69

 Ibidem. Pág. 20. 
70

 Cfr. Con las ―Dos nociones de Internados‖ para especificar los ejemplos que pueden recuperar 
como dinámica de una institución con actividades que absorben la existencia de un sujeto al entrar 
en ella, despojándolo de su historia en la vida <fuera>. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES TOTALES DE  

ERVING GOFFMAN71. 

 

Y esta clasificación responde a un concepto de Instituciones Totales, es 

decir: 

                                                 
71

 Ibidem. Pág. 18.  

Primero, hay instituciones erigidas para 

cuidar de las personas que  parecen ser 

a la vez incapaces e inofensivas: 

 

Hogares para ciegos, ancianos, 

huérfanos e indigentes. 

Segundo, está erigidas para cuidar de 

aquellas personas que, incapaces de 

cuidarse por sí mismas, constituyen 

además una amenaza involuntaria para 

la comunidad: 

 

Hospitales de enfermos infecciosos, 

hospitales psiquiátricos y los 

leprosarios. 

Tercero, organizado para proteger a la 

comunidad contra quienes constituyen 

intencionalmente un peligro para ella, 

no se propone como finalidad inmediata 

el bienestar de los reclusos: 

 

 

Cárceles, presidios, campos de trabajo 

y los de concentración. 

Cuarto, ciertas instituciones 

deliberadamente  destinadas al mejor 

cumplimiento de una tarea de 

carácter laboral, y que sólo se 

justifican por estos fundamentos 

instrumentales: 

Los cuarteles, los barcos, las escuelas 

de internos, los campos de trabajo, 

diversos tipos de colonias, y las 

mansiones señoriales desde el punto de 

vista de quienes viven en las 

dependencias de servicio. 

Quinto, los concebidos como refugios 

del mundo, aunque con frecuencia 

sirven también para la formación de 

religiosos: 

 

Abadías, monasterios, conventos y 

otros claustros‖. 
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―La tendencia absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos 

que se oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo de los miembros, y 

que suelen adquirir forma material: puertas cerradas, altos muros, alambre de púa, 

acantilados, ríos, bosques y pantanos. Me interesa explorar aquí las 

características generales de estos establecimientos, a los que llamaré 

instituciones totales‖72. Las cuales dan un ritmo que absorbe la vida de los sujetos 

que ahí permanecen con dinámicas que se desarrollan en un espacio cerrado, con 

tiempos organizados y actividades precisas con un régimen disciplinario que 

conforma una esfera de ser del sujeto en este espacio cerrado, tal como puede 

leerse en el capitulo anterior sobre las nociones y experiencias de internados. 

A lo que es posible no sólo acudir a la literatura sino también a la 

experiencia propia, no en vano se reconoce la renunciación que hacen los 

seminaristas y hasta se les beatifica su estoicismo, y que además sucede en un 

periodo de internamiento. Por otra parte, los hospicios por ejemplo generan ciertos 

sentimientos de piedad, paternalismo, filantropía, cierta indignación por las 

condiciones de precariedad y en que también es un internamiento temporal sin un 

límite claro; en fin, cada institución genera no sólo imágenes sino sensaciones por 

las que se valora la estancia y su finalidad. Es por ello que las películas sobre los 

campos de concentración causan emociones de dolor y sufrimiento aun sabiendo 

que ya sucedió hace muchos años aquel holocausto. 

Retomando a Goffman, bajo esta concepción de Instituciones Totales 

enfocada a la cuarta clasificación ―destinadas al mejor cumplimiento de una tarea 

de carácter laboral‖ donde de manera simple se podría colocar el IEP, ese sería 

un encuadre muy ad hoc al autor pero muy mecánico, por lo que me parece que 

hay que seguir completando la manera en el cómo se manejan estas categorías 

de tiempo, espacio y trabajo que dan estructura al régimen disciplinario.  

Algo que es criticable del concepto de Institución Total es que generaliza las 

características de la vida interna de una institución, sin embargo, aun con la 

clasificación que advierte Goffman, no es sistemática, engloba el hogar para 

ancianos, el hospital psiquiátrico, los presidios, las escuelas de internos y los 

                                                 
72

 Ibídem, Pág. 18. 
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monasterios, sin embargo, las ideas son relacionales, no absolutas, es decir, se 

comprenden por su imaginario y su finalidad. Por ejemplo, pasar frente a un 

Centro de Rehabilitación Social difiere la experiencia a pasar por un hospital 

psiquiátrico o el de un convento. Se experimentan sensaciones y enfoques entre 

cierto temor, curiosidad o respeto; por ello es relacional y esta experiencia no sólo 

la vive el interno sino que es construida por los de fuera, y así se forman imágenes 

de los que están dentro. 

De esta forma es posible leer que cada institución de internamiento solicite 

implícitamente una Analogía, (diferencia entre los similar) y no sólo el Estigma, 

una mirada denigrante, hacia la institución que se trata. 

 

3.1.1 Tiempo-Espacio. 

 

El tiempo sólo es concebible en un espacio determinado, nada ocurre si no 

es en esta dualidad relativa, estar dentro del internado sucede de manera 

diferente que estando afuera, aunque sea el mismo sol el que alumbre el día. ―Un 

suceso es algo que ocurre en un punto particular del espacio y en un instante 

específico del tiempo‖.73 Aunque la definición no es muy propia del campo de 

conocimiento social puesto que se extrae de la Física, me parece que es acertada 

en su significado ya que permite comprender que hay una indisolubilidad en 

ambas categorías y que definen que algo sucede.  

Así se puede decir que los tiempos se cumplen en un lugar determinado. Si 

se retoma el horario del internado, de su caracterización74, el alumno es entregado 

por el prefecto nocturno del dormitorio para estar con un prefecto que los guiará al 

comedor a las 7:00 y de ahí los llevará a lavarse los dientes y se enfilarán para 

entrar al salón de clases después de la formación en el patio principal; estarán en 

el salón hasta determinada hora, etc. es decir, se sabe dónde están en qué 

momento, eso es determinante en el internado, los niños lo aprenden por la 

repetición del horario. Se está en los talleres en la tarde; el primero, segundo o 

                                                 
73

 HAWKING, Stephen W. HISTORIA DEL TIEMPO. 1ª edición, Editorial Planeta. España 1992. 
Pág. 44. 
74

 Cfr. Capitulo 4.2 Descripción del internado en su dinámica diaria. 
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tercer recreo siempre en el patio principal. Si no se cuenta con el reloj, se toman 

de referencia las actividades y así se mide el tiempo: por ejemplo, para saber qué 

sucedió se le pregunta a un niño si fue antes del recreo de la mañana o antes de 

comer o antes de entrar a dormitorio, esas son las referencias o cualquier otro 

evento pero siempre haciendo referencia a una actividad del día. 

De este modo, el ―estar‖ es una manera de manifestar que la existencia 

está siendo ocupada en un lugar y un tiempo determinado. Y podemos decirlo a la 

inversa, con un sentido diferente, en que el tiempo y el espacio se expresan en un 

estar siendo ocupado.75 

En cuanto al tiempo, las maneras cómo se expresa o se objetiva son como 

lo designa a continuación: ―…decir que los internos de las instituciones tienen 

todo su día programado, significa que también se habrán planificado todas sus 

necesidades esenciales. Cualquiera sea pues, el incentivo propuesto para el 

trabajo, carecerá de la significación estructural que tiene en el exterior. Será 

inevitable que hay diferentes motivaciones para el trabajo y distintas actitudes 

hacia él. Este es un ajuste básico que se requiere de los internos y de quienes 

deben inducirlos a trabajar.‖76 Ya se mencionó que <interno> es una forma de 

nombrar de aquel que está afuera y esa es una diferencia que marca tajantemente 

que los que están <dentro>, ―tienen‖ una dinámica diferente y obligatoria ―porque 

así es aquí‖ y ―así debe de hacerse‖, es decir, frases como éstas no tiene un 

argumento claro del por qué son las cosas o deberían ser así. Los de afuera 

tienen  la oportunidad de decidir qué hacer o dejar de hacer, sin embargo, los 

internos además de no contar con esa posibilidad, tienen la obligación de ―hacer lo 

que tienen que hacer‖ según el horario establecido de manera muy similar según 

la clasificación de Goffman, sin embargo, hay un hecho importante que hace girar 

en torno suyo las actividades a través del tiempo, y estas son las tres comidas del 

                                                 
75

 Lo esencial de recuperar es que el tiempo y espacio sucede en el sujeto, lo vive, lo relaciona, es 
subjetivo porque no es lo mismo el tiempo de afuera que el interno, tan distinto ya de por sí entre 
los que estamos <fuera> es relativo lo lento o rápido que se va el día. Por ello, la idea de 
programar actividades implica ocupar la vida de los sujetos ―estando siendo ocupado‖ en algo un 
tiempo determinado. Incluso dejar de hacer algo, es parte de la dinámica temporal. Los recesos no 
son voluntarios, son forzados a no hacer nada. Por ejemplo en la película de Stanley Kubrik 
―Naranja Mecánica‖ ponen a los presos a dar vueltas en círculo en el patio como receso pero no 
pueden salirse del circulo aunque sea el receso. 
76

 Ibidem. Pág. 23. 
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día, que las mañanas son para los estudios y las tardes para actividades de 

trabajo manual con espacios de receso para regresar a la dinámica permanente. 

Esto es de manera cíclica y más rigurosamente repetitiva, con mínimas variantes 

de las festividades sociales como los festejos religiosos y civiles. Pero sin duda, 

son tiempos a través de los cuales se absorbe la particularidad del sujeto y que 

éste lo asume de manera resignada con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en 

experiencia de diez años, es frecuente escuchar en los niños decir,  

 

―¿qué hora es prefecto?, -son las tres de la tarde. –Ha, a esta hora 

empieza Bob Esponja y estaría viéndola en casa de mi abuelita acostado en el 

sillón comiendo (y hace toda la mímica frente a sus compañeros de cómo hace 

cada movimiento como si se trasladara a ese lugar).‖
77

 

 

Lo que implica que el deseo de estar en otro lugar se hace presente según 

los tiempos que se viven <fuera>. Del mismo modo los niños dicen que los fines 

de semana se levantan hasta muy tarde –frente al horario de 6:30 A. M. diario en 

el internado-. Se manifiesta siempre el ―qué estaría haciendo (fuera) en mi casa‖.  

 

  

                                                 
77

 Nueve años de manera frecuente lo he escuchado de los niños, sin embargo ahora cuando estas 
frases resuenan por la mirada y oído que estoy prestando al detalle de lo cotidiano que aparece 
como obvio o sin más trascendencia hasta que uno pone atención a algo que interesa o necesita 
saber. 
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3.1.2 Trabajo. 

Además del tiempo y espacio que rigen la dinámica y la vida de los internos, 

está el trabajo como actividad que se debe cumplir. El trabajo está organizado 

bajo la misma óptica de inicio con Goffman, el manejo de muchas necesidades 

humanas organizadas de manera burocrática, pero como veremos más adelante 

con rasgos de enajenación, coerción y falta de sentido.  

Para Goffman, hay una situación social renuente hacia el trabajo. Ya de por 

sí hay una dinámica entre el tiempo y espacio controlado, ahora el trabajo tiene 

una serie de aversiones sobre hacer el trabajo. Dice el autor: 

―Hay incompatibilidad, pues, entre las instituciones totales y la estructura 

básica del trabajo remunerado en nuestra sociedad. Otro elemento fundamental 

de ella que con el que son incompatibles es la familia. La vida familiar suele 

contraponerse a la vida solitaria, pero en realidad el contraste más pertinente es 

con la vida de cuadrilla, porque los que comen y duermen en el trabajo, con un 

grupo de compañeros, difícilmente pueden llevar una existencia doméstica 

significativa.‖
78 

Y si se recupera la idea inicial de que las actividades se desarrollan en un 

mismo lugar, se hacen las mismas cosas con los mismos compañeros es una 

secuencia bastante separada de la vida común en el exterior. En conjunto, la 

incompatibilidad se completa entre estar en un lugar donde el tiempo, el espacio y 

el trabajo no son parte del deseo del sujeto pues es problemático para 

acostumbrarse a la dinámica. Ya que el trabajo tiene relación completamente 

aislada del significado que tiene con el exterior, la institución pide un trabajo 

unísono, unilateral y ajeno. “Hay demasiado trabajo, o demasiado poco, el 

individuo que internalizó un ritmo de trabajo afuera, tiende a desmoralizarse por el 

sistema de trabajo de la institución total.”79 (…) y por la falta de significado que hay 

con el exterior. La desmoralización es un elemento que sucede por la enajenación 

entre lo que se desea hacer por lo que se tiene que hacer. Es por ello que 

suceden características como estas:  

 

                                                 
78

 Ibidem. Pág. 25. 
79

 Ibidem. Pág. 24. 
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“A veces se les exige tan poco trabajo que los internos, con frecuencia no 

habituados a los pequeños quehaceres sufren crisis de aburrimiento. El 

trabajo requerido puede efectuarse con extrema lentitud, y a menudo se 

conecta con un  sistema de pagos mínimos, muchas veces ceremoniales, 

como la ración semanal de tabaco y los regalos de Navidad.”
80

  

 

Y si se recurre de nuevo a una experiencia de observador, por ejemplo, el 

trabajo que se les pide a los niños en su aula en las tardes, porque es el 

equivalente al taller, hay un premio de la maestra a los niños si terminan su trabajo 

en el cuaderno o alguna manualidad, y éste es un dulce. Este premio es una 

manera de retenerlos trabajando, no por conductismo ya que no hay una 

gratificación a una conducta deseada, sino que es la manera en cómo un dulce, su 

sabor, lo que significa el dulce para el que no trae dinero para comprarlo en la 

cooperativa, y el que sí lleva dinero, porque en ese momento no puede ir a 

conseguir el mismo dulce que les trajo la maestra, y ese dulce es un grato premio 

más allá de haber aprendido alguna habilidad por el hecho de lo gratificante que 

es aprender. 

De este modo, se trabaja poco, a veces de más. 

Se puede caracterizar al trabajo como incompatible, desmoralizante, 

produce crisis de aburrimiento por solicitar poco y porque se realiza a través de un 

infra-sistema de pagos entre el personal y los internos. Estas características en 

comparación con las diferentes nociones de internados hay una similitud muy 

cercana, donde por ejemplo el IEP no tiene una diferencia muy remarcada con la 

cárcel de París del siglo XIX o de la congregación religiosa, incluso también con el 

hospital psiquiátrico ya que también en éstos se manejan los talleres81. 

  

                                                 
80

 Ibidem. Pág. 23. 
81

 FRUCTUOSO, Pedro Antón. ALMACÉN DE RAZONES PERDIDAS. Historia del manicomio de 
Saint Boi (1853-1945). Editorial científico-médica. 1ª edición. España 1982. Este es un texto 
interesante si lo miramos con los ojos de la Institución Total porque se asemeja –cosa terrible- con 
la dinámica del IEP porque las actividades y las edificaciones son un tanto similares: un amplio 
comedor, diversos talleres, baños sin puerta y regaderas para cinco o más usuarios al mismo 
tiempo, grandes patios, un sistema de ingreso a las normas de la institución que deben seguirse, el 
borramiento de personalidades por ejemplo del nombre por el que responde a un número de 
matrícula o de lista. 
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3.1.3 Disciplina. 

Goffman no menciona como concepto el régimen disciplinario pero hace 

alusión a las formas en cómo se mantiene el orden sobre los internos más que 

sobre la dinámica de la institución. La visión está más enfocada a las formas en 

cómo los trabajadores controlan las fluctuaciones de diferencia, de apatía, de 

indiferencia que provoca la institución por lo desmotivante que resulta la misma.  

Sería posible pensar que la disciplina se lleva a cabo por castigos físicos, 

simbólicos a través de <mortificaciones del yo>, por ajustes primarios y 

secundarios, es decir, las recompensas para sobrellevar la estancia e integrarse 

de manera forzada a los juegos de poder que genera la institución misma y hallar 

al menos una motivación extraoficial pues las condiciones del lugar son poco 

estimulantes. Goffman nos menciona estas características de la situación social 

que se vive en las instituciones totales: 

 

―Las personas a quienes se hace mover en masa pueden confiarse 

a la supervisión de un personal cuya actividad específica no es la 

orientación ni la inspección periódicas (como ocurre en muchas 

relaciones entre empleador y empleado) sino más bien la vigilancia: 

ver que todos hagan lo que se les ha dicho claramente que se les 

exige de ellos, en condiciones en que la infracción de un individuo 

probablemente se destacará en singular relieve contra el fondo de 

sometimiento general, visible y comprobado. Aquí no se juega la 

preeminencia entre el gran conglomerado humano y el reducido 

personal supervisor; están hechos el uno para el otro. 

En las instituciones totales hay una escisión básica entre un 

gran grupo manejado, que adecuadamente se llama de internos, y 

un pequeño grupo personal supervisor. Los internos viven dentro de 

la institución y tienen limitados contactos con el mundo, más allá de 

sus cuatro paredes; el personal cumple generalmente una jornada 

de ocho horas, y está socialmente integrado con el mundo exterior. 

Cada grupo tiende a representarse al otro con rígidos estereotipos 

hostiles: el personal suele juzgar a los internos como crueles, 

taimados e indignos de confianza; los internos suelen considerar al 

personal petulante, despótico, mezquino. El personal tiende a 
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sentirse superior y justo; los internos a sentirse inferiores, débiles, 

crueles, censurables y culpables.‖
82

 

 

 Siempre se mantiene un tratamiento conceptual en Goffman para tratar el 

problema de las Instituciones Totales, sin embargo,  hay una parte igual de rica en 

esclarecimientos que son los detalles que ofrece en su libro como narraciones 

aparentemente sólo descriptivas y son éstas las que son de mucha utilidad en la 

investigación. Entonces, la vida social que existe en el internado rebasa las 

nociones conceptuales ya que si se recupera la idea de ―experiencia‖ es decir 

como vivencia reflexionada, es posible entender que una condición de aversión al 

lugar donde se labora con un estigma tan fuerte como es un Internado, el 

trabajador siente desprecio por las actividades que desempeña. Ya sea por la 

causa de necesidad y oportunidad de entrar a trabajar en un lugar donde sea 

seguro el sueldo o por el amiguismo pero no por una vocación o profesionalización 

del área en que se trabajará. Entonces se generan una serie de prácticas que 

Goffman denomina primeramente como <mortificaciones del yo> donde desde el 

proceso de ingreso a la institución resulta denigrante y agresivo para el nuevo 

interno y se lleva a cabo con el despojo de sus ropas y el uso del uniforme o las 

ropas usadas y roídas que se recicla de otro interno. El despojo de su nombre por 

el uso de una matrícula, un número de lista o de un pabellón, o en casos 

específicos en el renombre de algún signo83, o en otros casos por un sobrenombre 

en burla. Luego viene con todo el retiro de las costumbres sociales de fuera y las 

comodidades que desde el momento de ingreso se pierden como es un sanitario 

limpio y privado, una cama tendida e igualmente limpia, los modales al solicitar 

amablemente algún utensilio, tener la libertad de elegir cientos de cosas; todo esto 

a cambio de un baño común no precisamente aseado, ni una cama cómoda sino 

tal vez de piedra o de madera con algunas cobijas, intercambiar favores o 

someterse a burlas por un utensilio necesario. Éstas son formas que cambian el 

ambiente por completo del interno. Aún hay más ejemplos que pueden 

                                                 
82

 GOFFMAN, Erving. Op.Cit. Pág. 21. 
83

 Ver supra. Como en el caso del convento ―La congregación de Martín Vargas‖, las religiosas 
dejaban su nombre de pila por el de una fecha significativa de la religión como: Madre Natividad, 
Madre Concepción, etc. 
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recuperarse de la literatura o del mismo libro de Goffman pero el punto a recuperar 

es la <mortificación del yo> en tanto forma disciplinaria de someter o mantener el 

orden de las masas. 

El castigo es otro mecanismo por el que se controlan a las masas o de 

manera individual. ―El temor al castigo parece adecuado para prevenir ciertos 

actos, e impedir que dejen de efectuarse otros; pero si se busca un esfuerzo 

sostenido y de largo alcance más eficaces parecen las retribuciones positivas‖.84
 Y 

si se vincula la relación entre trabajo que según sus características resulta ser 

denigrante ya que puede <ser poco o demasiado poco> y en ocasiones inútil o sin 

el sentido que tenía de retribución afuera se hace obligatorio recurrir a la coerción 

y la violencia del castigo con una carga aun más denigrante y humillante para 

realizar una tarea nada cómoda o útil con algún sentido. Los ejemplos abundan, y 

siempre recaen en el cuerpo de los internos junto con alguna sentencia oral de 

parte del vigilante que reafirme lo indignante que puede ser la desobediencia y 

enfrentar su autoridad.85 Y por ello se desprende la idea que para mantener el 

orden las formas de sujetar a las masas <para hacer lo que tienen que hacer> sea 

de su agrado o no, deben influir sobre el cuerpo, la persona, hacerlas flexibles sin 

preguntarles si disponen a ello, de este modo es posible comprender en Goffman 

que: 

―Si cada organización supone, como se ha visto, una disciplina de la 

actividad, lo que aquí nos importa es que, a un nivel o a otro, supone 

asimismo una disciplina del ser: la obligación de ser una persona de un 

carácter determinado, que vive en un mundo determinado.‖
86

 

 

De modo que como se ha revisado párrafos arriba, los mecanismos arriban 

al carácter moral y con ello al carácter de los internos para forzarlos a ejecutar el 

ritmo de vida absorbente de la institución sin lugar a elecciones probables. 

                                                 
84

 Ibidem. Pág. 181. 
85

 Ver supra. Las religiosas castigaban la interrupción de una oración o una torpeza con penas 
indignantes como hacer una cruz con la lengua en el piso. 
86

 Ibidem. Pág.189. 
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Del tiempo/espacio, el trabajo y la disciplina se puede continuar que los 

internos están inmersos en una vida interna, en relación a la vida externa, la social 

común, por ello es necesario comprender que:  

 

―La vida interna se inicia al momento del ingreso, cuando se produce una 

drástica interposición de barreras entre el joven/adolescente y la sociedad, algo 

que se vuelve repentinamente ―el exterior‖. Este primer acontecimiento, marca el 

desarrollo de todo un ritual de iniciación, destinado a ubicar al ―ingresante‖ en su 

nueva condición de interno. Este ritual de iniciación, como todo ritual, está 

constituido por un conjunto de símbolos que se articulan, a través de una 

variedad de acontecimientos, en un ―procedimiento‖ estricto.  

La ruptura con el exterior es una ruptura espacio-temporal. Una ruptura 

con los tiempos precedentes de la vida social, con los espacios habituales de 

esa vida, con las acciones e interacciones sociales que estos tiempos y espacios 

comportaban. 

Implica un tránsito que entendemos como un despojo traumático de ―lo 

que se es‖ para pasar a ―lo que se debe ser‖. Su significado más profundo está 

en la serie de acontecimientos que quiebran una subjetividad e identidad social 

reconocidas, internalizadas.‖ 
87 

 

 En este sentido, pensar lo que significa la vida interna son las formas de 

convivencia a las que un sujeto debe <sujetarse> para entrar en la dinámica ajena 

al mundo exterior. Como se ha apuntado, las mortificaciones del yo que se viven 

cuando se es despojado de las pertenencias y se obliga al uso del uniforme, un 

corte de cabello preciso, un modo particular de dirigirse al personal y otro a los 

<iguales>; los sanitarios en ocasiones sin puerta, las regaderas comunes sin 

división que hacen público lo íntimo así como la despersonalización de borrar el 

nombre por algún número de matrícula, número o pertenencia a un pabellón son 

parte de los rituales que proceden en los recién internos y los incluyen en una vida 

interna. 

                                                 
87

 KAIROS. Revista de Temas Sociales. ISSN 1514-9331 http://www.revistakairos.org Publicación 
de la Universidad Nacional de San Luis. Proyecto Culturas Juveniles Urbanas Año 10. Nº 18 
Noviembre de 2006. http://www.revistakairos.org/k18-archivos/Laje.pdf 

http://www.revistakairos.org/
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Así mismo sucede con las formas de estar con los internos y ser ahora 

pertenecientes al mundo de la institución al entrar a los ajustes primarios y 

secundarios para poder establecerse como un miembro adaptado. 

De este modo entran las formas de hablar, de dirigirse, de nombrar lugares, 

objetos y aprender las claves de acciones concretas88. 

Por un lado, se establece que las instituciones totales (Goffman) o las 

instituciones disciplinarias (Foucault) tiene una serie de actividades que consumen 

el tiempo y los espacios a acciones precisas, e incluso dice Foucault, 

<exhaustivas> de tiempos y acciones que dejarían a los sujetos completamente 

ocupados realizando alguna actividad siempre. 

Sin embargo, esto no sucede al pie de la letra aun cuando la organización 

sea muy precisa ya que, el hecho de ser un internamiento hace que lo 

extraordinario se vuelva común y rutinario con el paso del tiempo, pues la salida 

de la institución no es pronta y en ocasiones nula como la condena perpetua. Lo 

que hace resignarse para hacer de la institución la vida cotidiana.  

Pero la vida interna es una forma de ser y estar particular de cada 

institución total, ajena a las formas sociales que se conocen de común. 

Permanecen algunas reglas sociales básicas pero otras desaparecen o son 

reducidas. 

Ahora bien, esta forma de comprender el IEP desde Goffman con las 

Instituciones Totales es una manera de acceder al objeto pero hace falta la visión 

de Foucault para poder tender un puente de diálogo y comprensión del IEP. 
  

                                                 
88

 Al respecto, hay costumbres dentro del IEP que aprenden los niños de manera inmediata pues 
es el <orden> establecido, por ejemplo, aprender a marchar en diferentes cadencias, es decir, 
rematar el paso a una cuenta como puede ser por 3, 5, 7 o 15; avanzar al comedor y entrar como 
se le indique siempre, es una falta importante si algún niño entra sólo al comedor sin la indicación o 
permiso de su maestro o prefecto; hay una palabra que sólo conocen los niños que tienen algunos 
años en el internado y es <chugarse>, es decir, escaparse de quien los cuida y esconderse en 
algún sitio dentro del mismo internado, los niños nuevos creen que es escaparse completamente 
del internado. 
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3.2 Michel Foucault  y las Instituciones Disciplinarias. 

 

Sin duda, Foucault tiene una mirada en extremo aguda sobre las formas en 

cómo se despliega el poder a través de las formas de ejercerlo, a diferencia de 

Goffman, Foucault abre la herida y encuentra las fibras que mueven cada 

músculo, es meticuloso, profundo, claro, descriptivo, remueve las complejidades 

mas no las hace tan nítidas, también hay que entrenar la lectura y el ojo agudo. 

Siendo las mismas categorías, es una forma diferente de leerlas.  

De una manera anticipada, la disciplina es en Foucault, el concepto que 

abarca las otras tres categorías de tiempo, espacio y trabajo ya que en ellas se 

contiene a través del poder que se ejerce de diferentes maneras, Foucault dice al 

respecto que ―La disciplina <fabrica> individuos; es la técnica específica de un 

poder que se da los individuos a la vez como los objetos y como instrumentos de 

su ejercicio‖89. Entendiendo que el poder de la disciplina no es un concepto 

abstracto, metafísico o imaginario, es un concepto que opera, que se ejerce 

siempre en relación con otros, es por ello que se ejecuta a través de dispositivos, 

de mecanismos, de ritmos que sujetan la dinámica y la formación de los sujetos a 

quienes se ejerce el poder. Pero para acceder a una comprensión más amplia 

iniciaremos por las categorías de tiempo, espacio y trabajo poniendo énfasis en el 

―detalle‖90. 

Es por ello que la forma de acceder a Foucault debe entenderse que será 

desde el concepto de la disciplina y luego desplegada en exhaustivas prácticas 

concretas. Así, de manera cruzada se abordará lo que denomina el Arte de las 

Distribuciones y el Control de la Actividad, de ellas se retomarán los elementos 

para poder dialogar sobre las categorías de tiempo, espacio y trabajo. 

                                                 
89

 FOUCAULT.  Michel. VIGILAR Y CASTIGAR. Op. Cit. Pág. 173. 
90

 Al respecto del detalle, es interesante abordar esta idea ya que por su definición dice Foucault 
que la disciplina es la anatomía política del detalle, en la que es necesario ser muy agudo en las 
apreciaciones pues de confunden con la obviedad, con lo que se vuelve normal para el común. Es 
por ello que incluso como herramienta en las entrevistas, se ha de poner énfasis en las formas más 
simples y aparentes para poder extraer los mecanismos más sencillos por los que se llevaba a 
cabo la disciplina tanto para los alumnos como el que mediatizan los trabajadores para ejecutar la 
disciplina. 
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3.2.1 El arte de las distribuciones. 
 

La manera de abordar de Goffman es sin duda un aporte importante porque 

describe cómo se desarrolla la vida de una institución de manera cotidiana pero, 

de manera más abarcadora, Foucault detalla estos tres elementos importantes 

como microfísicas de poder que operan y atraviesan el cuerpo de los sujetos, en el 

caso del internado la disciplina implica clausura, es decir, el espacio cerrado para 

<organizar burocráticamente un conglomerado humano> (como lo dice Goffman), 

un lugar cautivo donde se pueda operar la disciplina en los cuerpos, donde el 

espacio analítico es crucial para controlar los conglomerados y evitar los 

desplazamientos de sujetos que evaden el control de la uniformidad. Y de esta 

manera lo dice: 

 
―La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el 
espacio. Para ello, emplea varias técnicas. 
1) … a veces exige clausura, la especificación de un ligar heterogéneo a 

todos los demás y cerrado sobre sí mismo. Lugar protegido por la 

monotonía disciplinaria. 

2) La disciplina organiza un espacio analítico. Se trata de establecer las 

presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los 

individuos, instaurar comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, 

poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, 

sancionarla, medir las cualidades o los méritos, procedimiento, pues, para 

conocer, para dominar y para utilizar. 

3) La regla de los emplazamientos funcionales. Se fijan unos lugares 

determinados para responder no sólo a la necesidad de vigilar, de romper 

comunicaciones peligrosas, sino de crear un espacio útil. …la necesidad 

de distribuir y compartimentar el espacio con rigor. (Se trata también 

de)… distribuir a los individuos en un espacio en el que es posible 

aislarlos y localizarlos‖
91

. 

 

Lo que se denomina como <emplazamientos funcionales> significan maneras 

prácticas diseñadas para evitar ocios, en el sentido de pérdida de tiempo e 

improductividad, controles específicos donde se responsabilice y delegue 

                                                 
91

 Ibidem. Pp. 145-149. De manera sintética tomé las líneas que me parecen acordes con lo que 
intento abordar como son las características de la disciplina desde este autor ya que hay citas 
referentes a fábricas, la milicia, el hospital y las escuelas como muestras de la microfísica de poder 
que se ejerce de manera invisible pero con un control preciso a través de maneras exactas de 
operar la disciplina sobre el cuerpo. 
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autoridad para garantizar la adecuada distribución de los grupos humanos y la 

ejecución de actividades programadas así como evitar las posibles revueltas o 

atentados contra el orden disciplinario. De manera resumida para especificar la 

operatividad del arte de las distribuciones, quedaría una oración así:  

la disciplina es, la distribución de los individuos en un espacio y tiempos 

analíticos que controla la institución en el estar de los individuos en lugares 

específicos así como emplazarlos de manera estratégica para detentar en ellos un 

control riguroso no por el castigo físico inmediato sino por la invisibilidad que 

posee el tiempo en los diferentes espacios de intercambio programado92.  

Lo que provoca este arte de las distribuciones es el despliegue del poder en 

una disciplina que implica el diseño del control de los sujetos para unificar criterios, 

economizar el tiempo y detallar los procesos de formación o de trabajo. Por 

ejemplo, es posible recuperar los redobles de tambor la casa de delincuentes de 

París93 o las campanadas en el convento para romper el pensamiento y dirigirlo a 

Dios con una frase94, esos son los diseños de ocupar la mente y el cuerpo hacia 

una finalidad. Las mentes ajenas se dan cuenta de estos extraños rituales, porque 

se viene de fuera, pero hace falta un poco de tiempo para ser absorbidos a la vida 

del interno sea como tal, como trabajador o servidor del lugar95. Y luego, se vuelve 

normal lo que se hace como marchar a paso unísono, trabajar en filas con los 

niños, operar con los controles de alumnos por número de niños entregados a los 

maestros y a su vez una contra referencia a su entrega.  

 
 

                                                 
92

 No es esta una definición como tal, más bien es una forma de englobar en una oración las 
características de lo que se denomina El arte de las distribuciones de Foucault. 
93

 Cfr. Capitulo 2.1.2 Segunda Noción de Internado. La Casa de Jóvenes Delincuentes de París en 
el año de 1838. 
94

 Cfr. Capitulo 2.1.1 Primera Noción de internado. El convento religioso, la Congregación de la 
Adoración Perpetua. 
95

 De manera personal, hace 10 años, al entrar al trabajar al internado me pareció una 
incoherencia estar trabajando en un lugar de mucha disciplina militar y control de grupos siendo 
pedagogo con una visión de Formación de la emancipación pero, entre la necesidad laboral y el 
tiempo de disposición me hice parte incuestionable del IEP así como a los mismos rituales que el 
lugar envuelve de la manera más sutil entre la presión directiva y la conservación de mi empleo, 
haciendo de lado los procesos de formación que había, según yo, comprendido en la Licenciatura. 
Y pongo en cursiva el comprender, porque según el círculo hermenéutico si comprendo es una 
manera de interpretar y luego aplicar, pero aún con todo ello, fui absorbido como dice Goffman por 
la Institución Total.  
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3.2.2 El control de la actividad 
 

1) ―El empleo del tiempo. Las comunidades monásticas hereda este modelo 

que se difunde rápidamente. Sus tres procedimientos –establecer ritmos, 

obligar a ocupaciones determinadas, regular los ciclos de repetición—

coincidieron muy pronto en los colegios, los talleres y los hospitales (las 

cursivas son mías). 

2) La elaboración temporal del acto. Se define una especie de esquema 

anatomo-cronológico del comportamiento. El acto queda descompuesto 

en sus elementos; la posición del cuerpo, de los miembros, de las 

articulaciones se halla definida: a cada movimiento le están asignadas 

una dirección, una amplitud, una duración; su orden de sucesión está 

prescrito. El tiempo penetra el cuerpo, y con él todos los controles 

minuciosos del poder. 

3) …el establecimiento de correlación del cuerpo y del gesto. En el buen 

empleo del cuerpo, que permite un buen empleo del tiempo, nada debe 

permanecer ocioso o inútil: todo debe ser llamado a formar el soporte del 

acto requerido.  

4) La articulación cuerpo-objeto. La receta tradicional se sustituye por 

prescripciones explícitas y coactivas. El poder viene a deslizarse sobre 

toda la superficie de contacto entre cuerpo y el objeto que manipula; los 

amarra el uno a otro. Constituye un complejo cuerpo-arma, cuerpo-

instrumento, cuerpo-máquina. 

5) La utilización exhaustiva. …hay que tratar de intensificar el uso del menor 

instante, como si el tiempo, en su mismo fraccionamiento, fuera 

inagotable; o como si, al menos, por una disposición interna cada vez 

más detallada, pudiera tenderse hacia un punto ideal en el que el máximo 

de rapidez va a unirse con el máximo de eficacia‖
96

. 

 

Se puede usar la idea de actividad para designar no sólo las acciones que 

se realizan entre un trabajo o actividad específica y otra, por ejemplo en el caso 

del IEP, es el traslado de un grupo de niños del patio principal a un salón, del patio 

hacia el comedor y luego al dormitorio, etc. por lo que controlar las actividades 

implica nuevamente el uso de los detalles, de modo que cada momento debe ser 

utilizado con algún movimiento, signo o ritual que no rompa la sujeción que hay 

con el instrumento, el grupo y/o con el rango superior.  

El empleo del tiempo y la ejecución de la actividad implican el uso 

extenuante del tiempo aspirando al control preciso, resultado de la práctica 

repetitiva y constante hasta el dominio completo. Para ello debe haber una meta 

concreta y un rango como estímulo.  

                                                 
96

 Ibidem. Pp. 153-158. 
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Referente al dominio, implica una serie de detalles que se reflejan en signos 

de los sujetos, resultado del proceso disciplinar. Dice Foucault al respecto: 

―El soldado es por principio de cuentas, alguien que se reconoce de 

lejos. Lleva en sí unos signos: los signos naturales de su vigor y de su 

valentía, las marcas también de su altivez; su cuerpo es el blasón de su 

fuerza y de su ánimo; y si bien es cierto que debe aprender poco a poco el 

oficio de las armas –esencialmente batiéndose-, habilidades como la marcha, 

actitudes como la posición de la cabeza, dependen en buena parte de una 

retórica corporal del honor:…‖
97 

Aunque habría que contextualizar al soldado a que se refiere según su 

época, los signos son el resultado de una disciplina. En el caso del convento de 

San Martín Vargas 

―La austeridad era una condición de vida: se acuestan en jergas o 

paja, no usan el baño, no encienden lumbre, se disciplinan todos los viernes; 

sólo hablan en horas de recreo, en voz baja y muy poco (…) Tienen los 

dientes amarillos, por lo que no se lavaban ya que nunca había entrado un 

cepillo de dientes, había un propósito: la perdición del alma (…). Además de 

ser pálidas y graves‖
98

. 

Aunque no son signos universales de toda formación religiosa, sí son 

particulares de esta congregación. Del mismo modo en la cuestión educativa, son 

dignos de atención los signos que refleja el colegio militar en sus alumnos que son 

comprendidos por el proceso de formación por el que son llevados. Y para que 

suceda esto debe pasar todo un proceso largo y detallado con un propósito firme, 

para ello la manera de hacerlo es a través del uso del tiempo, espacio y trabajo, es 

decir, una disciplina. 

 

 

  

                                                 
97

 Ibidem. Pág. 139. 
98

 Ver supra ideas de los internados. 
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CAPITULO 4. 

CARACTERIZACIÓN DEL INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 2 (IEP) 

“EJÉRCITO MEXICANO”. 

 

4.1 Ingreso de alumnos y funcionamiento de las áreas integrantes del 

IEP99. 

 

El servicio que ofrece el IEP es del gobierno federal y es un ―servicio 

educativo dirigido a población infantil que se encuentra en situación de desventaja 

ocasionada por la desintegración familiar y condiciones de marginalidad entre 

otras100… y se otorga una beca asistencial a través del proceso de selección del 

grupo multidisciplinario del mismo IEP para ser evaluados y dictaminar si son 

acreedores a la beca101 reuniendo los siguientes requisitos que pide el plantel: 

―La población de nuevo ingreso a los Internados de Educación Primaria y 

Escuelas de Participación Social deberá cubrir los siguientes requisitos:  

 

- Comprobar 6 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo 

escolar, para primer grado de educación primaria.  

- Presentar la boleta de evaluación del grado anterior para la inscripción de 2° a 

6° grados, conforme a los criterios de promoción establecidos en las Normas 

de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 

Regularización y Certificación. 

                                                 
99

 Además de la observación directa en cómo se llevan a cabo las actividades dentro del internado, 
cfr. con el Anexo 3 ―Programa del Área de Prefectura‖ es el documento que reúne de manera 
organizada y programada la dinámica del Internado, por lo que su extracto se refleja ene este 
capitulo. 
100

 Referida en el apartado III. MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
de las Disposiciones y Lineamientos Generales para la Organización y Funcionamiento de los 
Servicios de Educación Básica, Inicial, Especial y para Adultos en el Distrito Federal 2008-2009. 
CD ROOM. 
101

 Ibídem. Numeral 80. ―Se otorgarán las becas asistenciales en el número autorizado por la 
Coordinación Sectorial de Educación Primaria o por la Dirección de Planeación en el caso de la 
DGSEI, con base en los Lineamientos para el Consejo Dictaminador de Becas Asistenciales en los 
Internados y en las Escuelas de Participación Social. La Coordinación Sectorial de Educación 
Primaria o por la Dirección de Planeación en el caso de la DGSEI verificarán el pago de la Partida 
de Recreación Estudiantil (PRE) a los becarios de los Internados. 
Se otorgarán becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas conforme a las Reglas de 
Operación del Programa, el cual se deberá tramitar ante la Dirección Operativa o Regional‖. 
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- Ser identificado por el estudio socio-económico como candidato que requiere 

de los servicios asistenciales que brinda el Internado o la escuela, conforme a 

los Lineamientos establecidos para dicha identificación. 

- Presentar certificado médico de Institución Oficial. 

- Aceptación por escrito por parte del padre o tutor, de la Carta Responsiva 

para la obtención y vigencia de los Servicios Educativos y Asistenciales. 

- En caso de existir abandono, desamparo o maltrato del padre, madre o 

ambos, así como separación y/o proceso de divorcio, el solicitante deberá 

presentar constancia provisional del DIF de guarda o custodia, y/o sentencia 

judicial de guarda o custodia y/o constancia de asignación de patria 

potestad‖
102

. 

 

Que en este caso se puede denominar con mayor precisión, la situación 

familiar en que se encuentra el menor. 

La <situación de desventaja ocasionada por la desintegración familiar y 

condiciones de marginalidad entre otras> que establece el internado en sus 

lineamientos se refiere a la situación familiar se entiende por una parte que, ―hogar 

es aquí todo grupo que comparte mismo techo, misma alimentación, o/y mismo 

presupuesto. Los hogares pueden ser familiares (personas que tienen entre sí 

vínculos de parentesco), o no serlo (como en el caso particular de los hogares 

unipersonales, sea, de personas que viven solas). En los hogares familiares, se 

distinguen aquellos que comprenden uno sólo o más núcleos (hogares 

mononucleares, o polinucleares, respectivamente)(sic)‖103. Lo que abre de la única 

perspectiva de familia nuclear hacia las diferentes formas de conformar una 

familia, precisamente la que da prioridad el estudio social que se realiza a los 

familiares del menor, razón por la cual no se compromete que quien represente al 

niño en el internado sea su papá o mamá sino que se maneja el tutor, ya que las 

situaciones civiles de concubinato, separación, divorcio, orfandad o tutela de 

                                                 
102

 Ibídem. Numeral 62. 
103

 GRUSON, Alberto (consultor). SITUACIÓN FAMILIAR, EDUCATIVA Y LABORAL DE LOS 
NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE VENEZUELA. Procesamiento directo de la Encuesta de 
Hogares (OCEI) primer semestre de 1999. CISOR, Centro de Investigaciones en Ciencias 
Sociales. Caracas, 2000. 
http://www.cisor.org.ve/docs/situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.PD
F 

http://www.cisor.org.ve/docs/situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.PDF
http://www.cisor.org.ve/docs/situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.PDF
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alguna institución como el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) hacen más fluido 

el manejo como tutor que se responsabiliza del niño. 

Sin embargo, esta no es la única acepción, ya que al localizar la situación 

de riesgo psicosocial en que puede encontrarse el menor se aclara que: ―la 

infancia en situación de riesgo se centran en la situación familiar, identificando las 

causas y los factores de riesgo en el microsistema familiar: la desestructura 

familiar, los maltratos infantiles familiares, la dinámica conflictiva entre padres e 

hijos, la ausencia o el exceso de disciplina, la negligencia o la ausencia de lazos 

afectivos,... son algunos de los factores que se han identificado como causa de la 

desadaptación social.‖104 Pero en este caso del IEP no es la desadaptación sino, 

las condiciones civiles, socioeconómicas, geográficas, psicológicas y de salud en 

que se encuentra la familia del niño que se va a internar. 

En este sentido, la beca consiste en recibir educación primaria como 

derecho constitucional y la cobertura del 100% de los gastos asistenciales con que 

la institución cuenta, como son: 

 Educación Primaria, 

 Servicio Médico y Dental, 

 Psicología, 

 Dormitorio Y 

 Comedor105. 

 

La capacidad actual es de 300 becarios aunque su capacidad puede 

soportar los 500 pero por el paso del tiempo el inmueble ha sufrido deterioros por 

lo que se ha llegado a la necesidad de recortar el número de alumnos; las edades 

comprenden los márgenes de la educación primaria regular, de 6 a 12 años. Cabe 

                                                 
104

 BALSELLS, M. Ángeles. La infancia en riesgo social desde la sociedad del bienestar. 
balsells@pip.udl.es. Universidad de Lleida. España, 2003. 
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_04/n4_art_balsells.htm 
105

 DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS. Op. Cit. Numeral 25. ―En los planteles de educación 
preescolar, primaria, secundaria y especial que cuentan con servicio de comedor, corresponde a 
los padres de familia la recaudación, administración, el registro contable y transparencia de los 
recursos por concepto de servicio de alimentación de los alumnos, con la asesoría de los directores 
de las escuelas. 
En el CNAR, los gastos de alimentación de los alumnos internados de primaria y secundaria son 
responsabilidad del Administrador del Centro‖. 
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decir que el internado cubre los tiempos de recesos y los periodos vacacionales 

marcados en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública106. 

El internado como tal, es una modalidad o alternativa para proporcionar 

educación básica a niños de 6 a 12 años de edad, es un derecho que tienen los 

niños y una obligación del Estado Mexicano el proporcionarla.  

Se ha de entender por educación ―…un sistema de intervenciones, 

mediante actos, sobre propiedades, situaciones y procesos humanos con ánimo 

de obtener modificaciones en ellos. Tales intervenciones y modificaciones se 

llevan a término dentro de un contexto ideológico utópico que reside en la cultura 

de la civilización para la cual educa.‖107 Es decir, educación es acción, son 

prácticas que dinamizan una relación intersubjetiva con propósitos formativos en 

un sujeto, son planeaciones para una finalidad concreta; es práctica por la 

intencionalidad que conlleva y es parte del proceso formativo de los sujetos a que 

va dirigido, son formas de intervenir en ambientes, en escenarios con finalidades 

de un grupo o de una institución. El Internado de Educación Primaria No. 2 es una 

institución muy particular con una dinámica peculiar en la que el contexto posee un 

proceso educativo. Se puede comprender que el internado tiene en su dinámica 

procesos educativos que son propios de dicha institución que lo hace diferente de 

otras escuelas, ya lo describe así su caracterización. El hecho de que los niños  

compartan el aula, los tiempos de alimentos en el comedor, compartir el espacio 

del dormitorio y que pasen juntos toda una semana completa implica una mayor 

interacción y ello implica formas de relacionarse diferentes, por ejemplo a lo que 

sucede en las escuelas regulares. Por un lado, los niños ingresan el lunes y salen 

hasta el viernes, a menos que una enfermedad los deba regresar a su casa a 

media semana sin embargo, este es el contexto donde se desarrollan las 

interacciones y las intervenciones educativas en los niños. 

Así, este es… ―El proceso educativo-socializador (que) no se entiende sin la 

constante referencia de las instituciones sociales (como es el internado) a la 

                                                 
106

 Ibídem. Numeral 4. ―Las labores educativas se sujetarán al Calendario Escolar 2008-2009 
publicado por la Secretaría de Educación Pública‖. 
107

 FULLAT, Octavi. HOMO EDUCANDUS. Antropología filosófica de la educación. Universidad 
Iberoamericana, Universidad Pedagógica Nacional. México, 2004. Pág. 96. 
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cultura. Esta proporciona los conocimientos, dicta las habilidades, proclama las 

actitudes que los educandos deben recibir, aprender y asimilar…108 según la 

cultura particular de la institución, por ello debe reconocerse una diferencia en la 

forma de acercarse y conocer al IEP No. 2. En cuanto a la investigación, las ideas 

o imaginarios que se manifiesten serán los que marquen la diferencia del sentido 

educativo del IEP No. 2 puesto que esta es una diferencia esencial al abordar esta 

institución como objeto de estudio ya que no es una Institución Total ni una 

Institución Disciplinaria tal como la conceptualizan Goffman y Foucault 

respectivamente, ya que ellos abordaron con mayor arraigo los hospitales, 

psiquiátricos y las cárceles, ahora toca hacer comprensible el sentido educativo 

particular del IEP. Así es como se comprende que ―… la educación es una 

práctica, una actividad social, una acción, mientras la pedagogía es una reflexión, 

una teorización, un conocimiento o una toma de conciencia.‖109 Y de este modo es 

como la mirada se coloca sobre el objeto, una mirada pedagógica, es decir, 

reflexiva, la visión desde donde conocer y tomar consciencia del IEP No. 2. 

 

4.2 Descripción del internado en su dinámica diaria. 

 

Los niños radican en el Distrito Federal y zona metropolitana, tienen un 

ritmo semanal, es decir, entran los días lunes a partir de las 6:45 AM y se retiran a 

sus hogares los viernes a partir de las 17:00 hrs. Conviven con sus familiares los 

fines de semana. Los niños se llevan sus pertenencias cada semana a su casa 

para aseo y deben cada lunes presentar sus uniformes limpios, completos y 

separados para cada día de la semana; pijama o equivalente; sandalias, jabón de 

baño, shampoo, zacate, toalla; cepillo dental, pasta dentífrica, papel higiénico en 

su cangürera para el uso diario y su credencial en buen estado para su registro de 

ingreso. 

                                                 
108

 FULLAT, Octavi. FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN. Ediciones CEAC Barcelona 1983. Pág. 
142. 
109

 Ibidem. Pág. 11. 
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Ahora, de manera descriptiva detallaremos las actividades llevadas a cabo 

durante la semana110, para tener en mente la dinámica que se lleva a cabo dentro 

del IEP. 

 

LUNES: 6:45 AM INGRESO DE LOS BECARIOS. 

Se abre la puerta para que ingresen los alumnos y sean recibidos por los 

prefectos del turno matutino, ellos, revisan que sus pertenencias estén completas 

(ya mencionadas renglones antes), los niños presenten buen aspecto, es decir, 

que no se vean enfermos, lastimados, golpeados (el criterio es muy abierto pero 

esta revisión es sólo un filtro de entrada) y si es observada alguna anomalía, se 

envía al alumno con su tutor a Servicio Médico para valoración o a Trabajo Social 

del mismo modo según sea el caso. 

7:30 DESAYUNO111  

Los prefectos se distribuyen los grupos por organización de mutuo acuerdo con la 

directora pero siempre responsables del grado que les corresponda y los llevan al 

comedor para que les sirvan el desayuno, este tiempo dura hasta antes de las 

8:00 am para que cepillen sus dientes, entren al sanitario antes que toquen el 

timbre para entrar a las aulas de clase.  

8:00 AULAS  

Suena el timbre. Se forman en el patio por grado ascendente, en filas, por 

estaturas, en orden,  realizan la activación física e inician las actividades del 

mismo modo que en cualquier escuela regular con las ceremonias cívicas, 

                                                 
110

 Este es el ritmo regular sin la intervención de actividades modificables por días feriados, 
recesos, eventos emergentes, Juntas de Consejo Técnico, y cualquier evento inesperado pero 
necesario. 
111

 DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS. Op Cit. Numeral 122. ―En los planteles educativos en 
donde se ofrezca el servicio de alimentación, el personal directivo deberá observar las siguientes 
disposiciones: 
- Verificar que el suministro de víveres se realice con la calidad y en la cantidad establecida por las 
autoridades educativas. En caso contrario, se hará constar con el levantamiento del acta 
administrativa o en el Reporte Semanal de Anomalías en la Entrega de Víveres, misma que se 
enviará a la instancia correspondiente. 
- Exhibir el menú del día en lugar visible para los alumnos y padres de familia. 
- Supervisar que los alumnos consuman los alimentos en el espacio del comedor, instalados 
adecuadamente. 
- Con el apoyo del personal de asistencia y prefectura, contribuir al desarrollo de hábitos y de 
actitudes en los alumnos antes, durante y después de la ingesta de alimentos‖. 
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efemérides, periódico mural, etc. y entran al aula. A las 10:30 am se toca de 

nuevo el timbre para el receso que dura hasta las 11:00 y vuelven a entrar a las 

aulas para salir a las 13:00 hrs y se retiran los maestros normalistas no sin antes 

entregar a los niños a sus prefectos correspondientes en el patio principal o 

donde se acuerde en Junta de Consejo Técnico.  

12:30 – 14:00 TIEMPO LIBRE 

En este lapso de tiempo, todas y todos los alumnos conviven en el patio ya que 

están en tiempo libre mientras llega la hora de la comida. En este tiempo los 

prefectos son los encargados fundamentales del orden, cuidado y orientación de 

los alumnos. A las 13:30 sucede el cambio de turno de prefectura y releva las 

actividades y responsabilidades del matutino al vespertino. 

14:00 a 15:00 COMEDOR 

Del mismo modo, son los prefectos quienes llevan al comedor a los alumnos para 

que ingieran sus alimentos, se encargan del orden y que usen adecuadamente 

los utensilios. Cabe señalar que el menú está establecido y no es modificable ya 

que los ingredientes los provee el gobierno federal periódicamente. Cabe señalar 

que es una dieta balanceada para los alumnos. Este tiempo dura hasta las 15:00 

horas para que realicen cepillado de dientes, usen el sanitario, laven sus manos y 

reposen su comida. En este lapso, llegan alrededor de 6 a 8 maestros 

denominados de Apoyo Pedagógico que se incorporan a las actividades 

asistenciales en el comedor para su cuidado, vigilancia y orientación a los 

alumnos, cabe señalar que son profesores de un grupo particular ya que después 

de salir de comedor, se encargan de su grupo hasta las 18:30 horas. 

15:00 a 18:30 APOYO PEDAGÓGICO Y TALLERES 

Los alumnos entran a sus aulas a las actividades de Apoyo Pedagógico y talleres 

de actividades artísticas y tecnológicas. Estos se llevan con los grados de 4º a 6º, 

y son los talleres de:  

 Estética (corte de cabello) 

 Tejidos y bordados 

 Corte y confección 

 Inglés y 
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 Mecanografía 

 

En estas actividades se vinculan las competencias que se aprenden en la 

mañana. Y se hacen muestras de los trabajos realizados por periodos acordados 

en Junta de Consejo Técnico y organizados por la coordinación o subdirección. 

A través de estos años, de manera vertiginosa los talleres desaparecieron y los 

maestros trabajan el apoyo a tareas, lo que da otra dinámica diferente a las que 

había con los talleres, de hecho la planta docente del turno vespertino de los 17 

docentes 9 son normalista o licenciados en Educación Primaria y, los restantes 

son maestros de taller que tenían los mencionados anteriormente. 

18:00 – 18:30 – 19:00 TIEMPOS LIBRES 

Por los horarios administrativos que tienen los maestros, algunos de ellos, de 

talleres por ejemplo, entregan a los alumnos a los prefectos de la tarde y se 

retiran, del mismo modo, otros maestros salen a las 18:30 por sus horas 

administrativas y del mismo modo entregan a los prefectos sus alumnos y se 

retiran. Los alumnos conviven y juegan hasta las 19:00 horas para la cena. 

19:00 CENA, ENTRADA A DORMITORIO Y ESTANCIA DE LA NOCHE.112 

Los alumnos son llevados al comedor para cenar, a esta misma hora los 

prefectos del turno nocturno se incorporan para el cuidado de los alumnos, pasar 

lista, llevarlos a dormitorio, vigilar el orden de las regaderas, que hagan buen uso 

de las mismas, que entre las camas no haya desorden, se haga la limpieza del 

dormitorio y baños, que los alumnos se acuesten y duerman tranquilos a las 

20:00 o 20:30 horas hasta las 6:00 am del siguiente día; que se levanten, tiendan 

su cama, limpien el dormitorio, todos con el uniforme limpio y completo y los 

entreguen a los prefectos del turno matutino a las 6:45 am y ellos los lleven al 

comedor para desayunar. 

 
                                                 
112

 Ibídem. Numeral 123. ―En los Internados de Educación Primaria y en la Escuela Nacional para 
Ciegos, y en el CNAR los responsables del servicio de dormitorio garantizarán el estado óptimo de 
limpieza de las instalaciones, el mobiliario y ropa de cama; la organización que permita el baño 
diario de los becarios; las medidas que aseguren el uso de pijama y la muda de ropa interior; el 
acondicionamiento y designación de sitios específicos para la salvaguarda de los efectos 
personales de los becarios, incluidos sus útiles escolares, mochilas o portafolios; así como sitios ex 
profeso para la realización de tareas escolares‖. 
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Estas son las actividades que tienen los niños durante el día y la noche. En 

algunas ocasiones varía por las actividades de Junta de Consejo Técnico, eventos 

extraordinarios como salidas a museos, visitas a parques temáticos, granjas y 

afines; concursos de coro, himno nacional, canción mexicana, villancicos; 

competencias deportivas de handball, natación y futbol contra otros internados así 

como contra escuelas públicas y particulares de la zona escolar. 

Es así como marcamos el contexto de la dinámica del IEP para comprender 

cómo se desarrollan los días y las actividades que se llevan a cabo en una 

semana. 

 Ahora bien, el IEP responde al contexto por las demandas sociales actuales 

y también de las que ha pasado con el transcurrir del tiempo. De manera 

comparativa, Minnicelli presenta (en el cuadro Los nombres de las instituciones) 

que a través de la historia de la procedencia cardenista hay una congruencia con 

el tercer periodo en el que son denominados como <hogares internados> que no 

desvinculan la escuela de la familia así como un sentido de la protección no de 

una infancia en particular sino a una situación social de replanteamiento del 

nacionalismo y el impulso de la movilidad social, en las que la ―oportunidad‖ que el 

Estado proporcionaba era a través del internamiento en un sentido de agrupar o 

aglutinar a los alumnos en un centro educativo y una manera política de interpelar 

al sector militar y no así, una forma de internamiento por mera asistencialidad. Es 

por ello que no se debe pensar que la modalidad de internado es exclusiva de una 

localidad o un país sino de una inscripción a una trama social que se va 

articulando de manera local. De este modo las Escuelas Hijos del Ejército son una 

particularidad social y local del México cardenista, que responde a una visión 

social no sólo del país sino de América Latina y de una década.113 

                                                 
113

 El texto de Minnicelli, con el contexto temporal que hace sobre las instituciones que denomina 
en cinco periodos enfoca la década de los 20´s a 30´s como un momento importante del siglo y de 
1930 a 1945 como un margen en que sucede un tiempo importante, en el caso de México, ya lo 
hemos abarcado en el capitulo anterior, es el periodo cardenista. Por ello, no es una cuestión local 
o particular de México sino que responde a un contexto más amplio. Ver infra cuadro ―Nombres de 
la Instituciones‖. 
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 Y por otra parte, hablando del presente, el quinto periodo nos lleva al niño 

sujeto de Derechos que requiere protección integral de las instituciones como el 

IEP. Es por ello necesario enfocar esta última parte a la idea fundamental que 

parece se conserva del IEP, que es la protección del niño, que no escapa de 

ninguna manera a la política de Estado, el lineamiento 158 ya descrito 

anteriormente que enfatiza: ―Con el propósito de brindar atención educativa 

pertinente y diferenciada, los niveles cuentan con los siguientes servicios: 

Internados y Escuelas de Participación Social, servicio educativo dirigido a 

población infantil que se encuentra en situación de desventaja ocasionada por la 

desintegración familiar y condiciones de marginalidad entre otras‖.  

 Sin embargo cabe decir que a pesar de esta mención de brindar educación 

diferenciada no está presente un argumento incluido aquí por qué es diferente la 

atención educativa (como se hacen diferenciadas por ejemplo las necesidades 

educativas especiales), pero el argumento sólido es la asistencialidad por la 

―situación de desventaja‖ de los niños. Que no lo dice el lineamiento sino que 

implícitamente define qué tipo de sujeto con ciertas características ―debe‖ estar ahí 

y no por el aprovechamiento escolar. 

Lo que vuelve a un niño en becario internado es la razón asistencial, es 

decir, cuando todos los servicios que ofrece la institución de servicio son dirigidos 

al niño por ser beneficiario de la beca educativa y asistencial. Los textos en 

algunos casos se manejan de manera indiscriminada, por ejemplo un reglamento 

denomina a un niño que ya está dentro del internado como becario114, antes es 

aspirante, niño, infante o menor.  

                                                 
114

 Así lo dice este reglamento sobre internados en el Estado de Guerrero donde se expresa 
becario y no alumno respecto a lo que recibe el niño de la institución: ―V.- Organizar y controlar los 
servicios de hospedaje, alimentación, asistencia médica, ropería y vestuario que proporciona el 
internado a los becarios, así como, las relativas a la dotación de equipo y material para el 
desarrollo de la educación tecnológica y de las actividades recreativas‖ y el siguiente numeral lo 
reafirma: ―XV.- Organizar y controlar las actividades de ingreso y reingreso de  becarios al 
Internado de Educación Primaria conforme a las normas, los lineamientos y las políticas 
establecidas para tal efecto‖ .REGLAMENTO INTERIOR DE LOS INTERNADOS DE  EDUCACIÓN 
PRIMARIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
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Sin embargo, cuando los textos de lineamientos hacen referencia al área 

educativa concretamente, se le denomina alumno y alumna115, pues es lo tocante 

al contexto escolar que no difiere con todas las escuelas pues es el mismo 

programa a nivel nacional.  

Pero la diferencia entre becario y alumno no es sólo por estas dos 

cuestiones, ser becario que requiere de los servicios asistenciales está ligado a la 

situación familiar en que se encuentra, es decir las condiciones socioeconómicas, 

geográficas, psicológicas de la familia del niño que lo llevan a ser un becario, es 

decir en desventaja y en riesgo social. 

Un becario internado, en este caso se entiende como el niño sujeto de 

condiciones o circunstancias ajenas a su voluntad que lo llevan a ser internado 

beneficiado por una beca asistencial y de proporcionarle educación por derecho 

pero, su condición escapa de su decisión o voluntad para ser internado, aunque 

en algunos casos tiene directas intervenciones judiciales116, en el caso del IEP es 

por causas familiares particulares. 

De esta manera, la definición del lineamiento clarifica la condición 

asistencial de existencia del Internado de Educación Primaria pero el proyecto 

educativo o formativo de la institución aunque ya no está vigente al proyecto 

original del cardenismo, sí hay una intención formativa del IEP que es necesario 

replantear y documentar. 

                                                 
115

 Ibidem. Y respecto a mencionarlos como alumnos, si este numeral se leyera para todas las 
escuelas no hay diferencia entre las escuelas regulares y para quienes están en el internado, pero 
hay que remarcar que se dirige a la cuestión educativa del internado. ―V.- Conducir al grupo 
procurando que el desarrollo integral de los alumnos se realice en un ambiente de cooperación, 
orden y respeto‖. 
116

 Por ejemplo, en Perú está el INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar), 
institución que se encarga de resguardar a un niño que es maltratado o abandonado, de este modo 
hay un procedimiento para que este niño en su caso sea valorado como interno de un albergue, 
entre los documentos está:  5. El niño debe llegar al INABIF con la siguiente documentación: 

- Examen Médico Legal: Reconocimiento de Edad Aproximada, Integridad Física, Integridad 
Sexual. Exámenes de VIH y VDRL.  

- Examen Psicológico y Social, para establecer el estado mental, emocional y conocer la 
situación familiar del niño‖. Cuestión que también es ajena a la voluntad del niño pero en 
una situación más particular, el maltrato y el abandono.  
www.inabif.gob.pe/portal/01.../procedimiento.htm 
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Y este puente es un panorama que realiza Minnicelli que permite entender y 

dar cuenta de momentos históricos de América Latina de manera general para 

situar no sólo el rol del Estado sino de la infancia que le corresponde atender 

según su visión.  

De manera sintética el siguiente cuadro resume algunas características de 

lo que Minnicelli menciona como:  

LOS NOMBRES DE LAS INSTITUCIONES117. 

TIEMPO Y NOMBRE CARACTERÍSTICAS 
Primer periodo: siglo XIX –inicio del siglo 
XX- 
Menor objeto del control social. 

El concepto prevaleciente es el de menor 
huérfano peligroso. 

Segundo periodo: siglo XX. Décadas de 
1920 a 1930. 

 

 
 
 
 
 
 
Tercer periodo: siglo XX. De 1930 a 1945. 

El menor pasa a ser considerado objeto de 
beneficencia-asistencia. Considerado también 
desvalido y desprotegido. 
La propuesta se dirige al apuntalamiento 
familiar. 
A las instituciones se les empieza a llamar 
Hogares Internados. 
En 1948 surgen organismos destinados al 
tratamiento integral previendo en su discurso 
educación, instrucción y formación completa. 
Estos Hogares seguirían el modelo familiar para 
la internación y planes de trabajo asistenciales 
y preventivos. 

Cuarto periodo: siglo XX. Décadas del ´50 al 
´90. 

 

 
 
 
 
 
Quinto periodo: siglo XX. Década del ´90. 

En esta década se incorpora el concepto ―niño 
y adolescente sujeto pleno de Derecho‖ y una 
nueva doctrina jurídica: la protección integral 
del niño. 
El niño debe ser protegido. 
Se consideran efectos nefastos la 
institucionalización y se crean planes y 
programas de carácter Estatal. 
Aunque se cuestiona la idea del menor sujeto 
se asistencia/menor peligroso, el encierro y la 
segregación hay muchas barreras que permitan 
eliminar la marca del niño internado con 
características opuestas al orden social. 

 

                                                 
117

 MINNICELLI, Mercedes. INFANCIAS PÚBLICAS. NO HAY DERECHO. 1ª. edición. Ediciones 
NOVEDUC. Argentina, 2004. Pp. 85-88. 
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Este cuadro de alguna manera es posible entender que el contexto no sólo 

es nacional sino que a nivel latinoamericano se gestaron proyectos o alternativas 

para la infancia. De manera particular, el caso mexicano se suscribe en el 

cardenismo con el proyecto de educar y capacitar técnicamente. Y de manera 

similar, a partir de la década de los ´90 es que la infancia adquiere otro significado 

donde es responsabilidad del Estado su protección por Derecho, pues se debe 

procurar su integridad al contrario de visualizar a la infancia como un riesgo o 

infractor. La importancia de este cuadro reside en las equivalencias que se 

generan entre los contextos y los significados de la infancia. En este caso, la idea 

que sustenta la existencia y funcionamiento del IEP es básicamente la protección 

integral del niño y entre los derechos fundamentales está su educación. 

Ahora bien, reuniendo  las nociones, las experiencias y las dos teorías 

sobre las instituciones totales y disciplinarias así como la caracterización, es 

posible realizar un análisis e interpretación desde lo propuesto como 

Hermenéutica Analógica, esto es: la Analogía se encuentra entre el equivocismo 

(simpliciter diversum) y el univocismo como mediador a través del contexto para 

no caer en estos dos extremos, que es lo que sucede con estas posturas entre 

Goffman, Foucault y las definiciones de diccionarios, las nociones y experiencias. 

El problema de estos extremos, es que el relativismo en ocasiones es muy 

disperso y no es posible aprehender algo concreto puesto que es relativo, por 

ejemplo decir que <todo es relativo> operaría como una justificación válida en el 

terreno al decir que el IEP es una Institución Total o que es una Institución 

Disciplinaria, es más, cualquier otra cosa que pueda justificar pero en los 

contextos no es posible estrecharlos para decir que el IEP funciona de manera tal 

como el estudio que Goffman hizo donde hay una serie de abusos por parte de los 

trabajadores y las relaciones de poder entre los internos y que se dan una serie de 

degradaciones, según este autor, en los monasterios, en las colonias, los campos 

de concentración y en un internado como en un psiquiátrico; o como dice Foucault 

que esta institución disciplinaria forma sujetos dóciles y obedientes a través de 

una disciplina que opera de manera invisible como una retórica corporal con 

tiempos, espacios y el control de las actividades; sin duda nos da elementos y 
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herramientas teóricas para poder establecer una forma de análisis sobre la 

arquitectura y la microfísica de los dispositivos que controlan el internado, sin 

embargo, es la relación pedagógica la que no está presente en esos discursos y 

esa es la intención más importante que da sentido a la investigación, la formación 

de los niños en este espacio educativo peculiar. Y por otra parte, sin muchas 

complicaciones está la palabra internado de los diccionarios que tampoco resuelve 

de manera clara, pues sólo significa estar dentro y con una mínima tendencia a 

decir que es internado en un colegio o de un estudiante de medicina. Por lo que es 

necesario construir una mediación entre estas posturas ya que mientras hubiera 

otras posturas sobre los internados como institución sería posible esperar que 

existieran otras más y es ahí donde se cae en el equivocismo, mientras que la 

univocidad radicada en los diccionarios tampoco resuelve comprender qué es este 

internado. 

 Los conceptos de espacio/tiempo, trabajo y disciplina son una constante en 

la dinámica de los internados como el convento, la cárcel, el hospicio y el ritmo de 

actividades de la escuela Hijos del Ejército, si se considera que estos conceptos 

son constantes entonces se podría decir que están ligados al univocismo y que 

todo tipo de internamiento está abarcado por los mismos conceptos y por lo tanto 

son una Institución Total como lo maneja Goffman; es más si decimos que el IEP 

es una institución disciplinaria que conforma sujetos a través de la microfísica del 

poder a través de dispositivos de control de la actividad y los tiempos 

determinados exhaustivamente tal vez sería posible dar por hecho que eso son los 

internados pero la Hermenéutica Analógica ofrece la posibilidad de entre estas dos 

concepciones aplicar la Analogía, es decir: 

 

―… en lugar de un modelo unívoco y uno equívoco de la hermenéutica, 

proponemos uno analógico. Intermedio entre lo unívoco y lo equívoco, pero 

tendiendo más a este último, ya que es primariamente diverso y 

secundariamente idéntico. Es diverso de manera propia y principal, y 

semejante de manera sólo impropia y menos principal‖
118

. 

 

                                                 
118

 BEUCHOT, Mauricio. op. cit. Pág. 43. 



80 

 

Y esto significa que entre estas similitudes de los conceptos que atraviesa 

el IEP hay una brecha importante donde es posible abrir el espacio de lectura 

pedagógica, es decir, apostar por una reproyección educativa puesto que el 

asistencial funciona y lo ha hecho pero no puede sostener toda la vida del alumno 

sino solamente mientras está internado, es por ello que la idea de reproyectar 

implica comenzar a mirar este internado de una manera diferente y una diferencia 

que es posible encontrar es, ¿para qué internar a un niño en el IEP No. 2? 

De manera complementaria y sustancial, los elementos de la 

caracterización del internado dice que es un servicio educativo dirigido a población 

infantil en desventaja social, sin embargo, el internamiento es sostenido por el 

contexto asistencial y el educativo se centra explícitamente a la educación 

primaria y, si comparamos la procedencia de las Escuelas Hijos del Ejército con 

las formas en cómo se han conservado en el Internado de Educación Primaria No. 

2 se comprende un desfase en el proyecto, lo que implica que se puede pensar 

hipotéticamente que el IEP no cumple su función formativa de manera esencial 

debido a la ausencia de proyecto explícito, ya que cuenta con una estructura de 

tiempo y trabajo más amplio como la planta docente del turno vespertino que no 

refleja de manera clara su labor, en comparación con lo que se realizaba en las 

Escuelas Hijos del Ejército. 

Esta es la primera diferencia de las similitudes que podemos pensar 

hipotéticamente en la polisemia de esta discusión. Es decir hemos aplicado la 

frase <simpliciter diversum et secundum quid idem); esto es, es diverso de por sí, 

y principalmente, y sólo idéntico o semejante de modo relativo o secundario>, así, 

el IEP es diverso porque es una Institución Educativa pero idéntica en los 

conceptos que atraviesan su dinámica. 

Ahora bien, cómo podríamos saber qué es una interpretación analógica o si 

lo que se ha reflexionado hasta el momento ha permitido decir lo adecuado.  

 

―…una interpretación analógica será atenta a los detalles, a los aspectos 

menores, cuidadosa con lo que marca la diferencia, más que la semejanza, con 

otros textos y otras interpretaciones del mismo texto. Tanto en el ámbito 
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intratextual como en el intertextual pondrá sumo cuidado en las diferencias de 

sentido e interpretación‖
119

. 

 

A partir de esto, podemos sumar las similitudes y diferencias que existen en 

las nociones y experiencias de los internados, son detalles que marcan la 

diferencia; los conceptos que engloban como Institución Total o Instituciones 

Disciplinarias son abarcadoras pero generalizan y no definen al internado, 

entonces esta polisemia es tierra fértil más que un obstáculo para poder realizar 

una analogía ya que se ha recorrido un camino que nos abre una brecha para 

reinterpretar. 

Ahora bien, es necesario recuperar los testimonios de los informantes para 

documentar la diferencia del IEP como institución educativa con una dinámica muy 

particular que lo hace diferente de las dos teorías, de las nociones y hace peculiar 

su existencia. 

 

 

 

  

                                                 
119

 Ibidem. Pág. 57. 
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CAPITULO 5. 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

 

En el proceso de la investigación, el objeto de estudio se basó en el 

contexto formativo del IEP, bajo el cuestionamiento ¿para qué se interna a un niño 

en el IEP?, donde aunque la pregunta pareciera obvia, ésta surgió a posteriori de 

los tratamientos teóricos a partir de Erving Goffman y Michel Foucault así como de 

las nociones de internados relativas a la cotidianidad de este tipo de instituciones, 

también de la particularidad de las experiencias de la Colonia Máximo Gorki, las 

Escuelas Hijos el Ejército y por último, la caracterización del internado No. 2 

―Ejército mexicano‖ como objeto empírico de la investigación. 

Entendiendo que la Etnografía es la metodología más adecuada para el 

acceso a la realidad empírica de esta investigación, pues es una metodología de 

comprensión de la vida cotidiana cuya finalidad es documentar la realidad que se 

está estudiando en tanto es un objeto de estudio; en este caso fue el Internado de 

Educación Primaria No. 2 ―Ejército Mexicano‖, ubicado en la delegación 

Azcapotzalco en el Distrito Federal, bajo la cuestión en saber para qué se interna 

a un niño en este Internado. Ya que hay muchos comentarios sobre este tema 

cuando se conversa en los pasillos o en el comedor mientras los niños ingieren 

sus alimentos, entre el personal docente, prefectura y asistencial manifiestan que 

―el internado está mal, que nada más vienen a deshacerse de los niños, que no les 

interesa que aprendan o no, tenemos puros niños latosos, que debería haber más 

control para que entren los niños, hay mucho rezago, no se puede avanzar si los 

traen sin saber leer, escribir o contar de acuerdo al grado que van‖. Esto llamó la 

atención pues es frecuente que se mencionen este tipo de comentarios. 

Por otra parte los días viernes los tutores vienen por sus niños y es una 

enorme movilidad en el internado: los docentes hablan con sus tutores sobre el 

algún mal comportamiento del niño en el salón, si no trabaja adecuadamente o 

alguna otra cuestión siempre relacionada con los niños; los tutores pasan a trabajo 

social para tratar algún asunto más <grave> de comportamiento en la semana 
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como haber roto un vidrio, haberse peleado en el salón o en el patio, por 

cuestiones de medicamentos que tiene que traer para su tratamiento de la semana 

próxima y asuntos afines. Algunas ocasiones los tutores son llamados por la 

directora para tratar los asuntos más delicados en cuanto a conducta o algún 

problema de indisciplina como faltarle al respeto a algún personal, algún asunto de 

carácter sexual que haya ocurrido en dormitorio que requiere de privacidad y 

acuerdos importantes entre el tutor, el niño y la dirección. Sin embargo, hay 

muchas quejas de los tutores sobre el personal, se quejan que no cuidan bien a 

sus niños, que ya se fue con un golpe en el ojo, con un golpe en el brazo, la pierna 

o la cara raspada y exponen su queja en trabajo social. Esto sucede de manera 

frecuente los días viernes, es posible observar que hay mucha movilidad este día 

y se programan actividades para psicología así como la compostura de lo averiado 

en caso de ser necesario. 

Tras estas expresiones y la dinámica de los viernes se decidió realizar 

entrevistas a los tutores para saber por qué internan a sus hijos y qué es lo que 

esperan de la institución. La entrevista semiestructurada fue la técnica más 

apropiada ya que no se dispone de largos tiempos pues los tutores regresan a 

trabajar o tienen que llevar a sus hijos a casa, y tampoco la información solicitada 

es extensa, por lo que un cuestionario es muy breve y la entrevista en profundidad 

es demasiado extensa para una historia de vida que no fue objetivo de esta 

investigación. Se entrevistaron a diez tutores, no es muy amplia la muestra, pues 

hubo un filtro solicitado por la directora a través de trabajo social para la selección 

de entrevistados pues explicaron que hay tutores que por su condición personal, 

familiar o laboral piden discreción sobre su vida privada120.  

Entonces la entrevista semiestructurada es la técnica más apropiada en la 

que a través de un guión con preguntas sugerentes es posible abrir un sector de la 

realidad que se quiere conocer sin cerrar las respuestas a ser optativas y de modo 

que pueda mantenerse el diálogo sobre lo acordado sin perderse en divagaciones.  

                                                 
120

 Hay mamás que trabajan como bailarinas en los bares conocidos como Table Dance, algunas 
otras ejercen la prostitución y en otros casos, sólo piden respeto a su privacidad de su vida, ya que 
hay mamás jóvenes de 18 años con un niño en 1er grado que no quiere ser cuestionada. Casos 
diversos que me pidió trabajo social no abordar para evitar problemas. 
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El día viernes era el único día de cada semana en que podía abordar a 

algunos tutores. Al ser conocido por los tutores (pues soy empleado del Internado) 

la presentación se realizaba con confianza y se les explicaba el motivo de la 

entrevista con las condiciones de no aparecer en ningún tipo de imagen, sin usar 

nombres y que su testimonio quedaría resguardado en audio y para fines directos 

con la universidad sin embargo, de los tutores ubicados para entrevistar, no todos 

aceptaron pues decían que <no, mejor no, gracias>, que <no me quiero meter en 

problemas> con lo que iban a decir, otros aún después de explicarles que 

quedaría en el anonimato su testimonio, algunos aceptaron y otros al final 

decidieron negarse. En seis casos, los tutores con la explicación primera bastó 

para que aceptaran con agrado e incluso se sintieron importantes al ser tomados 

en cuenta, así lo manifestaron. Las entrevistas se realizaron en el aula digital del 

internado ya que estaba desocupada y al no haber actividad, nadie del personal 

del plantel entra y así se pudieron realizar las entrevistas sin ruido que interfiriera 

el audio. Aun cuando Taylor y Bogdan mencionan que los aparatos de audio 

pueden causar alguna presión o incomodidad a los entrevistados, al parecer en 

estos días con la tecnología de los grabadores bastante discretos y que además 

ahora la gente está acostumbrada a hablar a un dispositivo como es el teléfono 

celular en la calle, aun cuando pareciera que se va hablando solo, en este caso no 

hubo ningún problema con la presencia del dispositivo de grabación de audio y se 

desarrolló de manera fluida cada entrevista. 

En cuanto a las entrevistas que se iban realizando, hubo dos en particular 

que llamaron la atención pues la persona que era viuda, se sintió muy agradecida 

con la entrevista porque se le tomaba en cuenta y que si era necesaria más 

información estaba disponible121; y en el caso del tutor que es abuelo de tres 

niños, al iniciar la entrevista se mostró muy dispuesto a hablar y en el transcurso 

de la entrevista, cada vez que mencionaba la muerte del padre de los niños y que 

su mamá los abandonó se entrecortaba su voz pero intentaba aclarar su tono con 

alguna pausa y continuaba. Al parecer, después de terminar la entrevista, 

                                                 
121

 Cabe decir que yo conocí al primero de sus hijos cuando entró al internado hace 8 años y ahora 
están los dos más pequeños por lo que con entera confianza aceptó ser entrevistada y con 
disposición a cooperar. 
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esperaba que se le ofreciera alguna opción, alternativa o sugerencia sobre su 

situación, sin embargo, sólo se reiteró agradecimiento por su tiempo y disposición 

a lo que él expresó sentirse agradecido en haber contado su caso. 

 En cuanto a las entrevistas con el personal del internado, la entrevista con 

la directora fue aplazándose el tiempo pues daba citas a una hora que decía era 

más ligera de carga de trabajo y cuando llegaba el momento de hacer la 

entrevista, se presentaba un problema de conducta de algún niño que llevaba la 

maestra de grupo y me anulaba el tiempo, pues en ocasiones además llegaba 

personal que daba algún mantenimiento a enciclomedia o personal de la 

delegación; incluso una alternativa fue invitarla a comer a un restaurante cerca del 

plantel para abrir un espacio y se pudiera realizar la entrevista, a lo que se negó 

pues su esposo trabaja cerca del plantel y no iba a ganarse un pleito matrimonial 

por la entrevista. Sin embargo, un viernes relativamente tranquilo de quejas o 

casos que arreglar del internado pudo ser entrevistada cuando ya no había niños 

en el plantel y con toda claridad y fluidez se realizó la entrevista. 

 Con la trabajadora social, la entrevista se realizó en su casa por razones de 

salud, una cirugía le dio 21 días de licencia médica y cuando ya podía hablar sin 

afectarle su salud y condición se logró la entrevista. Al principio fue muy formal en 

su tono, muy seria y tratando de responder lo más adecuado a la pregunta, incluso 

se dirigía de <usted> cuando en el internado además de ser compañeros de 

trabajo, se tiene un vínculo amistoso, pero no se había dado ningún trato 

académico o formal como en este caso, pero en el transcurso se le ofreció 

tutearse para que sea más ligera la plática y fue así como se abrió a decir ―la 

verdad‖ como lo expresó ella, refiriéndose a sus respuestas que le solicitaba o sus 

opiniones al respecto. Un comentario en la entrevista fue que había una función 

dictada en papel de lo que ella debería realizar y por otro lado lo que en realidad 

era necesario ocuparse, lo que le hacía comparar como dos respuestas. 

La psicóloga ofreció como espacio su casa pues en el internado es difícil 

que se encuentre desocupada ya que tiene cita con los niños durante la semana (y 

se empalman parte de su horario de trabajo con el mío). En  el caso de ella, se 

conjetura que es por su formación psicológica hablaba de dualidad de 
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explicaciones para las respuestas, uno explícito y otro real o verdadero, es decir 

que cuando le preguntaba sobre los motivos por los que las mamás internaban a 

sus hijos, ella respondía lo que las mamás decían y luego las que <rebotaban>, 

como por ejemplo no mencionar una nueva pareja, alguna adicción, un embarazo 

y que esto repercute en la situación afectiva de los niños. Y era una comparación 

constante entre lo explícito y lo oculto tras alguna pregunta u opinión de ella, <lo 

consciente y lo inconsciente>, <lo que manejan las mamás y lo que dicen los 

niños>. Y una preocupación de la psicóloga es que pidió la guía de entrevista para 

saber de qué se trataba, aunque ya se le había explicado cuál era el objetivo, y 

ella decía que quería verla <para no regarla>. Un detalle inicial fue que el 

dispositivo de audio cuando lo se le acercó a ella para que el sonido no se 

contaminara, ella tomó el dispositivo y se lo puso cerca de su boca, de principio 

fue tomado con ingenuidad pero cuando se intervino con una pregunta, ella acercó 

el dispositivo como si ella fuera la entrevistadora, lo que hizo reaccionar de 

manera sutil y amable para tomar y tener de nuevo en el lugar inicial (en mi poder) 

el dispositivo pues estaba en su casa y es su lugar de dominio; no lo volvió a 

tomar en su poder y tampoco hizo comentario ni gesto al respecto y se continuó 

así hasta terminar la entrevista. 

La docente entrevistada, a pesar de ser conocidos y saber que la 

información quedaba en confidencia, puesto que la maestra se hace notar por su 

carácter político y de manifestar sus opiniones abiertamente en el internado y en 

las juntas de consejo técnico sin embargo, durante la entrevista fue muy resistente 

a decir las <cosas que ella veía mal desde la cabeza> haciendo alusión a la 

dirección y aun cuando de manera expresa se le dijo que todo quedaba en el 

audio con privacidad y confianza, decía que sí pero continuaba diciendo sin decir, 

y muy frecuente decía que las cosas ya no eran como antes, que el internado ya 

decayó pero aun cuando se le solicitaron ejemplos concretos parecía desviar el 

comentario con añoranzas y no con respuestas diciendo que el internado ya no es 

como era antes en cuanto al tipo de personal que labora y el trato que se les da a 

los niños o respecto a los niños que ya son muy groseros pero casi toda la 

entrevista fue resistente a decir comentarios que ella valoraba como <verdades o 
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comentarios fuertes> y en ocasiones cavilaba diciendo <bueno es que no sé, 

bueno sí sé pero no quiero decir porque es muy feo> y continuaba desviando los 

comentarios. Sin embargo, la entrevista fue fructífera.  

 

5.1 Procesamiento De La Información.  

 

Siguiendo entre los ejemplos que desarrolla María Bertely y los ejemplos 

que desarrollan Taylor y Bogdan, hay un procedimiento en común, que es tener 

todos los materiales de la recolección de datos como son el audio, las entrevistas 

redactadas, que llevan bastante tiempo cuando el audio se contamina en algunos 

momentos, pero es importante que la captura de la entrevista sea clara ya que 

proporcionará la fidelidad de la palabra del informante así como para las futuras 

posibles interpretaciones; otra actividad es leer y releer los testimonios de modo 

que se dominen los contenidos para su búsqueda rápida de modo que de manera 

gráfica y mental se formen vínculos que relacionen las categorías, las ideas y a los 

informantes, es una cuestión técnica y parte del proceso que irá aclarando el tejido 

de la redacción; por otra parte, la elección de categorías de análisis fueron a partir 

de los temas que más se recurrían en las entrevistas y se encuentran 

coincidencias con algunos presupuestos teóricos trabajados en los capítulos 

anteriores, y otros que se elaboraron para poder dar cuenta de manera conceptual 

de la categoría. 

Las categorías fueron elegidas buscando el sentido de lo que significa el 

internado, esta es la primera categoría, saber qué es el Internado de Educación 

Primaria No. 2 y que imagen hay en los tutores, y como se trabajo en el capitulo 

respectivo la palabra internado abreva múltiples imaginarios y se hace necesario 

esclarecerlo, y en este caso el sentido lo adquiere por aquellos quienes solicitan 

los servicios asistenciales de la institución. Bajo esta idea, los niños se vuelven 

becarios internados y ésta no es una elección de los niños, es la condición que 

asumen al ingresar pero ¿qué condiciones son las que hacen que se vuelva un 

Becario Internado? De este modo, de manera consecuente, entendiendo que son 

las condiciones ajenas las que llevan al niño a ser internado se elige la situación 
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familiar ya que es la población a que está dirigido el servicio del internado, la 

desventaja y los riesgos sociales, y se particulariza en la situación familiar ya que 

es donde se objetivan las carencias sociales.  

El acercamiento al estudio de las instituciones de internamiento sea de 

manera literaria o teórica, la disciplina es una constante de manera implícita o 

explícita pues es la que sostiene la dinámica de la institución, asimismo ésta es 

entendida de diferente forma según el lugar, el capital cultural, la formación y las 

formas de ejercerla, por ello es preciso conocer la disciplina que se entiende en el 

internado, ya que es  la que le da sentido y cuerpo a los sujetos que habitan la 

institución, lo cual les da una forma particular de mirar y comprender el mundo, de 

este modo, a través de los informantes conoceremos la vida interna (el modo de 

vida) que se lleva en el internado como la informalidad y espontaneidad que se 

pueda recuperar y no dejar todo a la formalidad al decir, disciplina, internado o 

escuela. Y Finalmente, aunque en apariencia, la categoría educación hubiese 

sido la que figuraría al inicio, es la que cierra y da cuenta del peso que realmente 

tiene la Educación en el Internado, teniendo en cuenta que se  tenía el 

presupuesto teórico que el servicio asistencial imperaba sobre el educativo. 

Se comenzó con la interpretación entre los testimonios de las entrevistas y 

los conceptos de las teorías que permiten la comprensión de una realidad a nivel 

teórico y, así iniciar a transportarse hacia otro nivel diferente de comprensión a 

través de la redacción entre lo dicho por los informantes y la interpretación que 

posibilitan los teóricos, que más allá de pensar en la verificación o constatación de 

las teorías, estaba en juego hallar la ―diferencia‖, es decir, el rasgo que marca la 

sutileza de un contexto, tal como lo proponen las teorías como la Hermenéutica 

Analógica y la misma Etnografía. Entonces en un principio fue ejercicio 

interpretativo de teoría y las voces vivas la que dinamizaron los textos trabajados. 

Y con precaución el texto de Bogdan sugería que el análisis llevara una secuencia 

de orden y esta era: <identificar los temas y desarrollar conceptos y 

proposiciones>, es decir, descubrir las categorías a través de los cuales es posible 

comprender el objeto de estudio y así surgieron las seis que se abordaron pues 

son las que nutridamente se trabajaron en los testimonios después de una 
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filtración entre las ideas que se podían englobar cuando los conceptos se volvían 

abarcadores. 

Después se continuó, bajo la sugerencia de Bogdan con la codificación de 

los datos y el refinamiento de la comprensión a la que abordamos entre las 

categorías y el objeto, para qué internar a un niño en el IEP, y hacerlo de una 

manera relacional, es decir, cada categoría se pensaba cómo afectaba al objeto, si 

lo dinamizaba o sólo lo explicaba y entonces fue a partir de esto que se eligieron 

las seis categorías explicitadas en lo que comúnmente se denomina <sábana>. 

Fue a partir de ésta sugerencias, entendidas como invitaciones a actuar, 

como sugestiones que pueden abrir la perspectiva a comenzar a comprender y 

redactar las relaciones o vínculos entre las formas de acceder desde las 

categorías hacia el objeto de estudio. De este modo, fue como se construyeron las 

redacciones de las categorías, en la forma en cómo afectaban al objeto y lo 

dinamizaban, es decir, permitían comprenderlo de manera relacional junto con las 

otras categorías y permitían comprender el contexto de cada una. 

 De este modo, los testimonios se concretan los hallazgos de la 

investigación en opinión de los actores 

 

5.1 Hallazgos, En Opinión De Los Actores. 

 

Como resultado entre las entrevistas y las teorías, se abordaron seis 

categorías de análisis para comprender el para qué se interna a un niño en el 

Internado de Educación Primaria No. 2, las cuales se mencionan en el siguiente 

orden: 

 Internado, 

 Disciplina. 

 Becario Internado. 

 Situación Familiar. 

 Vida Interna y, 

 Educación. 
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Que no significa que se encuentren en orden jerárquico sino como una 

relación entre las categorías sobre el objeto. 

 

5.3 INTERNADO 

 

Iniciado con la categoría Internado, se encuentran dos visiones del mismo, 

una desde los tutores y otra, la de los empleados. Cada una con sus 

particularidades. 

Desde la visión de los tutores, son ellos quienes deciden internar o no a su 

niñ@, referente a la idea que tienen acerca del internado, para ellos básicamente 

es la atención pues es frecuente que mencionen los beneficios que otorga el 

internado en su aspecto asistencial, es decir, la atención médica, dental, y 

psicológica. Y se refieren al servicio de un área específica que es parte estructural 

del internado, por ejemplo dicen: ―sí me han ayudado mucho con él, en el aspecto 

de psicología, de dental, él venía muy mal de la… boca y sí me ayudaron en 

dental.‖ Y en otro caso dijeron: ―yo he venido a hablar con la maestra, con la 

doctora en psicología porque los mayores (los niños) que son A. y B. inclusive C. 

(…), requieren del aspecto psicológico apoyo, porque tienen el recuerdo del papá, 

tienen la vivencia de que la mamá los abandonó y eso creo que hay que superarlo 

y la ayuda que aquí necesitamos del internado es eso, el aspecto psicológico‖. Es 

decir, esperan ser atendidos como un servicio más del internado que los beneficia 

para resolver algún problema particular. O por ejemplo que, ―la atención que 

reciben por parte de los médicos, psicólogos, nos dan una orientación ¿no?, para 

que pongamos más tención sobre los pequeños” es porque mensualmente el área 

de psicología y en ocasiones junto con el área médica y trabajo social, dan 

pláticas a los tutores sobre diferentes temas como sexualidad, disciplina, bullying, 

cuidado personal, etc. y es por ello que expresan la atención como un servicio que 

ellos pueden ver o estar dentro de él. 

Y en relación al cuidado, las ideas que hacen sobresalir son, que comen 

bien, que la alimentación es buena, refieren por ejemplo que: ―de la alimentación 

comen bien y ya crecieron bastante, subieron de peso”; además toman en 
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consideración que están seguros sus niños, no están con el pendiente de que se 

van a salir de casa, lo que les da cierta tranquilidad. Es decir, el cuidado refiere 

que al estar dentro del internado hay alguien que cuida de sus niños, no refieren 

un área en específico pero tienen la confianza de que sus niños están cuidados; 

de este modo, el sentido para los tutores para que un niño sea internado es la 

asistencialidad entendida como ser atendido, alimentado y cuidado. 

Ahora bien, generalmente las razones de los tutores para decidir internar a 

sus hijos estriban en sus necesidades particulares como son: trabajo, enfermedad 

o no tienen quién les cuide a sus hijos, puesto que manifiestan que es su 

responsabilidad y algunos tutores no se adhieren a la red familiar que promueve 

Trabajo Social para que se los cuiden sus parientes, entonces de este modo es 

que deciden internarlo. En varios casos, el argumento que presentan para que se 

interne un niño es por castigo, por indisciplina, porque no obedece a los padres y 

en algunos casos porque el niño ha intentado golpear al tutor. De esta manera, el 

internado conserva en el imaginario (tal como las nociones de internado que se 

abordaron) el castigo, la corrección y la disciplina; sin embargo, después de 

conocer el servicio y la dinámica del internado y cuál es el servicio asistencial que 

se les brinda entonces la finalidad que buscan los tutores se ajusta entre lo que 

solicitan en un inicio y lo que van entendiendo para qué es el internado. 

Por otra parte, a través de la Caracterización del Internado puede 

entenderse cómo los lineamientos marcan, bajo una estipulación lo que debe 

hacer cada persona y su funciones en el internado pero, no dice más que lo 

escrito, es por ello que se entrevistó también a las áreas de dirección, trabajo 

social, psicología y la docente para comprender por qué se interna a un niño en 

este internado en particular y lo que se encontró fue algo interesante,  

primeramente los informantes expresan lo que es el Internado de Educación 

Primaria de una manera formal, objetiva, a modo de definirlo lógicamente y sin 

expresar lo que consideran su punto de vista personal, dice la Dirección al 

respecto: 

“Es una institución que brinda el servicio académico de educación 

primaria a niños de 6 a 14 años y además de ofrecerles la alternativa pedagógica, 
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les  ofrece la posibilidad de quedarse dentro del plantel como parte de un servicio 

asistencial, en el que los niños son becarios porque gozan de este servicio sin 

costo y tienen durante la semana la atención necesaria que se les daría en 

casa”.  

Mientras que el área de trabajo social expresó que el internado: ―Es una 

institución que brinda el servicio asistencial y académico, eso es un internado”. 

Cuya “finalidad, (es) salvaguardar la vida de los niños. Evitar esos riesgos 

circundantes -es que insisto-, en esta parte de bienestar ¿no? del estar el niño en 

un lugar seguro, donde pueda aprender”. 

Esta expresión en un primer momento es similar a la del área de psicología 

en tanto dice que “se supone que es para apoyo a madres trabajadoras, para 

familias de escasos recursos, niños en riesgo biopsicosocial, por qué, porque 

pareciera que si les brindas un espacio educativo seguro, van a estar menos 

expuestos tanto a abandonar la escuela como a caer en algún tipo de conducta 

negativa, o sea,  a eso se refieren con riesgos biopsicosociales”.  

En tanto el área docente en un sentido respecto a la función del internado 

manifiesta que: ―Es una institución que, pues ayuda a los niños de diferentes he, 

como te dijera niveles económico social, que ayuda a los padres a que tengan una 

asistencia aquí en la escuela tanto educativa como he como te dijera, pues 

académica educativa social‖. 

Es decir, el sentido que se expresa de manera general es que el internado 

se representa con mayor presencia su instancia de carácter asistencial por los 

riesgos biopsicosociales en que se podrían encontrar los niños, y 

secundariamente se representa lo educativo como parte del servicio que ofrece el 

internado y sin una expresión muy marcada en comparación con la asistencial. 

Esta cuestión fue manifestada hipotéticamente al inicio de la investigación, lo que 

dejaría poco que decir sin embargo, esta fue una primera respuesta <formal> en la 

que aún se manifiesta que el internado es para proporcionar educación primaria a 

los niños. 

Sin embargo, más adelante como una respuesta agregada sin solicitud 

previa por preguntarles, los empleados manifiestan no sin cierto matiz de queja, 
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demanda o inconformidad (y esto parece ser lo más interesante) ya que además 

de expresar la finalidad <formal> u oficial por decir de algún modo, dicen por otra 

parte como externando su opinión, por ejemplo la Dirección: ―las necesidades 

básicas de los tutores son atención de sus hijos, quién se los cuide porque 

además esa es finalmente la traducción, o sea es muy simple, la palabra es 

cuidar, quien se los atienda porque además cuando por alguna situación ajena o 

por alguna situación del calendario hay suspensión de clases, la primera, el primer 

cuestionamiento es ¿y ahora quien me los va a cuidar?, yo no tengo quien me los 

cuide (…) y la siguiente es la que no pueden ya con los hijos, que los hijos no les 

obedecen, que les contestan, incluso alguna mamá en alguna ocasión ha 

manifestado que casi el hijo le quiere pegar ¿no?, entonces es la correctiva”. Es 

decir, si la necesidad de ser cuidado no está presente, el imaginario de la 

institución total y disciplinaria que castiga con privaciones al niño opera en los 

tutores cuando el gobierno familiar no ha sido capaz de educarlo y socializarlo. El 

motivo expresado es uno pero el castigo, la aplicación de una disciplina que el 

internado hace corregir al niño es lo que demandan los tutores, son lo que la 

dirección percibe y recibe en las solicitudes de ingreso. Y recalca la percepción 

diciendo: “…lo que les mueve a ellas yo digo que es la parte asistencial que se le 

brindan los servicios, los alimentos, el servicio médico, el dental y demás, 

pero además de que se quedan aquí y que ellas pueden moverse con libertad, 

tienen libertad para moverse toda la semana”. 

Y complementando la idea del área de psicología que también expresa al 

respecto diciendo: ―una vez que los chicos entran al internado son muy raros los 

papás que realmente se preocupan, valoran y toman en cuenta lo que reciben 

dentro del internado, o sea a un papá no le importa si saca 6 o saca 8, le da lo 

mismo, mientras siga en el internado, a un papá no le importa si aprende o no 

aprende en el taller o en la escuela‖ es decir, de manera expresa dice que: ―ya la 

función real que tenemos en el internado y creo que casi todos nos quejamos de 

eso es que finalmente somos como los que asumimos la responsabilidad de cuidar 

a los niños en lo que están en esa semana, o sea estamos  como decimos como 

guardería‖. 
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Se encuentra así una segunda visión de lo que es o pudiera ser el internado 

desde los empleados como manifiesta Goffman, que los empleados de las 

instituciones ven a los internos como crueles, petulantes e indignos de confianza 

y, en este caso los empleados miran con cierta hostilidad que perciben al 

internado como una institución solamente de cuidado y no como una oportunidad 

educativa que aparentemente sería uno de los motivos relevantes por los que 

debería estar un niño en el internado. 

De esta manera, en comparación con la primera respuesta sobre qué es el 

internado, de manera más consensual, el internado <está> en el tiempo presente, 

brindando los servicios asistenciales con que cuenta la institución y por otra parte 

la demanda educativa es expresada con cierta inconformidad sobre la función que 

predomina en lo asistencial del internado. 

Así es que, por una parte están las necesidades de los padres que solicitan 

el internamiento de sus niños y por otro lado, la institución requiere características 

que aclaran la finalidad a través de sus lineamientos, decir que un niño <requiere> 

los servicios asistenciales significa que está dirigido a una población en desventaja 

social, tal como las que manifiestan la mayoría de los testimonios de necesidad 

económica, atención y cuidado; no precisamente el llamado es a quienes tienen 

problemas de conducta, lo cual para algunos tutores piensan que ser internado es 

un castigo que lo hará corregirse. 

Así mismo, la desventaja social indica también la finalidad de este rubro, es 

decir, para poder cubrir que un niño o una familia los requiera dice que la función 

que va a cumplir el internado es de carácter asistencial por lo que el proceso de 

selección se encargará que un niño se vuelva becario internado.  

Lo que da apertura a considerar otra categoría importante, que en todas las 

instituciones totales o disciplinarias, se les denomina internos a quienes son 

cautivos y son aquellos a quienes se les absorbe parte de su vida, de este modo, 

para el Internado de Educación primaria, los internos se les denomina 

adecuadamente Becarios Internados. 
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5.4 BECARIO INTERNADO. 

 

La categoría Becario Internado, en este caso se entiende como el niño 

sujeto de condiciones o circunstancias ajenas a su voluntad que lo llevan a ser 

internado beneficiado por una beca asistencial y de proporcionarle educación por 

derecho pero, su condición escapa de su decisión o voluntad para ser internado; 

ésta es asumida por su tutor ya que los motivos se deben a las circunstancias en 

las que se encuentra inmersa la familia del becario internado, mismas que son 

diversas como la precariedad económica, la inseguridad de la zona donde habita, 

el estado civil sea de la madre o el tutor, donde éste es quien adquiere sentido 

como figura responsable del niño y puede ser un pariente sanguíneo o político 

quien responda por su persona legalmente. Sin embargo, la mayoría de los casos 

que recurren internar a un niño es por mujeres que están separadas de su pareja, 

pero al verse limitadas al recurrir a la abuela o parientes cercanos sea por 

enfermedad o indisposición de la familia recurren al internado como opción de 

cuidado. 

El becario internado se considera un sujeto que debido a sus circunstancias 

es dispuesto a ser internado, no por su voluntad como sucede por ejemplo en los 

seminarios religiosos que son cuestiones vocacionales, es decir, una decisión 

propia del sujeto y la consciente disposición de saberse el por qué estar internado 

así como asumir el régimen disciplinario para lo que son formados. 

En relación al internamiento del ejemplo de la Cárcel de París en que 

tampoco es una decisión propia el estar ahí, sí es por una consecuencia al 

desacato de las reglas sociales y jurídicas de una sociedad, de este modo el 

internamiento es una consecuencia que se equipara con los imaginarios que 

expresan los tutores cuando los quieren internar por castigo a su desobediencia o 

por el intento de el niño de golpear al padre o tutor, pero no es equiparable al tipo 

de falta que han cometido, pero es entendido como una consecuencia al desacato 

del gobierno familiar. 

La <situación de desventaja ocasionada por la desintegración familiar y 

condiciones de marginalidad entre otras> que marca el Lineamiento del IEP, 
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supone son las causas que hacen de un niño, un Becario Internado y los 

testimonios manifiestan el hecho de que la mamá esté separada de su pareja y 

trabaje todo el día y no tenga con quien dejar a sus hijos para que se los cuiden, 

agregando como causa a ello que si la abuela del niño lo cuidaba anteriormente, 

ahora se encuentra enferma y por lo tanto no se puede hacer cargo de él como lo 

venía haciendo, manteniendo un orden o una dinámica entre la familia; otro motivo 

recurrente es que se conviertan los familiares del o los niños en tutores que 

respondan por ellos y les puedan proporcionar educación y asistencia por falta de 

sus familiares directos como sucede en el caso del abuelo con tres nietos. 

Por una parte, en las entrevistas se presentaron casos que no son muy 

comunes como por ejemplo: “Quedé viuda y no hay nadie quien me los vea”. 

Donde se manifiesta una necesidad, en la que incluso expresó que no tenía otra 

opción antes de decidir internar a sus hijos. 

 “Me separé de mi esposo y mi mamá se hacía cargo de mis pequeños pero 

ella se enfermó”. Es frecuente que expresen que la abuela sea quien ayude en la 

crianza y cuidado del niño. Este no es el único caso que expresaron la ayuda de la 

abuela para cuidar al niño en casa. La abuela es el signo de apoyo incondicional 

de la madre y del mismo niño a menos que la enfermedad sea el impedimento 

mayor, ya que por ejemplo, en su labor el área de trabajo social intenta establecer 

una red de ayuda entre los familiares como hermanos o tíos que puedan colaborar 

en la crianza y cuidado del menor, antes de recurrir directamente al internamiento 

del niño pero, algunas mamás no aceptan que así sea ya que ellas consideran que 

es su responsabilidad y que les compete a ellas, por lo que a falta de la presencia 

de la abuela, recurren al internado donde depositan en ello parte de su 

responsabilidad y no lo delegan a sus parientes diciendo: “porque yo no podría 

estar segura de que mientras yo trabajo la puedan llevar a la escuela y de querer 

hacerlo pues lo hacen y si no, se les presenta un contratiempo, sería perder 

clases”. 

Las ocasiones en que los familiares directos de sangre fallecen o se 

desaparecen y desentienden de la responsabilidad de criar y educar a sus hijos 

son los abuelos como representación sanguínea (también hay casos en que los 
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tíos se hacen cargo del menor pero es menos frecuente) quienes adoptan la 

responsabilidad de la educación de los niños, conscientes de su lugar como 

familiares cuando dicen por ejemplo: “el papá murió y este los abuelos, es una 

fuerza menos intensa que el papá y la mamá”, “El papá murió y la mamá los 

abandonó”. Entonces el internado aparece como una solución a una problemática 

familiar y hacen de los niños, becarios internados.  

Sin embargo no todos son casos que se presentaron son de necesidad 

económica, social o familiar sino de carácter conductual, por ejemplo: ―porque en 

la escuela ya no lo quieren, que ya no saben qué hacer con ellos, ya no 

encuentran alternativas para educarlos, así como que ya no sé qué hacer con él, 

este, me dijeron en la escuela o me dijo el psiquiatra o donde lo hayan llevado que 

lo interne para que valore lo que tiene, para que así se componga, para que tenga 

muchas cosas que hacer en el día o sea, no sé, ya los problemas de conducta o 

porque ya reprobó varios años e igual ya no lo aceptan en casi ninguna escuela 

entonces ese también es un motivo explicito‖, por ejemplo, el internado es visto 

como solución disciplinaria de la mala conducta que manifiesta un niño <estando 

con sus familiares>, es decir, la familia no está respondiendo en la educación del 

menor y ve el internado como posibilidad de corrección y castigo como sucede con 

las nociones de Internado: “Como ahí si hay disciplina, ahí sí te levantan, ahí no te 

dan de comer, te bañan con agua fría, pues ahí te llevo porque no valoras -

entonces señorita, así textual no-,¿ por qué lo quiere internar señor?, porque se 

porta mal en la escuela porque ya no me obedece, ¿a usted que es el papá o 

mamá? si ya no me obedece. ¿Y cuántos años tiene? Siete”, así informó trabajo 

social. 

Pero, el hecho es que entre los problemas de educabilidad, mal 

comportamiento, indisciplina, situación familiar, social o económica al niño lo 

vuelve un becario internado no bajo su voluntad ni disposición. 

 

 

 

 



98 

 

5.5 SITUACIÓN FAMILIAR. 

 

Aunque no hay una teoría particular sobre la situación familiar para que se 

interne a un  niño teniéndola como argumento, esta categoría es importante ya 

que surge de la práctica misma del internado, es decir para solicitar el servicio del 

internado, en uno de los procesos de selección que es la entrevista con el equipo 

interdisciplinario, es la situación familiar, entendida como las condiciones civiles, 

socioeconómicas, geográficas, psicológicas y de salud en que se encuentra el 

contexto del niño. 

De este modo es que la precariedad económica aunada con la necesidad 

de trabajar que no deja tiempo para el cuidado del niño es la razón más frecuente 

para que se solicite el internamiento el niño. De este modo, se vincula la situación 

familiar como razón para ver en el internado la asistencialidad122 para que el niño 

sea atendido, alimentado y cuidado.  

La necesidad de trabajar está ligada con las razones que dieron los tutores 

como la falta de dinero, aunado con la situación familiar como la viudez, la 

separación de la pareja, la enfermedad de un familiar importante en el contexto del 

cuidado del niño. Así lo manifestaron: “quedé viuda, (…) rento, trabajo, o sea pago 

todos los gastos de la casa”, en otro caso de orfandad dice un tutor: “el papá murió 

y la mamá los abandonó” por lo que los abuelos son quienes los adoptan y se 

hacen cargo de la crianza de los niños; otros tutores con más frecuencia dijeron: 

“me separé de mi esposo y mi mamá se hacía cargo de mis pequeños pero ella se 

enfermó”, “tengo a mi mamá enferma, mi mamá tiene parálisis y prácticamente 

estoy sola”, son estos los casos donde la familia era conformada por mamá, hij@ y 

la abuela enferma, entonces se afecta el sistema familiar en el cuidado del niño; 

está otra situación donde dicen “soy madre soltera y trabajo todo el día”, “soy 

                                                 

122
 ―se entiende por asistencia social al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja 
física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva‖ 
http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley12.html, LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. TÍTULO 

PRIMERO. CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 2010. 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley12.html
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mamá soltera, este, y trabajo toda la semana de lunes a domingo”, “no tengo 

quien me los cuide y tengo que trabajar” y “soy mamá soltera y estudio y trabajo y 

por motivos de salud‖, donde la situación familiar es reducida a las dos personas, 

la mamá y el niñ@ a procurar, lo que la hace ser beneficiaria del internado; y 

finalmente, los mínimos casos donde la familia nuclear tradicional está presente 

pero la situación de precariedad o el tipo de trabajo hace consumir todo o casi 

todo el día entre el horario de trabajo y el tiempo de transporte lo que hace difícil 

cuidar al niñ@ puesto que dicen ―trabajamos yo y mi esposa‖. 

 

Respecto a las entrevistas que tiene el área de psicología con los tutores 

para la selección de ingreso, es posible entender que las respuestas de la 

situación familiar se fundamenta más en las carencias económicas y por 

consiguiente la necesidad de trabajar pero, por otra parte está específicamente la 

situación familiar afectiva, psicológica, anímica de la mamá o del tutor, que no 

dicen en la entrevista del proceso de selección, pues “las mamás que 

generalmente vuelven a rehacer su vida o ya traen por ahí a otro galán u otra 

situación así como personal y pareciera que el niño en ese momento empezó a 

estorbar” o que ―ya vuelve a aparecer el papá o el padrastro, entonces hay mucha 

conflictiva entre las parejas, este, o las mismas mamás ocultan algún tipo de 

adicción que tengan y resultó que ya escapó, ya se fue y dejó a los niños solos, 

por la misma violencia familiar entre... en casa, este, pues  porque va muy mal en 

la escuela pero las mamás no saben qué hacer con ellos” . En este sentido, la 

historia familiar es importante para comprender los motivos por los que se interna 

a un  niño, lo que se muestra aquí es que los problemas familiares no siempre se 

resuelven sino, se da una especie de paliativo sacando al niño del ambiente hostil 

o la aversión mas no se enfrenta el problema que hay en casa, incluyendo la 

educabilidad del niño. 

Al respecto, por ello al niño se sitúa, es decir, es colocado en un contexto 

familiar y se comprende que sea internado en el IEP como una <<consecuencia>> 

de las condiciones en que se encuentra el sistema familiar, su afectividad o sus 

problemáticas particulares. 
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5.6 DISCIPLINA. 

 

 Ya que de alguna manera los becarios, estando ya inmersos en la dinámica 

del internado, entran a un <mundo> diferente del exterior en que suceden diversos 

cambios a que estaban acostumbrados, tal como lo es la disciplina que se ha 

abordado aquí como categoría de análisis. Según los autores Goffman y Foucault, 

para abordar la categoría la disciplina, es la forma en cómo se sostiene el orden 

de la institución ya sea por la violencia o el uso extenuante del tiempo pero, en el 

caso del Internado de Educación Primaria, se hallaron otras perspectivas de la 

disciplina dentro del internado, una que opera en el imaginario esperando una 

disciplina coercitiva, de castigo, de privaciones y de corrección sobre el niño, en la 

que se incluyen los problemas de disciplina de carácter orgánico y psicológico y, 

por problema de conducta como consecuencia de lo que ha sucedido en el 

ambiente familiar como la desobediencia al mismo padre, madre o tutor o que ha 

agredido en la escuela; cuestiones con las que ya vienen de la historia familiar y 

con ello esperan que el internado les corrija; desde diversas perspectivas así es 

percibida, por ejemplo el área de trabajo social nos dice que entre los motivos por 

los que acuden a internar a sus niños, “el que tiene mayor prevalencia es he, 

castigo, porque se portan mal. He, nosotros lo que nos han reportado más los 

papás es de que pega en la escuela, que es grosero, porque se porta mal y qué 

hace el papá pues lo castiga, y cómo lo castiga pues llevándolo a un lugar en 

donde no va a salir toda la semana, para ellos esa es la función de un internado. 

Como ahí si hay disciplina, ahí si te levantan, ahí no te dan de comer, te 

bañan con agua fría, pues ahí te llevo porque no valoras. Entonces señorita -así 

textual no-, por qué lo quiere internar señor, porque se porta mal en la escuela, 

porque ya no me obedece, ¿a usted que es el papá o mamá? Sí, ya no me 

obedece. ¿Y cuántos años tiene? Siete. Entonces wow, siete años y ya no 

obedece, ese es el principal. (…) porque nosotros no tenemos como tal una 

disciplina rígida, como ellos piensan que Ejército Mexicano tiene que ver con el 

ejército mexicano. ¿Qué brindamos?, servicio educativo y asistencial”. 
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Por otra parte, aunque no sea el motivo correccional, si es posible 

comprender otro problema de disciplina en la que hay algunos que tiene una 

historia familiar con problema de carácter orgánico, psicológico o de gobierno 

sobre el niño y que los tutores no pueden <solucionar>; en el transcurso del ciclo 

escolar, emergen las situaciones reales del internamiento cuando al inicio lo 

solicitan por cuestiones económicas, al respecto la trabajadora social nos 

menciona: ―porque a lo mejor lo que todo papá llega es que su hijo sea 

disciplinado, de alguna manera hay algunos que si nos mienten y dicen no es por 

disciplina pero se ve se observa cuando, en el transcurso del año pues no es lo 

que decían‖. 

Del mismo modo, aunque el motivo no lo expresan los tutores claramente 

que sea por problema de conducta, la información que se recupera en la entrevista 

en el área de psicología que nos dice: ―Porque hay algunos con abuso sexual, 

cosas por ahí que le hayan afectado, la siguiente parte de la entrevista es este 

algún tratamiento psicológico psiquiátrico o de lenguaje que  o algo que ya hayan 

recibido con anterioridad porque también desde que te empiezan a decir es que ya 

fui al DIF y ya me lo mandaron a CECOSAM123 y luego me lo mandaron al 

psiquiátrico pero nunca le di el medicamento por ejemplo ¿no? Ahí ya igual hay 

una historia ya grande de problema de conducta‖. Y un  recurso más para 

encontrar solución al problema en que se ha convertido el niño para la familia es el 

internamiento. 

Es por ello que los imaginarios lúgubres sobre lo que es un internado sigue 

operando en la parte del castigo que tiene relación con lo que ha evocado el lugar 

como internado y por otra parte, en particular el nombre que lleva ―Ejército 

Mexicano‖, es decir, provoca imaginar el orden cerrado, aparentemente la 

antesala de la militarización o que esperan la disciplina rígida y coercitiva de los 

militares, y al parecer también una <opción> para solucionar los problemas que no 

se han podido resolver en la familia en cuanto a orden, disciplina y obediencia. 

Al respecto las expresiones que reafirma la Dirección diciéndonos que: ―los 

traen aquí por para castigarlos, para  corregirlos, de hecho ahora que estamos en 

                                                 
123

 Centro Comunitario de Salud Mental. 
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el proceso de reinscripción y de inscripción para nuevo ingreso, lo primero que las 

mamás dicen es que ya estoy harta, es que no me obedece y por eso quieren 

internarlo, entonces para una gran mayoría, el propósito es la corrección, y 

nosotros no somos una institución correctiva‖ (…) además, ―que no pueden ya con 

los hijos, que los hijos no les obedecen, que les contestan, incluso alguna mamá 

en alguna ocasión ha manifestado que casi el hijo le quiere pegar no, entonces es 

la correctiva‖. Y esto permite comprender que la idea de Institución Disciplinaria se 

liga o se interpreta desde quienes están fuera del internado como la firme 

convicción de que el internado sabe hacer esta tarea de corrección, de castigo al 

mal comportamiento a través del uso extenuante del tiempo, los espacios a través 

de trabajos detallados. 

A través del área de psicología, informa que en su práctica se descubre 

también que un problema que está detrás de la supuesta necesidad económica o 

la falta de la persona que cuide al niño, y nos dice que: ―tampoco dicen es con el 

problema de conducta (…) y les decimos si tiene tres hijos en nivel primaria por 

qué nos está trayendo nada más a uno, a este, al de quinto por ejemplo, y van a 

decir, ha bueno es que las otras dos sus hermanas si obedecen, si comen, si le 

hacen caso a su abuelita, entonces por eso a ellas dos no las vamos a internar; 

entonces a ver ¿qué pasa? lo está trayendo como castigo no porque no pueda 

cuidarlo‖, y en algunos casos, algunos tutores manifestaron respuestas que tiene 

que ver con cuestiones de conducta, a lo que expresan: ―Tenerlos ahí en la casa 

todo el tiempo nos crea un conflicto en el aspecto de que… básicamente control‖. 

Y en otro caso muy particular que es necesario comprender la razón anímica o 

psicológica y el contexto en que sucede esto cuando la mamá queda viuda y nos 

dice de su hijo: “Como vio que falleció su papá este, sí le afectó eso, en la primaria 

no quería hacer nada, pegaba, entonces el director de esa primaria me mandó 

para acá‖. Y es importante hacer mención que la señora expresa que un director, 

una autoridad de un plantel educativo recomienda el internamiento del niño por su 

situación familiar que le afectó pero no se solucionó, se internó al niño. Es decir, al 

parecer, la idea de internar a un niño es con la finalidad de castigarlo por su mal 

comportamiento y no acatar las reglas del gobierno familiar, escolar o las reglas de 
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convivencia y así, de este modo se homologa el internado a un reformatorio, 

aunque con el tiempo la idea vaya cambiando por la dinámica y el servicio que 

ofrece la institución, el aspecto asistencial. 

 Y por otro lado, se encontró la autosuficiencia, una forma de disciplina que 

<es> propia del internado, lo que hace del becario internado un hábito, una 

costumbre, la independencia del niño, su autosuficiencia. Ya que así lo dice el 

tutor: “Hay alguien que los ayuda a ser disciplinados… son de alguna manera 

ordenados‖. O que por ejemplo: ―Estaba en una escuela normal pero se me portó 

mal. El niño ya se aplica mejor, ya se porta bien… el comportamiento. Ya no es 

tan grosero como antes, ya ahora siente que ya tiene las riendas bien puestas 

porque con la Tía, hacía lo que quería y aquí ya no, ya (…) respeta”. Y además se 

agrega lo que una mamá dice lo que percibe del internado a través de su hijo: 

―más que nada, hábitos… y llevan un régimen de disciplina que les sirve para la 

casa‖, ya que cada niño se baña, se viste, tiende su cama, limpia su lugar donde 

duerme, se cepilla sus dientes después de cada comida de manera siempre 

independiente, ese es un proceso al que saliendo del internado es una 

característica muy notoria, incluso lo dice trabajo social: ―no sale un niño tan 

disciplinado pero si sale independiente, eso sí muy muy independiente, sabe al 

menos tender su cama y bañarse él solo, eso sí‖. 

 Y otra forma que se puede comprender del internado en su faceta de 

disciplina, que aunque inicialmente llegan con la idea de castigo es que se 

modificaron sus conductas en un sentido positivo como beneficio, que marcan 

diferencia respecto a antes de ingresar y sería como dice Foucault, se hacen 

dóciles los cuerpos, más obedientes, por ejemplo dice un tutor: “Estaba en otra 

institución… luego cuando empezó con problemas de conducta, aquí ha 

cambiado… requería  más de mi atención. Ha cambiado un poco su conducta… 

hubo un tiempo que estuvo agrediendo mucho a sus compañeros, igual a sus 

hermanos en casa, era muy muy violento, ahorita ya bajó un poco ese nivel de 

agresividad”. Y en otro caso que fue “por cuestiones de conducta… la cuestión es 

que cuando después de  que llegaba de la escuela no ponía atención a la tarea 
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que tenía que hacer y estaba viendo la televisión o luego se salía y no hay nadie 

quien lo checara”. 

 Y dentro del internado se puede interpretar que los problemas ya los traen 

de su situación familiar que se manifiestan de un modo u otro, sea porque no 

saben cómo resolver algunos problemas de disciplina dentro del internado y, la 

agresividad es muy recurrente para defenderse; ya sea porque es una forma de 

expresar violentamente que no quieren estar internados sino en su casa; porque el 

sentirse separados de su familia los hace reaccionar de manera hostil y 

conservarse a salvo. La cuestión es que a pesar de que los tutores demandan 

disciplina, encontramos que el internado mismo vive los problemas de indisciplina, 

conductas como por ejemplo lo que la maestra nos expresa: ―No, es pésima. La 

disciplina es pésima, entonces tengo que buscar diferentes estrategias para que 

traten de cambiar, si ahorita tengo 26 alumnos pero aunque me vengan 10 o 15 

haz de cuenta que tengo todo el grupo. La verdad es un  grupo es muy difícil, la 

disciplina es pésima, tengo que buscar la forma de  tenerlos entretenidos para que 

puedan hacer el trabajo que este estamos haciendo…” y entonces la dinámica en 

el aula es un campo donde se exteriorizan los problemas y la convivencia es un 

problema pues es un grupo que no sólo convive en la mañana sino la tarde y en 

dormitorios (separados aquí por sexo pero al fin demasiado tiempo cerca) con sus 

respectivos problemas particulares y como se mencionó el problema del niño con 

el gobierno familiar. 

 Dentro de la entrevista, la maestra al parecer ve en la disciplina una vía 

para solicitar que ―sí, que seamos un poquito más duros y hacerles un poquito de 

hincapié a los papás que tenemos derecho de llamarles la atención a sus hijos 

porque ya no podemos decirle nada, ya no les podemos hacer nada, porque ya 

nos están diciendo los mismos alumnos que nos van a echar a los derechos 

humanos, que nos amenazan, entonces hacerles hincapié a los papás que pues 

nos apoyen (…), que nos den un poco más de  libertad de encauzar a sus hijos 

por una situación de mejorar el aspecto de su conducta de la disciplina que si la 

verdad está muy mal la disciplina‖. Y esta expresión parece muy debeladora en 

cuanto los niños aún cuando están relativamente aislados durante la semana, 
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están conscientes de sus derechos en cuanto son niños. Esta situación se hace 

diferente de las instituciones totales ya que en éstas se supone se aíslan 

completamente del mundo y es por ello que se abusa de la condición de los 

internos, se desaparece su personalidad con el número de matrícula, de celda, o 

un sobrenombre (como en los ejemplos de la congregación de la Adoración 

Perpetua); pero en el Internado de Educación Primaria los niños no están 

completamente aislados del mundo, su ingreso los lunes y su egreso los viernes 

los mantienen en contacto con la sociedad como sus posibilidades lo permiten, 

pero al fin, fuera del internado. 

 

Entonces, no es una única disciplina la que opera en el Internado de 

Educación Primaria, son tres las que pueden ser diferenciadas:  

 

a) La disciplina de castigo, corrección y privaciones que solicitan de 

manera clara y manifiesta los tutores porque sea internado un niño; la 

causa básica es por el desacato al gobierno familiar. 

b) Otra forma de disciplina solicitada de manera no explícita es por la 

conducta que tiene que ver más con problemas orgánicos o psicológicos 

pues ya han acudido a otras instancias para buscar solución al problema 

del niño y el internado se ve como una opción a la que pueden recurrir. 

c) Y una tercera forma de disciplina es con la que el internado cuenta, 

entendiendo ya sea con Goffman o Foucault que toda institución sea 

llamada Total o Disciplinaria es a través de una disciplina como se 

sostiene el orden, la dinámica y la formación de los sujetos que la 

componen, entonces la promoción de la autosuficiencia de los niños 

para el cuidado de sus pertenencias, de su persona así como procurar 

su propio bienestar en las relaciones intersubjetivas dentro de la vida 

diaria en el internado es posible considerarlas como características de 

esta disciplina del IEP, como un signo particular, a diferencia de los 

demás tipos de internamiento. 
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5.7 VIDA INTERNA. 

 

Aunado a los problemas de disciplina y las diferentes demandas que se 

hacen de ésta, hay una dinámica que se hace latente dentro de la cotidianidad del 

internado, recuperada como categoría vida interna, al respecto la lectura de 

Goffman sobre los internos y el personal que labora en la institución en cuanto 

dice que los trabajadores ven a los internos como crueles, taimados e indignos de 

confianza y a la inversa los internos ven a los trabajadores como petulantes, 

despóticos y mezquinos. 

En este sentido se puede expresar que en contraste con los testimonios de 

los tutores al tener a sus hijos en casa sin vigilancia no tienen la certeza de lo que 

les puede ocurrir durante el día, ya sea porque salgan a la calle, que pasen mucho 

tiempo viendo televisión, que las amistades no sean benéficas para ellos o la zona 

en que viven es insegura, la incertidumbre que asistan a la escuela, así como del 

cuidado de su alimentación en ausencia de la madre o tutor,  

Una de las preguntas que se hizo a los tutores fue, qué otros beneficio 

podría solicitar o pedir al internado, a modo de que las respuestas fueran 

interpretadas como demandas, peticiones, carencias, falta de algo que pudieran 

manifestar y entre las respuestas que se dieron, más que solicitudes, nos 

expresaron los problemas que viven sus hijos y es notorio porque en casa los 

reflejan, por ejemplo nos dice una mamá “que se hablara con los padres porque 

hay muchas groserías, los niños han aprendido muchas groserías” lo dice muy 

preocupada, pues hace expresar la vida a que son expuestos los niños, en un 

ambiente de alguna manera hostil o agresiva, algunos niños llegan con un 

comportamiento adecuado, respetuoso, obediente “hasta que se empiezan a 

juntar con algún tipo de niños a sea inquietos y se involucran también” y además 

hace alusión otro tutor que “de hecho, son un poco más agresivos, ya son un poco 

los dos niños son muy agresivos ya; ellos me han comentado que los niños más 

grandes los molestan y que vienen, levantan reporte y nada más así queda” 

mencionó otra mamá. Por un lado, la intersubjetividad con los juegos de poder 

entre los niños es una dinámica de la que los padres esperan hasta que se 



107 

 

agudiza el problema y se convierte en queja, puesto que los tutores, ―pensaban 

que si había como una disciplina y que están muy sueltos los niños, que se están 

haciendo de un manera, si el niño no venía hablando groserías, se va hablando 

groserías, va más golpeado pero golpeado no de otros compañeros si no del 

mismo juego, de la misma libertad que se da en espacios libres”, así lo menciona 

el área de trabajo social que es la visión como empleada que reafirma lo que 

demandan los tutores. 

Por una parte, los tutores dejan a sus niños en el internado con la certeza 

de que sus hijos estarán cuidados y seguros dentro de la institución, pero es 

notoria la forma en que manifiestan lo que no es adecuado del servicio que ofrece 

el internado ya que una mamá expresa que: ―los niños dicen que los cuidan 

mucho… que estaban siendo cuidados; la (empleada X) este, también mi hija dice 

que las trataba muy mal, más bien que las trata muy mal a las niñas, que las  

gritonea, las jala, las bota en el piso o sea del jalón que les da las tumba entonces 

por eso también, le hice el comentario a la directora y no, inmediatamente tomó 

cartas en el asunto”. Sin embargo, aun con la solicitud de intervención de la 

dirección, se puede interpretar la manifestación de violencia ejercida sobre la 

menor, que se contrapone al cuidado que deben recibir los niños. 

Y el área de trabajo social dice, con una expresión de lamentar decir la 

<verdad> sobre la situación del internado que: “el servicio en la parte del personal, 

!ay¡ si lo veo muy irresponsable, muy irresponsable y en la parte asistencial pues 

comprometidos porque tenemos de darlo, tenemos que brindarlo, tenemos que 

hacerlo, tenemos que brindar el dormitorio, tenemos que brindarlo en mejores he, 

optimas según para que el niño tenga donde bien dormir, donde bien comer y a 

veces las circunstancias no lo permiten entonces a mi sí a veces me decepciona el 

internado, y todo depende por el personal”, lo que por una parte hace comprender 

que la dinámica de esta hospitalidad que ofrece el internado a través de la 

asistencialidad, existe además una hostilidad que se expresa en agresiones 

verbales, físicas y hasta emocionales, donde la responsabilidad laboral se ve 

cuestionada por estas acciones expresadas. 
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Es por ello, aunque ahora enfocándose a las intersubjetividades de los 

niños también hay una serie de conductas que no son muy frecuentes pero muy 

marcadas cuando llegan al área de psicología, que dicen que el ambiente de casa 

y el entorno de donde provienen los niños también es hostil y, que la convivencia 

es difícil de controlar, así lo dice el área de psicología sobre las razones por las 

que mandan a los niños a esta área por los problemas que se generan dentro del 

internado: “por ejemplo (dice) del internado, porque (el niño) golpeó, robo, rompió, 

destruyo dentro del… no estudia, no trae sus cosas personales, este eso; respecto 

al día que es muy continuo, porque va en muy bajo rendimiento escolar, pero 

bueno para no hacernos bolas, una parte sería la conducta, toda la mala conducta 

que tengan en el internado es motivo para que lo manden, tanto del día como de 

la noche, la de la noche se caracteriza mucho por las cuestiones sexuales, ahí  si 

es más fácil en la noche porque ya los encontraron cambiándose de cama, porque 

ya andaban chupando a tal persona (entre niños, cabe aclarar) o porque se 

andaba encimando en otro niño”, y de alguna manera hace pensar también que no 

sólo el trato hostil o violento que den los empleados es una forma de expresar la 

vida interna del internado sino que además nos dice el área de psicología sobre la 

estancia de los niños en el internado: ―yo no diría  que sin riesgos, porque las 

cosas que viven y aprenden los niños en el internado sobre todo de situaciones 

sexuales, si nunca hubieran estado internados no las hubieran tenido que vivir y 

yo creo que al final en lugar de verse beneficiados, si vamos a la larga, al final se 

les está perjudicando más, por un lado por las vivencias y por otro 

emocionalmente‖ y de una manera similar la idea de la dirección que expresa: 

―Los niños finalmente están confinados124, están lejos del seno familiar y bueno 

solo en algunos casos en los que evidentemente están en riesgo grave de caer en 

adicciones o de ser abusados o maltratados pues si caemos en la cuenta que es 

mejor que estén con nosotros, pero yo creo que la primera instancia sería la 

                                                 
124

 El significado de <confinado> implica "cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y 
salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o 
inflamables, o tener una atmosfera deficiente en oxigeno, y que no está concebido para una 
ocupación continuada por parte del trabajadores", a lo que de manera particular no es muy 
adecuada la palabra pero el sentido que se puede interpretar es de encierro por el internamiento. 
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familia, que la familia lo rescatara”, diciendo de una manera reflexiva lo que en 

realidad pasa. 

En este sentido se encontraba en la vida interna del internado dos visiones, 

la de los tutores que a través de ellos recuperamos las deficiencias del servicio del 

internado y el ambiente hostil que se puede generar de los empleados hacia los 

niños, a lo que Goffman menciona que los trabajadores y los internos están 

hechos el uno para el otro pues se antagonizan generando una hostilidad aun en 

la misma hospitalidad que el internado debe proveer con la asistencialidad y 

proporcionar la educación primaria. 

 

5.8 EDUCACIÓN. 

 

Aunque la educación era una de las categorías más fuertes y con un 

sentido más propio a la investigación, fue relativamente la más precaria en 

posibilidades ya que la educación se encuentra subordinada a los beneficios 

asistenciales que ofrece el internado y es la razón básica por la que acuden los 

tutores. 

 En los tutores informantes, la educación de sus niños sin duda es 

importante, nadie niega que el internado esté proporcionando la educación 

primaria y no la juzga como precaria ni con una calidad superior en comparación 

con las escuelas regulares. Pero manifiestan que bajo la situación familiar, la 

indisciplina y en particular el cuidado que no pueden darle a sus hijos, son las 

razones por las que los servicios asistenciales adquieren mayor relevancia para 

ellos. 

 Al respecto es notable interpretar cuando dijeron sobre para qué habían 

internado a sus niños, respondieron: ―Para darles educación…; van adquiriendo 

estudios y van aprendiendo muchas cosas (…) hasta negativas…; los maestros 

les dan un buen ejemplo y la verdad se comportan bien; me gustaría... alguna 

orientación o una materia que a los niños les empezara a inculcar lo que más les 

gusta hacer para que vayan encaminados”. Por una parte expresan lo que el 

internado hace intervenir en el aspecto educativo pero se manifiesta importante lo 
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que también aprende fuera del salón incluyendo la informalidad de las relaciones 

intersubjetivas y además solicita continuidad en el proceso escolar. 

 Pero por otra parte la educación que también es valorada, no por los 

conocimientos adquiridos en el proceso escolar, es la autosuficiencia que genera 

el internado en los niños, ya que nos dice un tutor: ―En la educación del (hijo) 

mayor, este, si se ve la diferencia cuando un niño viene de fuera (…) a la de aquí, 

porque pues es responsable, se sirve de comer, se baña; más que nada también 

el respeto, yo no he tenido ningún problema con nadie; pues aumentaron más 

¿no?, cuando estaba E. (el hijo mayor que ya egresó del internado) no había 

inglés ni computación‖.  La autosuficiencia quizá sea el concepto más adecuado 

que el internado genera como característica en los niños, agregando que se 

valoran otros beneficios con el paso del tiempo como son las clases de inglés y 

computación que no se tenían hace seis años aproximadamente. Al respecto de 

esta autosuficiencia, la docente expresó que: “aquí los niños están solos, ellos 

solos hacen su forma de ser, su forma de trabajar aquí en la escuela, un niño de 

escuela regular tiene el apoyo de papá, de mamá”, y esto se puede interpretar 

como un valor del mismo internado que hace en los niños una característica 

notable como parte del internado. Si se entiende por educación con Fullat, que es 

un sistema de intervenciones con ánimo de obtener modificaciones en ellos, 

encontramos que hay una serie de intervenciones que operan de parte del 

internado en los becarios que no están sistematizadas pero la vida diaria del 

mismo internado las va consolidando para formar a un niño autosuficiente. 

También es posible comprender en los tutores su sentido de 

responsabilidad que el niño asista a la escuela aún con la situación familiar con 

que viven y por ejemplo el hecho de perder clases representa una preocupación: 

“Yo no podía estar segura de que mientras yo trabajo la puedan llevar a la escuela 

y de querer hacerlo pues lo hacen y si no, se les presenta algún contratiempo 

sería perder clases”.  

Por ello se considera que la responsabilidad de la mamá de que el niño 

asista a la escuela es la preocupación de satisfacer ese derecho o necesidad de la 

escolarización del niño, la preocupación está originada por la imposibilidad de 
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atender los horarios de entrada y salida así como su seguridad, y ve en el 

internado lo que consecuentemente se encontró, una institución que atiende, 

alimenta y cuida al niño, así lo expresan literalmente: “Que él este en la escuela, a 

que como le vuelvo a repetir, en las tardes no me da tiempo de llevarlo a la 

escuela normal, que lo llevara en las tardes, qué hace, quién me asegura que fue 

a la escuela, a qué hora fue, a qué hora regresaron, todo eso, ese tipo de cosas; 

tiene escuela, tiene educación”. 

Además que la escuela (el internado) ocupa los tiempos del niño y se 

interpreta que lo ha hecho independiente (autosuficiente quizá es más adecuado), 

donde hacer tareas no es un problema y el tiempo que carece la mamá para su 

cuidado manifiesta su preocupación que el niño tras esta falta de tiempo para su 

cuidado vea tiempos prolongados la televisión. ―Como tiene más actividades 

ocupa su tiempo este pues en lo que es la escuela, ahora sí creo que estudia más, 

este no me cuesta tanto trabajo tener que ponerlo, en este caso a hacer tareas en 

la casa cuando le llegan a dejar o con el problema de que está viendo televisión 

mucho tiempo también”.  

Y finalmente, son los tutores quienes aceptan claramente no poder 

satisfacer la atención y el cuidado de los niños, ya que dijeron: ―Ora sí que 

llegamos ya cansados y ya, no pus ayúdame con mi tarea y cualquier cosa y a 

veces ya no, llega uno cansado y no quiere hacer uno nada y por eso yo lo metí 

aquí a mi hijo; en su forma de ser yo creo que le echa más ganas a la escuela; yo 

veo que sí ha sido un buen cambio la verdad”. Es por ello que las largas jornadas 

de trabajo o situación familiar no permiten la atención del niño y el internado 

asume estas tareas. 

Sobre la visión de la educación, los empleados del internado aparece en un 

sentido negativo, en ocasiones despectivo porque el internado es más valorado 

por los servicios asistenciales que por las cuestiones académicas. Las 

expresiones se confunden entre opinión y expresión de inconformidad o 

desacuerdo que las condiciones estén inclinadas a los servicios asistenciales por 

parte de los empleados que dirigen la intencionalidad educativa del internado y 

hacen manifiesto con los planes a futuro lo que no aparece, el aprovechamiento 
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escolar, cuando la dirección dice: “mi visión es que los niños eleven su 

rendimiento escolar, su aprovechamiento, que consoliden la parte de la 

lectoescritura, trabajar mucho en esa parte porque tenemos niños en quinto año, 

en cuarto año que escriben como si fueran de segundo” lo que permite, 

comparando los testimonios anteriores, comprender que se quieren subsanar las 

precariedades que tiene el internado en su práctica educativa.  

A esto se puede agregar que hace falta la claridad de un proyecto educativo 

como internado además de la educación primaria que ya se imparte, puesto que 

se tienen los recursos humanos y un horario apropiado para realizar actividades 

que posibiliten la educación adecuada a los becarios. Ya que además, se puede 

interpretar el deseo de una educación integral en tanto hay una educación 

informal, la dirección anhela: “también lograr unos niños con una formación en 

hábitos, en valores, tenemos niños que vienen con esta situación nula o carente o 

mínima de casa con problemáticas muy fuertes que evidentemente permean a la 

población, a los compañeros entonces para mi serían niños este que crecieran en 

valores y con una situación académica consolidada”. En este sentido, se pueden 

comprender dos visiones sobre la educación en el internado, una que se 

manifiesta con inconformidad por ver al internado como una institución asistencial, 

y la otra visión que comprende la situación que viven los niños y que siendo ahora 

becario internado se intenta subsanar, compensar o en este sentido accionar 

sobre los niños para darles una educación integral que vincule la educación 

primaria y valores de convivencia. Pero al fin son intervenciones que se pueden 

hacer de manera intencionada o en la informalidad del internado, y nos dice Fullat, 

tales intervenciones y modificaciones se llevan a término dentro de un contexto 

ideológico utópico que reside en la cultura de la civilización para la cual educa. 

Que en este caso no es la Cultura en general sino la cultura del internado en 

particular que genera la autosuficiencia ya que cada becario se hace responsable 

de sus pertenencias, de su trabajo en el aula, de su cuidado personal así como de 

sus relaciones entre y con sus compañeros para una mejor convivencia. Como 

dice Fullat, que es ese proceso educativo-socializador no se entiende sin la 

constante referencia de las instituciones sociales a la cultura. 
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Pero, también es muy notorio interpretar en los testimonios recuperados las 

expresiones de inconformidad de los empleados hacia los tutores y los becarios 

cuando ya son parte del internado pues, manifiestan su desacuerdo por el 

desinterés que reflejan en el aspecto educativo, que debiera ser el primer rubro 

que procurar y sin embargo, es la más descuidada a diferencia de los beneficios 

asistenciales que provee el internado como son el cuidado, la alimentación y las 

atenciones con que cuenta la institución. 

 Por ello son las expresiones como las siguientes: ―a ellos no les importa 

mayormente la parte académica, y bueno eso se puede ver en la firma de boletas, 

que en una firma  de boletas de un grupo de 25 vienen 5, y no les interesa‖ 

manifiesta la dirección y la docente reafirma lo anterior, que en este caso dijo: ―hay 

algunos que ni les importa si el niño va bien o va mal, hay papás que de unos 20, 

unos cinco papás que preguntan cómo va mi hijo, o sabe qué que mi hijo ha 

bajado en lugar de mejorar yo veo que ha disminuido su aprovechamiento‖, lo que 

muestra la falta de un contexto, que los tutores, requieren del internado por sus 

necesidades económicas, por la indisciplina, por su difícil situación familiar, laboral 

o personal, tal como se puede revisar en las demás categorías pero, en este caso 

no se interna a un niño por cuestiones educativas como una alternativa 

pedagógica o como oportunidad para consolidar la educación primaria. Es decir, 

por las cuestiones educativas, los empleados ven minusvalorado el internado y 

demandan sea visto como una buena alternativa educativa pero visto el internado 

desde los tutores, la educación queda en un segundo plano ya que priorizan sus 

necesidades y entonces las dos formas de ver al internado no coinciden por los 

diferentes intereses y contextos desde donde se miran. 

 De este modo se considera que hay una vertiente muy clara sobre la 

practicidad del acto educativo en tanto son acciones sobre los sujetos y por otra 

parte está la reflexión sobre las acciones que se van a realizar y también las que 

se han realizado.  

Así se considera, en palabras de Fullat que, la pedagogía es una reflexión, 

una teorización, un conocimiento o una toma de conciencia, pero es una toma de 
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conciencia siempre a posteriori de una problemática concreta, de un objeto de 

estudio como en este caso lo es el IEP No. 2. 
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CONCLUSIONES. 

 

Es importante reconocer que a partir de la literatura fue como se construyó 

un acceso útil y representativo para conocer la dinámica interna de un internado, 

sea cual fuere su finalidad ya que la bibliografía no es muy extensa, precisamente 

en la diferencia es donde se encontraron los detalles más sutiles para comprender 

que las instituciones de internamiento tienen una dinámica analógica en tanto sus 

características son el tiempo que transcurre en espacios concretos realizando 

actividades programadas para la finalidad que se busca, sostenida a través de una 

disciplina que es la que va conformando al sujeto que se va a formar en la 

institución, en este caso pensar en la del Internado de Educación Primaria No. 2. 

Las experiencias educativas de La Colonia Máximo Gorki  y las Escuelas 

Hijos del Ejército son además de enriquecedoras, son fundamentales para 

comprender que hay formas de internamiento para fines educativos y no como 

lugares de castigo. Y que estas Escuelas Hijos del Ejército son la procedencia 

directa de lo que hoy conocemos como Internado de Educación Primaria No. 2 

―Ejército Mexicano‖, de este modo se recupera parte de su memoria histórica y se 

hallaron documentos valiosos que dan cuenta de la necesidad de un proyecto para 

construir una finalidad y un sentido de una institución. 

El internado puede leerse a partir de dos teorías muy interesantes e 

importantes desde la sociología para comprender el aspecto educativo de esta 

institución. Por una parte Erving Goffman permite leer la dinámica que rige una 

institución total y saca a la luz la vida interna a que están expuestos los internos 

así como los trabajadores y dan un estilo de vida propio de la institución; por otra 

parte, Michel Foucault las denomina Instituciones Disciplinarias que atraviesan los 

cuerpos y los convierte dóciles a través de los dispositivos invisibles de control, sin 

embargo, son teorías muy amplias que permiten estudiar el objeto, en este caso, 

el objeto no era lo suficientemente amplio para ser la teoría más recurrente, 

cuestión que hizo que Goffman se pudiera interpretar con mayor sutileza. Y aun 

así, era necesario buscar la diferencia del IEP entre las Instituciones Totales, pues 

correspondía en algunas facetas pero había diferencias que era importante 
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reconsiderar para no caer en la mera verificación sino en la documentación de lo 

no documentado. 

Por ello, la caracterización del IEP era necesaria para ir construyendo la 

diferencia y particularizar la teoría así como dar pie a la investigación de campo. 

Se puede reafirmar el supuesto que se tenía sobre el Internado en cuanto 

que operaba con mayor peso el aspecto asistencial que el educativo, aunque no 

se especificaba cómo era que sucedía esto; era una conjetura de experiencia 

empírica, sin embargo, a posteriori de la investigación esto se concluye porque 

surge de una manera secundaria, es decir, después de que los tutores conocen 

los beneficios que ofrece el internado y que les facilita la tarea de trabajar en 

jornadas muy amplias entonces sostienen y recurren al internado como posibilidad 

social y educativa. 

También, hay que reconocer que la idea inicial de los tutores sobre el 

internado se mantiene del mismo modo que hace décadas, esa imagen lúgubre, 

oscura, triste de estar internado y vivirse no solo abandonado sino además 

violentado <legítimamente> por las personas que están dentro del internado con 

una disciplina coercitiva sobre los niños por desacatar el gobierno familiar. Idea 

que posteriormente cambia por el beneficio asistencial. 

Se encontraron dos visiones del internado, una desde los tutores, quienes 

primero solicitan castigo y corrección del niño, y después encuentran una forma de 

satisfacer sus necesidades de atención, alimentación y cuidado del niño así como 

la oportunidad educativa pues su contexto así lo requiere. Y por otra parte, está la 

visión un tanto despectiva desde los empleados del internado ya que aun cuando 

se resisten a pensar que son vistos como una institución asistencial, éste es el 

aspecto que más demanda tiempo y trabajo, a lo que los empleados se 

subordinan dejando en un plano secundario también el aspecto educativo. 

En este sentido, a partir del análisis categorial, se puede concluir que el 

Internado de Educación Primaria para los tutores y los empleados es interpretado 

como una institución para el cuidado, alimentación y atención de los niños en 

desventaja social y dejando en un plano secundario o como un aspecto más que 

ofrece el internado la educación primaria. 
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 Ahora bien, como resultado de esta investigación, para no confundir o usar 

de manera indiscriminada la palabra interno, aunque la denominación es correcta 

para uso general de las instituciones totales, se nombra adecuadamente Becario 

Internado al niño que se interna en el Internado de Educación Primaria y esto es 

por dos razones fundamentales, a) la primera es que al solicitar su internamiento 

se hace acreedor a la beca asistencial con que cuenta el internado como son la 

alimentación, dormitorio y atenciones de los servicios médico y dental así como el 

ser cuidados por el personal para garantizar su integridad física. Y b) la segunda 

razón es por la situación familiar que rodea su contexto, es decir, el niño se 

convierte en becario internado no por su voluntad sino por las necesidades de los 

tutores y las condiciones en que están colocados en ese momento como 

precariedad económica, violencia familiar, adicciones de familiares o zona de riego 

donde viven. 

Por una parte, aunque se encontró que muchas veces las razones por las 

que se desea internar al niño son por indisciplina, desobediencia, mala conducta 

en la escuela, es decir, como castigo, con el transcurso del tiempo y tras recibir los 

beneficios asistenciales es como cambia la imagen del internado del castigo en los 

tutores y en los becarios. De manera breve se pueden menionar tres formas de 

ver la disciplina: i) la disciplina como castigo por desobediencia al gobierno familiar 

y social cuando está dentro del sistema familiar; ii) la disciplina por cuestiones 

orgánicas o psicológicas cuando se ha acudido a otras instituciones para 

solucionar comportamientos agresivos o desatención que incluso han requerido 

medicamento y; iii) hay una disciplina que el internado a través de su dinámica 

genera la autosuficiencia en los niños y esto es notorio en su ambiente y las 

relaciones familiares. Lo que significa que el internado tiene una disciplina que le 

es propia y se muestra como la autosuficiencia del niño que aprende a cuidar sus 

pertenencias, su persona, su trabajo en clase y procura su ambiente en las 

relaciones intersubjetivas con los demás becarios. De este modo, es posible decir 

que la disciplina es parte del proceso de formación de los niños, y se remarca 

proceso puesto que a pesar de ciertas ideas de castigo y rigidez, la disciplina es 

demandada por los tutores por las condiciones en que se encuentran, esa 
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condición vulnerable y de riesgo, ese es el contexto del internado. Y en este 

sentido, a partir de las ideas que hay sobre disciplina en el IEP, se puede 

desprender un programa de actividades para reforzar esta disciplina de 

autosuficiencia y darle un sentido pedagógico, depurando las prácticas de castigo. 

Pero, también se descubrió que el becario vive un ambiente entre 

hospitalario y hostil cuando se ve inmerso en la Vida Interna de la institución ya 

que adquiere nuevas experiencias que puede hacerlo sentir violentado como es 

bañarse en regaderas sin división al privarse de su intimidad que muchas veces 

no está acostumbrado, el riesgo de vivir problemas de carácter sexual en los 

dormitorios, sentirse agredido por algún empleado y aprender palabras 

inadecuadas al convivir con sus compañeros todos los días. 

Respecto a la visión sobre la Educación que se recibe en el internado, 

resulta ser expresada sin mucha referencia, es catalogada desde los empleados 

de poco interés, sin mucha importancia para los tutores y para éstos es de primera 

necesidad que sean cubiertos en las atenciones, alimentación y cuidados de sus 

hijos, por lo que le dan una importancia menor a la educación primaria ya que de 

eso se encarga el internado. 

Y en este sentido hallamos que no aparece un proyecto educativo que guíe 

la finalidad del internado cuando al revisar la experiencia cardenista de las 

Escuelas Hijos del Ejército éstas tenían un proyecto educativo vinculado a la 

nueva configuración nacional del contexto cardenista. Es por ello que se considera 

la falta de un proyecto que denomine el sentido y la finalidad del internado de 

educación como tal, una visión educativa que posibilite la formación de los niños 

ya que se encuentran concentrados y cautivos durante la semana inglesa 

completa y esto es una oportunidad pedagógica para poder conformar a través de 

tiempos/espacios y trabajos la disciplina que se espera del internado pero con una 

finalidad particular vinculada a la realidad social contemporánea. 

Es considerable que el internado pueda entrar en un replanteamiento sobre 

su funcionalidad interior, la demanda social que beneficia a los tutores por el 

internamiento ya está de facto, ahí se encuentran los niños y se seguirán 

internando mientras el Estado lo siga sosteniendo económicamente, aún con 
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todas las precariedades que existen, pero tomando en consideración la estructura 

física del territorio que ocupa el internado es posible repensarlo para darle un uso 

alternativo, una propuesta nueva y, referente a los recursos humanos con que 

cuenta, partir de ellos para reordenar las actividades a ofrecer y posibilitar en 

pensar la inclusión de actividades más artísticas que se vinculen, se refuercen, 

continúen con el trabajo de la educación primaria que daría un plus a la idea de 

Internado denominado de Educación Primaria.  

En el pasado, fueron los oficios la directriz del proyecto y la educación 

agrícola pero el contexto así lo demandaba porque eran jóvenes entre 12 y 18 

años, que podían trabajar sin ningún problema pero ahora, no es posible pensar 

que un niño de 1º o 2º e incluso de 6º  grado aprenda un oficio y salga después de 

terminada su primaria a trabajar sin considerar la continuidad de la educación 

secundaria, sería absurdo. Pero es posible imaginar algunas actividades 

recreativas que tengan relación con los talleres que imparte la educación 

secundaria, que de acuerdo al desarrollo de los niños se fueran complejizando en 

modo progresivo las destrezas que dieran esa continuidad. 

Es importante trabajar sobre estas vertientes para darle sentido a la 

finalidad por la que es justificable que un niño sea internado por sus tutores 

respecto a lo educativo y no sólo como un recurso social para ―mejorar‖ la calidad 

de vida y económica de la situación familiar como se ve actualmente sino como 

una oportunidad educativa, ya que entre los testimonios no se menciona que 

internen a los niños por ser una oportunidad educativa. Ahora bien, la institución 

escolar, como internado contiene características que cosifican a los niños como 

son el número de matrícula que debe aprenderse cada niño, los espacios faltos de 

intimidad como las regaderas colectivas sin división ni puertas, el manejo de 

necesidades ajenas a los niños, ser vigilados por el personal en vez de la función 

orientadora que <debiera> tener por ser una institución educativa. 

Pero aun con todo ello, hay una característica que quizá parecería implícita 

del internado y es que no configura un niño disciplinado con signos o estigmas 

remarcados pero, la dinámica asistencial y la convivencia que es propia de la 

intersubjetividad de los niños hace de los becarios un niño autosuficiente que se 
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baña, se viste, tiende su cama todos los días, cuida sus pertenencias, limpia su 

lugar de trabajo del salón y no está sujeto a alguna persona para estar en el 

internado, ya que la convivencia es con sus compañeros todo el tiempo. Esta 

cuestión es mencionada por algunos tutores como resultado <inesperado> cuando 

el o la niñ@ se adapta a la dinámica del internado y en su casa refleja este 

comportamiento independiente que sorprende a los tutores, un niño autosuficiente. 

Estas formas de acceso a estudiar el internado trajo como productos tres 

conceptos básicos a partir de los cuales es posible comprender la esencia de un 

internado y son: el tiempo/espacio y el trabajo que conforman una disciplina y ésta 

es la que sostiene la dinámica así como el sentido de la institución para su 

funcionamiento. De este modo, la Congregación religiosa tiene tiempos de oración 

en lugares concretos que conforman una austeridad en las religiosas; en el caso 

de la cárcel de París los presos están controlados sus movimientos a redoble de 

tambor, sus espacios son dirigidos y el trabajo es una orden, su voluntad está 

borrada así como su libertad, así es como castiga esta cárcel, esa es la disciplina 

de privación, restricción y control; la colonia Máximo Gorki es el trabajo como 

disciplina que ocupa el tiempo y el espacio en la colonia para su readaptación; por 

último, la experiencia cardenista de las Escuelas Hijos del Ejército tiene como 

finalidad la educación agrícola como necesidad social a un sector particular y la 

enseñanza de oficios como recurso laboral al egreso de esta escuela pues era 

para jóvenes de 12 a 18 años. 
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ANEXOS 

 

En este último apartado, están contenidos cuatro anexos, los dos primeros 

son las guías del cuestionario para la entrevista, el primero fue diseñado para los 

tutores, el segundo para los empleados y éste se realizó con algunas variantes en 

las palabras y la forma de entrevistar a las personas pero el sentido de la pregunta 

es el que se mantiene. 

El Anexo 3 es un documento del internado llamado “Programa del área de 

prefectura” de donde se extrajo entre lo descrito en el documento y la dinámica 

observada en el internado su organización diaria, es decir, su caracterización. 

Y finalmente, el Anexo 4 es un expediente del Archivo General de la Nación 

sobre el proyecto que propone la creación de un sector para la educación de los 

Hijos del Ejército, fechado el 25 de Enero de 1935, en el periodo cardenista. Texto 

que da testimonio de la procedencia de lo que es hoy el Internado de Educación 

Primaria No. 2 “Ejército Mexicano”. 
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ANEXO 1.  

 

Entrevista semiestructurada aplicada a los tutores. 

 

1. ¿Señor (@), cuáles fueron los motivos por los que decidió internar a su 

hij@ en esta escuela? 

 

2. ¿Tenía o contaba usted con otras opciones para su hij@ antes de decidirse 

a internarl@? 

 

3. Hasta ahora  ¿qué beneficios ha observado en su hijo al estar internado? 

 

4. ¿Hay algún otro beneficio que pueda o quiera mencionar? 

 

5. Además de los servicios y beneficios actuales que reciben del internado, 

¿qué otras solicitaría al internado? 

 

6. ¿Cambiaría a su hij@ de internado?  

 

Si, no, por qué 
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ANEXO 2. 

Entrevista semiestructurada aplicada a los empleados de las diferentes áreas 

del internado. Se consideraron sólo algunas modificaciones textuales al referirnos 

al área que se entrevistó, pero el sentido de la pregunta se mantuvo de manera 

esencial. 

 

1. ¿Qué es el Internado de Educación Primaria No. 2 “Ejército Mexicano”? 

 

2. ¿Para quién está dirigido el internado, que población es la que atiende? 

 

3. Y según su experiencia, ¿cuál es la finalidad por la que llegan las madres o 

los tutores para que un niño sea internado? 

 

4. ¿Qué argumentos presentan frecuentemente los tutores o las madres para 

internar a sus hijos? 

 

5. ¿Usted cree que haya algún hueco, alguna especie de carencia en el 

servicio educativo y pedagógico? 

 

6. ¿Cree usted que el internado empata entre lo que ofrece como internado 

con las necesidades por las que solicitan los tutores que sean internados? 

 

7. El servicio que ofrece el internado, ¿cómo lo evaluaría? 

 

8. ¿Cuál es la finalidad del internado? 

 

9. ¿Internaría a algún familiar aquí en el Internado de Educación Primaria No. 

2? 
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SEP ANEXO l. 

SUBSECRETARíA DE SERVICIOS EDUCA TlVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DÉ OPERACIÓN Y SERVICIOS EDUCA TlVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADUL TOS E INTERNADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

, 

PROGRAMA DEL AREA DE 
PREFECTURA 

PLAN INTEGRAL DE LOS INTERNADOS 
Agosto del 2000 
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PRESENTACiÓN 

En el marco del· Plan Integral de los Internados, se elaboró el programa de 

prefectura para el ciclo escolar 1999-2000. A partir de lareconceptualización de 

los prefectos como profesionales con las capacidades y la disposición para 

orientar, apoyar- y conducir a los alumnos en un proceso de formación 

enfocado a la socialización y el desarrollo de hábitos y aptitudes, se sustentó 

la necesidad de crear un espacio lúdico para los niños; había que recuperar al 
. . . 

juego como actividad fundamental en los internados~ En esta tarea ,se contempló 

a prefectura como el área de apoyo con mayores posibilidades de incidencia, ya 

que los prefectos mantienen una relación· permanente con los alumnos;lo que les 

debía permitir un mayor impacto en su formación, apoyados en una comunicación 

constante y clara. 

Sin embargo, el programa operó parcialmente debido a la apatía de una gran parte 

del personal del .área. A pesar de ello, se ha podido constatar que los niños 

empiezan a organiza r sus espacios con el apoyo de los pOGOS prefectos 

comprometidos y del personal de otras áreas. Por esta razón, consideramos de 

fundamental importancia sensibilizar a prefectura sobre la magnitud de su labor, 

estableciendo directrices claras y supervisando su desempeño .. 

1 Mediante el juego, el niño interpreta y representa ·e¡ ;';undo que le rodea, en él ensaya sus 

primeras intensiones de intervenir y transformarlo. 

• 

i . 



Es un hecho comprobado que existe una gran diferencia entre el niño que jueg~(}' 

el niño que no lo hace. El primero aprende y se socializa, gana en confianza y 

seguridad; el segundo ve li,mitadas estas posibilidades, su marginación se refleja 

en actitudes hostiles y agresivas; se genera asi un problema personal, institucional 

y social. 

Es por ello que en ciclo escolar 2000-2001 redoblaremos los esfuerzos para que 

prefectura participe y cumpla con la responsabilidad que le fue encomendada, 

sosteniendo los principios lúdico-formativos que dieron origen al programa y 

rediseñando las estrategias para conseguir el apoyo del personal. 

PROPÓSITO 

Reconceptualizar la función del prefecto a partir de la organización del área, 

estableciendo las normas y los procedimientos de su actividad, para brindar 

mejores oportunic;!ades de desarrollo y formación a los niños. 

ESTRATEGIAS 

• Especificar las funciones de prefectura. 

• Establecer el cronograma de actividades de las tres prefecturas (matutina, 

vespertina y nocturna). 

• Asignar áreas de trabajo y responsabilidades. 
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• Dotar al área del material necesario. 
131 

ACTIVIDADES 

Las actividades de prefectura se desglosan de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES 

De organización 

De higiene 

De apoyo 

De responsabilidad 

directa 

{

-Aseo bucal 

- Aseo personal 

- Arreglo personal 

{

-Docencia 

- Talleres 

- Espacios comunes 

- Comedor 

- Dormitorios 

- Puerta de entrada 

y salida 

- ¡::I patio de mi casa 

Cultura y recreación 

_ Déjame que te cuente 

- Vamos a ver 

- Ritmos, cantos y juegos 
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Como se pued~ apreciar, las actividades de prefectura se expresan en I {fes . 

vertientes fundamentales. 

Actividades de organización. 

Son parte esencial del funcionamiento de los interna<;los, comprenden 

mecanismos que brindan las condiciones para la realización del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Mediante las actividades de organización -de responsabilidad directa- el 

prefecto asume el control en el desempeño de las mismas, en áreas especificas 

(comedor, espacios comunes, dormitorios, puerta de entrada y salida). 

Las actividades de organización -de apoyo- ocurren cuando hay otros elementos 

del personal que tienen la responsabilidad directa (docentes, profesores de taller), 

pero requieren del auxilio de los prefectos (formación, entrada a las aulas, 

sustitución de docentes2 y profesores de taller, etcétera). 

Actividades de higiene 

En estas actividades prefectura es la responsable directa, será auxiliada por el 

área médica del plantel u otras que asigne la dirección. Implican acciones de 

rutina para la adquisición de hábitos de higiene de los niños y se desglosan en tres 

vertientes: aseo bucal, corporal y arreglo personal. 

, Los docentes y profesores de taller dejarán, en coordinación con la subdirección, actividades de 

trabajo para prefectura. Cuando esto no ocurra , prefectura se apoyará en los ficheros didácticos, 

las antologías de cuentos, cantos y juegos. 
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Aseo bucal 
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Con ayuda de los p~efectos, los niños se lavarán los dientes después de 

cada comida, Es imprescindible que el área odontológica participe también 

en el proceso de enseñanza de esta actividad, determinando los 

procedimientos más adecuados para su correcta realización, para lo cual 

deberá generar un programa al respecto, que dará a conocer a prefectura a 

Aseo corporal 

Es necesario que los niños además de asearse correctamente disfruten de 

esta actividad, La prefectura nocturna, dependiendo de las características 

de los niños, podrá generar equipos, baño por relevos, canciones 

sugerentes, etcétera, 

Arreglo personal 

Es primordial que los niños se presenten a todos los espacios del internado, 

guardando normas mínimas de limpieza en su persona (vestido, calzado y 

peinado l, Prefectura debe estimular esta actividad en relación con la 

autoestima del alumno y fomentando el sentido estético, 

Actividades de cultura y 'recreación 

Estas actividades son responsabilidad directa de prefectura, e inciden de manera 

preponderante en.la formación integral de los niños. 

6 
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Como se puede observar en el cuadro anterior se clasifican en cuatro vertientes: 

El patio de mi casa 

Esta actividad pretende el desarrollo de habilidades perceptivo-motrices; de 

capacidades físicas, de formación de valores y de atención a la salud, 

mediante el juego como eje de intervención. Se realizarán en los espacios 

libres (patios) del internado. Se plantea su ejecución en forma grupal o por 

equipos. 

NOTA: Prefectura matutina y vespertina deben apoyarse en la antología de 

juegos diseñada para tal fin. 

Déjame que te cuente 

Estas actividades pretenden desarrollar habilidades para leer, oír, crear, 

recrear, imaginar, fantasear y escenificar, a través de la lectura. Están 

planteadas a realizarse en espacios abiertos y cerrados (áreas verdes, 

auditorio, biblioteca y/o dormitorio). 

NOTA: Prefectura debe apoyarse en el material. de la biblioteca yen el libro 

"Cuentos para contar e interpretar" 

Vamos a ver 

Se pretende crear un espacio de entretenimiento y esparcimiento con el fin 

de reflexíonar con los niños a tra\lés de la proyección de películas, 

3 Los niños traerán su pasta y dos cepillos en los meses de septiembre y enero. 
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documentales; caricaturas y videos. Estas actividades se realizará~3~n 

espacios 'Cerrados, donde sea posible la instalación del equipo necesario. 

NOTA: Prefectura debe apoyarse en los videos incluidos en el catálogo de 

la videoteca. 

Ritmos, cantos y juegos 

Estas actividades pretenden desarrollar la apreciación y expresión musical, 

el gusto por la danza y la expresión corporal, el gozo por el teatro y la 

expresióf1 artística, a través del reconocimiento de ritmos, cantos y juegos. 

Se plantea su realización en espacios abiertos y cerrados (patios, auditorio, 

biblioteca y dormitorios). 

NOTA: Prefectura debe apoyarse en libro "Nuevas canciones infantiles de 

siempre". 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Se implementó el uso de la ficha de notificación de casos con la finalidad, por un 

lado, de detectar oportunamente problemáticas inherentes a los niños, para su 

manejo o canalización (depresión, agresividad, angustia, enuresis, etcétera), y por 

otro, servir como vehículo de comunicación entre las áreas del internado. Se 

continuará con el llenado de esta ··ficha, -atend-iendo las recomendaCiones que 

emita el área de trabajo socia l, en donde deberá recogerse y entregarse 

diariamente para su análisis y resguardo. 
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Prefectura nocturna continuará utilizando la bitácora corno fuente de inforrnadíi'!h 

en torno a los problemas generales de los dormitorios y de los niños. Ésta deberá 

entregarse diariamente pa~a su revisión a trabajo social, a fin de dar pronta 

solución a problemas urgentes o bien canalizar otros a las instancias 

correspondientes dentro o fuera del internado. La dirección escolar supervisará 

estas acciones y canalizará aquellos problemas que rebasen sus posibilidades de 

atención. 

LINEAMIENTOS 

• Prefectura realizará las actividades de organización, de higiene y de cultura y 

recreación diariamente. 

• El coordinador de cada turno, supervisará el cumplimiento cabal de todas las 

actividades. 

• A manera de ~onsejo Técnico el á~ea llevará a cabo reuniones mensuales con 

la participación de la dirección del plantel. 

• Prefectura nocturna será la encargada del aseo de los dormitorios. Por ningún 

motivo los niños realizarán esta actividad. 

• Prefectura nocturna vigilará que los niños con problemas de enuresis o 

. e~copresis, se bañen por la noche y la mañana, hasta la erradicación del 

problema. 
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ORGANIZACIÓN 137 

Con el fin de establecer ,directrices clar2s respecto a la función que debe 

desempeñar prefectura se elaboró un concentrado para cada turno. En él se 

detalla cada una de sus actividades y se especifican los horarios en que habrán de 

realizarlas (ver anexo 1). 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Durante la operación del programa, el coordinador de cada turno y la subd irección 

escolar realizarán observaciones periódicas con el objeto de detectar errores en la 

organización, para de manera conjunta y coordinada implementar las medidas 

necesarias. 

Cada coordinador de tumo elaborará un informe mensual que se presentará 

durante la reunión a manera de Consejo Técnico. El documento servirá como 

punto de partida para analizar y evaluar el funcionamiento del programa. 
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PROGRAMA DE PREFECTURA 2000-2001 
CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 

PREFECTURA MATUTINA 
HORARIO 

6: 45 - 7: 15 

i 
7:15' -7:30 

7:00 -7:30 

7:30 - 8:00 

8: 00 - .10:30 y 
11 :00 - 12:30 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Revisar por muestreo las mochilas de ropa Sólo lunes 

Supervisar que los nlnos depositen sus mochilas en sus I Sólo lunes, recoger las llaves en la 
respectivos dormitorios. dirección 

Revisar el arreglo personal de los niños. 

Asegurar la ingestión de alimentos en el comedor, en un 
ambiente agradable 

Supervisar el aseo búcal de los niños. 

Apoyar el que los niños ingresen a sus au las 

Recoger en el área de trabajo social el folder de seguimiento 
de casos, hacer las anotaciones según corresponda y 
entregar 30 minutos antes de que termine su turno 

Elaborar estadística de ingreso diariamente. 

Verificar que los materiales solicitados para realizar la 
actividad de cultura y recreación , bajo su responsab il idad , 
estén listos. 

Realizar recorridos por todas las mesas, 
observando el correcto uso de los 
cubiertos, las normas de cortesía , el trato 
cordial entre los niños, estimular el diálogo, 
fomentar la cultura nutricional del no 
desperdicio. 

Verificar la formación acompañando a los 
grupos que estén bajo su responsabilidad . 

Verificar con trabajo social la entrada o 
salida de niños (entregarla a la dirección) 

"', 
00 



PREFECTURA MATUTINA 
HORARIO 

10:30-11 :00 

12:30 -13:00 

13:00 - 13:30 

Actividad extraordinaria 

ACTIVIDAD 
Realizar recorridos periódicos para canalizar a los niños 
"extraviados" a su salón. 

Auxiliar a los docentes dentro y fuera del aula . ' 

Sustituir al docente en caso de inasistencia. 

OBSERVACIONES 

Se hará un recorrido por las aulas, 
apoyando al docente que así lo solicite . 

La subdirección escolar programará las 
actividades de apoyo extraordinario , previa 
solicitud de las docentes. 

Los materiales de trabajo se entregarán en 
la subdirección . 

Recoger del salón correspondiente a los niños que tengan I En caso necesario , acompañarlos . 
actividad en la alberca, entregarlos al profesor y viceversa . 

Recoger del salón correspondiente a los niños que tengan 
alguna actividad extraordinaria , acompañarlos a ésta y 
viceversa . 

Acompañar a los nlnos que requieran del servicIo médico, 
anotando el diagnóstico y tratamiento en la ficha de 
notificación de casos. 

Realizar las actividades de cultura y recreación bajo su 
responsabilidad. 

Realizar las actividades de cultura y recreación bajo su 
responsabilidad. 

Supervisar el lavado de manos de los niños. 

Los prefectos matutinos ambientarán los pasillos del 
internado una vez al mes. 

La ficha de seguimiento se entregará en el 
área de trabajo social 30 mino antes de 
terminar su turno. 

Estas actividades se realizarán por las 
prefecturas matutina y vespertina cuando 
su horario se combine. 

De acuerdo a las . indicacid1\es de la 
subdirección escolar, la ambientación de 
los pasillos deberá rediseñarse al menos 
una vez al mes. 



PEFECTURA VESPERTINA 
HORARIO ! 

H30 -14:00 

14:00-14:15 

14:15-15:00 

15:00 - 18:00 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
I Asegurar la ingestión de alimeriló-s en un amoieriteagradable. I Rea!lzar--recorrlc!os-por todas las mesas, 

observando el correcto uso de los 
cubiertos, las normas de cortesía, el trato 
cordia l entre los niños , estimular el diálogo, 
fomentar la cultura nutricional del no 
desperdicio. 

Supervisar el aseo bucal de los niños. 

Realizar la act ividad de cultura y recreación bajo su 
responsabilidad. 

Apoyar el que los niñ,os ingresen a las aulas. 

Verificar que el material de las actividades de cultura y 
recreación estén listos. 

Elaborar la estadística de alumnos presentes en los talleres. 

Realizar recorridos periód icos para canalizar a los niños 
"extraviados" a su salón. 

Apoyará el área odontológica para verificar 
la co rrecta realización de esta actividad . 

Los viernes de cada semana deberán 
entregar a la subdirección escolar la 
planeación de las actividades bajo su 
responsabi lidad. 

Ve rifi car la fo rmación de los alumnos 
acompañando a los grupos que estén bajo 
su responsabilidad. 

I 
I 

Sustituir en caso necesario las ausencias de profesores, 
previa indicación de la subd irección. 

La subdirección escolar programará . las ! 
actividades de apoyo extraordinario, previa I 
soiicitud de los profesores. 

Auxiliar a los profesores de taller dentro y fuera del aula. Se hará un recorrido por :;;:Ios talleres ' 
apoyando al profesor que así fa solicite. 

Recoger del salón correspondiente a los niños que tengan I Los prefectos tendrán las listas de alumnos 
actividades físicas o deportivas y viceversa. para mayor contro l. 



PREFECTURA VESPERTINA 
HORARIO 

18:00- 1830 

18:30 - 19: 00 

19.00 - 20:00 

Actividades 
extraordinarias 

ACTIVIDAD 
Supervisar el lavado de manos. 

Asegurar la ingestión de los alimentos en un ambiente 
agradable. 

Realizar la actividad de cultura y recreación y/o apoyar a la 
prefectura nocturna dentro o fuera del dormitorio. 

Los prefectos vespertinos ambientarán el comedor del 
internado una vez al mes. 

OBSERVACIONES 

Realizar recorridos por todas las mesas, 
observando el correcto uso de los 
cubiertos, las normas de cortesía , el trato 
cordial entre los niños, estimular el diálogo, 
fomentar la cultura nutricional del no 
desperdicio. 

En caso de que el prefe<;:to vespertino este 
realizando alguna actividad con los niños a 
cargo del prefecto nocturno, este último 
deberá incorporarse de inmediato. 

De acuerdo a las indicaciones de la 
subdirección escolar, la ambientación del 
comedor deberá rediseñarse al menos una 
vez al mes. 

-"-



PREFECTURA NOCTURNA 
HI 

19:00 - 21:00 

21 :00 - 7:00 

ACTIVIDAD voo~" v 1"\"'lvl~ES 

,Realizar la acllvíOa:a-deculfura y recreaclon. I Esta actlvlaaa tenará una auraclón ae 30 I 

mino (19:00 a 19:30 hrs.) 

Recoger en el área de trabajo social el folder de seguimiento 
de casos, . hacer .Ias anotaciones según corresponda y 
entregar al termino de su turno . 

Supervisar el aseo corporal y bucal de los niños además de 
su descanso 

Vigilar el descanso de. los niños 

Levantar y acompañar al baño a los niños con problemas de 
enuresis (orina nocturna) dos veces durante la noche. 

El prefecto realizará recorridos 
permanentes en el dormitorio para verificar 
que los niños estén dormidos y tapados. 

Se sugiere asignar a estos nlnos las 
camas más cercanas a los baños. 
Levantarlos y acompañarlos entre las 2:00 
y 4:00 a.m. 

Cuando no sea posible evitar la orina 
nocturna, los niños se bañarán por la 
mañana ( 6:00 - 6:30 am.) 

Suministrar a los niños los medicamentos prescritos por el l En caso de no existir receta médica no se 
área médica del internado. suministrarán medicamentos. 

.p. 
N 



PREFECTURA NOCTURNA 
HORARIO 

• 1 

Actividades 
extraord inarias 

ACTIVIDAD 
Oe::5ERVACIONES • I ACClmpañar permanentemente a os niños con pro e sugiere aSignar- las-camas de estos 1" 

angustia durante la noche. 
niños de acuerdo a la afinidad con algún compañero del mismo u otro dormitorio cuando sea posible . 

Se sugiere organ izar con 
actividades como: lectura 
charlas informales, etc. 

estos nlnos 
de cuentos , 

Verificar que los materiales de las actividades de cultura y \ Los jueves de cada semana deberán recreación bajo su responsab il idad estén listos. entregar a la subdirección escolar la planeación de las actividades bajo su responsabilidad. 
Anotar en las fichas de seguimiento las observaciones \ La ficha se entregará al área de trabajo relativas a enuresis, ,encopresis, angustia , o cualquier otra social al término de su turno. que se estime conveniente. 

Realizar el aseo del dormitorio. I El aseo no debe ser realizado por los 

El prefecto ambientará su dormitorio permanentemente. 

niños. 

Los niños saldrán de su dormitorio a las 7:00 a.m. 

... 
w 
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EL ESTADO y LA 
EDU CA CION • ----

EDUCACION PARA LOS HIJOS DEL 

EJERCITO 
-----00-----

_'; CONSIDERACIONES GENERALES ';-

145 

La Educaci6n C.S - )8 hijos del Ejérc ito, así 

como la educaci6n de la mujer, de 108 hijos -

de los obreros y campesinos, e s t¿ constJ.tuyendo hoy día, uno de 

los problemas más serios que ante sí tiene el Estado a través de 

su Gobierno Revolucionario, cuya s promesas de reivindicaci6n 90-

cial y econ6mica está tr atando de reCilj zar ele nodo tal que su ae 

ci6n se haga sent ir en todas la s clases soda l es del país, pero 

pr'incipalmente y de una manera especial en aquellas qu.e pbr sus 

condie iones de pobreza material no le s es pos i ble at ender en 1; 05 _ . 

maalguna a sus ne ces idades edn caci onale ~' .-

NO SE TRAT A DE FOHMA..c'i 
UNA CASTA MILrr AH. - - -

Al habla~ por separado aCRrca de la --

Edvcact ~~ ~~ l os hijo s d~ los soldados 

o militares, pud iera creerse que se trataba de formar una Gasta 

militar, lo cual no estaría de acuerdo con la organización y ---

principios de un gobierno revolucionario. Pero no es tal el pro -

p6Sito, como se ver¿ más adelante en el transcurso de esta expo -

·s·i Ci6n, sino ¡:¡or el contrario se trata de incor porar por medio -

de una educaci6n adecuada, a la vida social y econ6mica del país , 

a' los hijos de los soldados, que como los de todos los demás .de 

la s clases 'desheredadas, forma rán más tarde los e lement os s ocia -

les de una mejor c'ganiz ación social, en donde pre cisamente el -

ejército vaya perdiendo esas caracteristicas de instrument o de -

opres i6n y car ga sO,cial y llegue a constituirse en un momento da 
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do en una InstitlJ.ci6n formada por ele1"'entos obreros y campesinos, 

que solamente tOMen las a r mas 'cuando vean amenazades sus liberta 

des por la ambici6n y la B~d8cia de los explotadores del hombre, 

tendiendo de est a ma nera a crear Bsl el tipo del soldado-obrero 

y del soldado-campe sir¡.o ,-

ORIGEN Y FOR!iACION _ 
DE NUESTR O EJEReñ'o, 

Sabido es que nuestro EjércJ.to actual,-

no es un ~jército profes ional, ya que -

sus elementoS se forMaron al ca l or de la Revoluci6n , ·Nuestros . ac 

tuales milita re s salieron de la clase c8mpesina, de la clase ~e-

dia de las poblaciones y muchos de la clase obrera , Asi se formó 

este E jércit o que pele6 y se sacrific6 ~or la conquista de los -

pr inc ipio's revo lu cj .onari. os y el q;'e const ituye en la actual i dad 

uno de ~-~ firmes sostenes de los Instituciones Sociales . De 

equi que el Gobi.erno actt.:al , se sienta responsable ;y su obli[(a - -

ci6n se acreciente frente 81 problera de la ed~c8ci6n d e los hi -

jos del l.':jércj.to que por los "'otivos q"fl ,.,¿s adelante present.are 

mo~ obligan 8 una i.nl1'edJata soluci6n cor~o COnSeCu.flnci.a 16",i.c8 c.e 

un espirit~ de justicia .-

LOS ELOGIOS A NTIESTRO 
EJERCITO , ----- -------

Es prove rbial, qlle C8rl& vez q1J-$ una si 

tuacl6n po l lt~cB se clantea, politieos 

y hombres proMinentes de todos los maUces y credos políti cos y 

sociale s el ogiRn en grado sUDsrlatjvo al soldado , BlahAndo su he 

roicidad , s u discipljna , su abnegacj6n , su estoicidad y otras co 

sas má s qlle sale pueden hal&gar la ingenuidad o 18 vanid'fl,iI de al 

gunos Jefes, rüentras la tropa sigue siende la ,'8sa anfoñima que 

es 8rrastrada por las equivocacione s o por las 8mb:i. c'1.f)\".BS ele sus 

más altos Jefes. -
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Es tos MisMOS po11ticos al servicjo de l os grendes 

intereses, cuand o no con s i gl'en el apoyo d el Ejército, se tornan 

en sus MaS encoD ados detractores, calif icando de hordas salvajes g 

de chusmas y de f as ciner osos y de no sé que. más cosas a los hóm. 

bres que pelean por su libertad. Y frente a esta situac j 6n el 

soldado an6nimo, ve transcurrir épocas y pasar gobiernos, sin que 

nadie se acu,erde ya no de él, sino ,al nenas de s u s hij os, para -

quienes en momentos pasajeros de aspiraci6n :r de sentimiento hu -

mano , desearian una vida mejor. -

LA VIDA DEL SOLDADO ._ Rl tena se ha prestado 8 mucha literB -

turD sentimental y tr~~ica , ue ro hasta 

ahi nadam8s nos he l'l os conformado. /Tu y cierto es que el "juan" 

constJt1ll'Ye en l a guerra y en la paz uno de los elenentos mas su-

fridos, no conoce la vida del hogar y apenas si de vna msnera pa 

sajera y t emporal llega a lguna vez a sentir los afectos de la es 

posa y de los hi jos . Aislado d e todo ambiente social, des conoce 

las ligas de amistad y compañerismo y solame nte en l a campaña y 

en el cuartel, suele descubrir e sos rasgos d e lealtad s in lími--

tes, a veces no comprendJ,dos por los que les juz ga n como seres -

inconscientes .-

De la soldadera, cU8nto podríanos decir, eS8 l'1U --

jer an6nima que mientr8s el "jua n" la quiere, lo sil<ue uor do ---

quiera en una vida llen8 de pen f, lid&de ~, Con 3l' '!!lstfJ p:O 8 lB es-

pelda, trepada en 13 techumbre de los cCli'r os - cBj'-' del ferroc a ---

rril, 8. pie en largas jornedas por los c":,,.i.nos [<brlJ.ptos y polv o-

rjent os , viviendo e la j,nteJ"lperie y murJ,8'1 clo de i1f.lmbre mu chas ve 

ces; es sin emb8.rga, l a mu j er Y'l~rtir que rd.ivi n lns herida s j que 
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tiene otra esperanza que la de ser aban d onada más o menos tarde. 

y qué diremos del hijo del soldado, que B veces -
no sabe qUiénes fveron sus eadres, ni dond~ naci6; d~ pequefio --

mal abrigado y peor alimentado, 11or6 de necesidod a la orillo -

del vivoc, llevado a cuestas por la abnegad" ma dre sigLü6 a la -

tropa, cuan do fué m~s grande se qued6 a veces al lado y amp8ro -

de la modre, quien carAnte de medios para educarlo, aoena s si p~ 
do algunas veces sostenerl o oara ver que la casualidad hacia que 

el muchacho tomarf.< oficio o si no, l1 n a vez llegada la edad pro--

pia, nodrla dars e de olta como soldado para seguir 18 vida de su 
padre o si no, como s u cede en l o mayorí a de los C8S0S, se perdia 
en la vida del mundo boja, en esa vor~gine de l vlcio que cars<:te .... 

riza nuestras clases m~s bajas, obligado al robo por la extrema 

miseria yendo a las prisiones o consumiendo SP vida en un hospi-

tal y ambul~ndo pobre y sin esperanzas entre los que "la 80c ie--

dad" considera como desquiciados.-

CONSECUENCIAS DE LA 
VIDA MILTI'AR.-- - - - -

De la vida azarosa, errante y ~rosera --

del soldado, nada bpeno queda 08rB aten -

der las necesid8des educativas oe sus hijos.-

A6.n en el Mejor de los casos , los militflres por -

su constante Movilizaci6n , no pueden consegui.r qt'e sus hij os, de 

sar rollen con norl'1alid8d 8\)8 e stuci os de Instrucci6n Pr ilJ'la ria 

cuando menos. Por otra parte , el medio Brbiente en que viven, 18 

seguridad de r ecibi.r con más o nenas puntualidad la soldada y a 

veces, en la guerra, la con8iderBci6n del peli.gro de oerder oran 
to la vida, les hece ser absolut&mente i Mprevisores, adquirir --
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con frecuencia vicios, se acostumbran a ser sOld8dos, a la vida 

del cuartel, a veces inmorales y desconsiderados, sus actos son 

f1eci'inicos o in conscientes, n'lturalmente que en estas condiciones 

el v'oblema relativo a 18 educaci6n de sus hijos tienen resulta-

dos negativos, por ejemplo constante que el hijo del soldado r e-

cibe generalrr€nte en el ambiente de l cuartel. Si B las considera 

ciones anteriores~gregaJ'los que el sold8do tiene pocas op ortuni-

dades para instruirse y cultivars e , con mejor r az6n llegamos a -

l a conclusi6n de que aún queriendo, l es es verdader¡¡mente impos~ 

ble atender a 18 educación de sus hijos.-

Hijos de soldados , que no por serlo , deben quedar 

abandonados, como un desecho so cia l, paro vivir lJ.nH vida llena -

de vicios y miseri.as porque ello seguiria constituyendo un acto··-" 

de injusticia sacial, que un Gobierno como el 8ctual no puede t.:: 
lerar y por<;¡ue siente lH r e s ponsabilidfld de tomar fl su cflrfo l a 

Educ"ci6n de los hijos del Ejército y parR lo cual pondrá todo -

su meyor y me j or esfuerzo en conseguir lo. -

LA CUEST ION -
VOCACIONAL. - -

HACIA LA RESOLUCION DEL PROBLEMA. 

~llllly a menudo se di.ce que J.¡J tendencia del hijo 

de l soldado es la de ser soldado, presentando 

como única raz6n, la cuestión vocacional. Sin e!'1bflrgo, el hecho 

existe o rrejor dicho , se observ8 con frecuencia, ya lo he~os di-

cho en e l c8Ditulo anterior , pAr o su caUS8 no Jo e s 18 vocaci6n; 

ello se debe a que el hj.jo del soldado, no habiendo tenido ODor -

tunidad para incor porarse 8 los Sectores productivos y de traba -

jo de l a vida social, busca su ingres o él las filas. En éoocas p~ 
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sedas también se observ6 est e hecho, oero su ori~en se debla ~ás 
• " 150 

bien a la-vanidad y orgullo de los al tos Jefes Mi lit ares, quie--

nes dentro de l ~j~rcito hebisn formado uns b ri stocraciG militar 

de Rbolengo, nne R semejRnzB de lRs r anciRs noblezas, tr9taban -

de cons ervar su t radi ci6n . Ya hemos dicho que también en nUe3 tra 

época y. ~onsecuentes con l os principios r evolucionarios, no eS -

el fin t:':c.ta r de formar una casta militflr, sino ml'is bien el de -

incoroorar a l hijo del soldado a los sectores de la vida orodu c-

tiva, Por otra pArte somos de los que pe nS F'T'10S que 18 voc8ci6n -

se QPbe no tanto a los f'~ct o res heredi tR r ios de orde n bio16gico, 

s~nG Dis ~iGn a las necesidades y circunstanciRs de ambi e nte so-

cial en que se vive y ese "l'lb iente en m'e stro Féxico no puede - -

ser otro diferente al de la vidA r ural.-

* • ..... lo 

EDUCACION E N EL 1;r.S 
AMPLIO CONCEPrO . -- -

La Educ ~ ci6n del hijo del soldado de be -

ser complete . Qu iere decir ell o que no -

se trata únicaT'!ente de desarrollBr un pro¡;rram8 de cRrÁctpr mera-

!".¡nt ~ instrL'.ctivo-informativo, s i gl.' iendo l a rutina de 18 escve la 

tradicional. '1' r8ta se de imo ', rt i rles taMbién conocimientos de ca-

r ácte r uGi.'itario o pr~ctiC'o, l os cuales se i r{, n adquiri e ndo, p~ 

r ale l Bmente al desarrollo de su Instrucc i6n Primaria, pa ra per--

f'ec 8 iona r s e y capa citarse, técincamente, al comp l etar sus es tu--

dios con la educ · ci6n profesional, de car l'i cte r agr ícola , indus--

tria 1 y de a rtes y oficios. A todo l o a n terior debe r á afregarse 

un efectivo valor disciplinario, en cua nto 8 18 solidaridad so--

cisl , por el pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones -

en el S3no de 18 cole ctiv i da d.-

Por último, cabe de cir que en lB edu c hci6 n de los 

hi ;i;:; 3 del 'Ejército , se debe i!lcluir 'na deb>la Drep8 r aci6 n pa ra 
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la acción social que debe desarrolla~se entre el grupo d~lloe -
t r abajadores. Debe conOCAr los rtiferent~s aspectos de la organi-

zaci6n, necesaria par a proteger su tr8bajo y ga rantizar su mayor 
uti lidad, para la continu a elevaci6n d e su nivel matprial y Cl11-

tural de vida .-

pAr> ESCUELAS REGIONALES CAnp'~SINAS 
COMO EL LUGAR MAS ADECl'ADO. -----:,-: 

Fn progrRma ne educBci6n 

intAp;ral, como el que BCB 

ba de esbozarse, requiere poner toda la atención acerca nel lu-
gar m~s conveniente para St' mejor desarrollo, ya que de nin/nma 

manera convendria, ni por otra parte SG~i~ c os ible, crear Escue-
las espe (;iale3 pa:::,a at.end")r Axclusivamenl:;>, 8 la ~ducaci6n ' de los 

hijos del Ejército. Desde luego parécen03 lo mAs ind icado, el --

crear dentro de las ~scuelas Re ¡üonal ,? ,' C8P1~8S inas, seetorAs que 
' .. '"> ~ 

stifmdan a la 'Rducación de los hijos de 1c·J SO:"~¡¡dClS. L8s razo--

nes que tenel1'os para presentar esta sugAsti6n, no son otra s mlls 

que las grB;ndes f flcilidades que en cuanto a su, estructura y org~ 

nizaci6n presentan estas Escue l as , para cumplir con el fi:'ograma 
seña l ado . Como es sabido , las k;scuelas Regíonale3 CarmeSin8s, ac 

túan en un ambi'3nte de vida rurcl y ,,1 mismo tierr'Jo que se V8 

persigu i endo el fin de educa:::, 8l alumno en el mejor cultivo de -

la tierra, se le enseña el aprovecha~iento y 18 i~dustrializa- --

ci6n de los productos naturales, la trasfo!'l'1"ció n <:1e I R produc--

ci6n a grico1a en produ~ t os m6~ nobles y e laborados , ligAndo con 
todos estos aspectos una serie de 8ctividadAs en las cuales el -

ahmno, puedo eSDeci,,} 2,ZéJrSe D8r8 consegu ir' m~s ta r de su incorp~ 

r ación 8 la vida productiva. -

romo tales jJ\'edfln señalarse, Jos di""r l! os oficios 

aprendidos en los talleres de la TCsct'ela, l.'",c6r¡ icR 8p:rícola, he-
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rrería y hOj&latería, carpint ería, talab;,rtBria, 81 b8 fí ilería y -
152 

otros rn.ás, que proporciomirían al educando un l'wdo honesto de vi 

vir. -

EL SEcrOR DE HI JO,' 
DEL EJERCIT O. - - ---

~a orraniz8ci6n de un sector de ntro de --

l a s Rscuelas Re~ionalAs CR~P8sinBs para 

atender <l la e o.l' c ·" ci6n de los hijos del Ejército, pre se nta l " s -

mayores faciIidad As, no siendo necesario mBS que reforzar y am--

pliar algnnas d.e svs de¡:endencia s para dar oportv nidad al plan -

de c dl'caci6n de los hijos dBl RjArcito.-

En primer l uga r y como los hijos de los soldados, 

aunque en s u mayoría son muchachos de 12 a 1 8 añ os, ¡;re nAral.rnente 

no h ,in tenido oportlmida d de curs " r 18 l '. 1 :~:r" cci6n Prillla ria y --

por tal motivo h a brA ne cesida d de e 8t B b~~ c e r en l A Es cn ola Regi~ 
.. ~ i>-~ 

nal CaMpe si na, D.n Cl' rs o prir·'a r i o , cuyas carf, ct " r::: s ti.cas se ril n --

las que mils adelante proponemos .Uha ve" qt'e 8: aluMno h aya ter--

minado Se' curso prim8rio a que hem os heche, r ', ~'" ren cía , p odr á op-

tativamente e s coger la actividad qu e m{," l e gus te y que en la E! 

cuela pueda apre nder y perfeccionar y entre b. stas uodemos seña--

lar en p!'ime l" lt:gar, el curso agr1cola, el p:8n8dero, el lr.dus---

t r ial, el de art e s e indt' strias a gríc ol~ ~ _ ,1 de e xpertos en mB-

quin8ria agricola, e l de oficios y otr oe. n" s .. cu:' o 8prendizaje -

le permit'1 e s t8r de hidamente pr e na rado y e,: :: " ·r tunidad uara en 

frentarsc en la lucha por la v:l,da. - Pero, oaro ;:·oder llevar a 

cabo esta parte final del pro~rama educativo r_:, :'0" hijos del 

Ejército, ~ocesario es qve la Bscuela Regi ona] CRmpesina cuente 

con buenos y a~plios ane xos agrícolas , ¡;r 8 r :J(~"ro s , t a ll eres y de-

bid as insta ] 8 C ' cn A.S para la enseñ anza d8 l as lndus tr iMl ; es de- -

eir, hay n 'Ol ces i rlad de ampl ia r el Sector 'c :" l.st !'ial y de Talleres, 
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en grado tal, ql1e adeMás de satisfacer las necesida dEJs q~3la s e.U 

caci6n campesina, atienda la especi81izada de los hi,ios del '<;.ié~ 

cito.-

ENCAUSill,í llilJTO DE LA EDUCi\CION .' 
HACIA LA FORMIICION DE EXPERTOS 
EN LAS RAMAS DE LA flGRICULTURA. 

La tendencia social y econ6-

mica de la colectividad mexi 

cena en el momento actual, -
es la de ir borrando las limit8ciones que ha sta hoy se han veni

do presentando a la gene rm izaci6n ' dpl derecho 8 18 tierra. En -
efect o, y de seguir ade l a nte la polit ica a Frar i8 y e l cumplimie:::: 
to de las promesas hechas por la Revoluci6n, 1 8 or~anizaci6n ---
agr1col a del País, momento a momento va e Vi) lucl.onando y con el -
fraccionar'liento progresivo de los lRt;jf'n'C.d:. ÜG, lR creaci6n de nu 
merosos y pequeí'íos sistemas de riego, .:." 'd.':ó .. coloniza ci6n y la 

ó ,<> .,.. ~ 

formaci6n de Cluevos centros de pob18c:i6~1. a .o í COMO la continu a -
or~anizaci6n de los Bjidos , todo hasta lle~Br el instante en que 
cada cil'dadano me:;:icano, t enf'a Dor so lo (',s ~; e hecho, el derecho a 
poseer la pc,,:,cela de tierra que nece sit'J pRra Al sost e nimie nto -
decoros o ,jo <1:0 f8tnilia .-

El desarrollo de esta nueva orf'8nizaci6n agrícola. 
nRturalm('.r.~e que nOs lleva a uns nueva vida de producci6n y al -
present e y" se empieza a sentir l e necesidad de individu os prep~ 

rados en los divArsos sectores ele la Agricultura. Ya 18s comuni-

dades rurales r eclama n buenos mecAnic0 3 . artesanos, obreros suxi 
lieres en la producc : 6n agricola y los cuales ; \ ;' fTe preparar debí 

damente. Si pups, de acuerdo con la idea que veLimos sustentando, 
nuestro pro"f,s ~ ~~ () es e l tle incorporar a los hijos de los salda--
dos en l a vida productiVa. natural y 16gico es que nos rijemos -

en la mejor oportunidad qué los alumnos pllf'rbn e ncnr t.rar en la -
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industrias que de ella :; 2 0 dE'2).7f, n 
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y en l a s artes y oficios que a ella se ligan p;jra ori"nta!' en .--

0se sentido lo educ~ci~n de los hij08 del Bjército.-

EFECl'1Vj\ ORIENTA CION 
SOC1AL1STA.- - --- - ---

En el ~o~ento actual se hacen loables -

esfurrzos por organizar en el Pals, una 

educaci6n socialista y nst v ralmente ~)e la educaci6n de los hi-
jos del Ejército~ no pueden e scapar a esta tendenci8 soc ial, que 
ya hemos repetido que, la edl'caci6n de los hijos de los soldados 
debe ser c'ompleta en cuunto a sus valor8s educativos. De aqu1 --
que no se descnidart; en la ed"c.é\ci6n de los hijos del "R Jél'cito y 
a travtis de su curso primArio y do pr"paraci6n técnica, el desa-

rrollo de todos los lineamientos que CRNJ ct9 rizan la educaci6n -
sociDlista y los cuales podrlamos resuJ:'2.,' da J.9 s iguiente manera! 

8) • - Tr ans form', ción oel "r".bient.c es colA r en una -
vida social y a ctiva, desplazando la disciplina escolar tr8dicio 
nal, de las viejas estructl1ras y r flg l8me nt.os , Dar 18 or¡raniza-- -
ci6'n del traba.io de los alumnos, tr8t,:;nd o de fo;:-;t\,Jr en e~. l.os sen 

timientos de res')onsabilidad y do justicia SOCi8 1.-

instrucción acerca de sus oblig8ciones y derechos, dentro del se 
no de la C'01ectivid8d, prepar~ndolos al mismo tiempo p', ra la de-
fensa de esos d8r p c1.1os.-

eL -- 1nf r »:-'m31' a los a ::',.l".!: ncc, "'1'1pl i amonte acerca de 

mostrBndo 8 los aJ.umnos tOd8S 18s mentirr's religiosas, sociales 
y eCOT'6rÜC8S con q\l e los explotador AS de l t ~ ~, b(J .i o humano , han --

Adormecido 11' conciencia de los hombres. ,. 
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d) . - r'ormarles una ideología clara acer c~ de la -
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más justa y correcta soluci6n de l os problemas soci91es, en un -

espíritu de combate de l as equivocaciones, errores y dogmas que 

h8n oorimido moral y m~tp.rislmente a la humanidad.-

e).- Formar hábitos de disciplina social, dentro 
de su capacit.ación técnica, para determinAr su triunfo, como .. --
cla se productora on la lucha de clases.-

EL CURSO PRIMARIO 

SE PROPONEN SOLM,[EN1'E CUATRO 
ANOS DE EDUCJICION PRllI"RIA.-

Dados los fines que nos Dropon~ 

mos llevar a cabo y que con fre 

cuencia h8mos venido repitiendo y cons iderando, además de la edad 

a que deb~r~n lloh& ~ los hijos del RjArc ito a la Escuela Re~ional 

CSl'1pesina, estl.P18!~CS que con cuatro años de educAción primarie, -' 8- .' 

base de un plan de trabajo bien definido, do 8CW rdo con la ini--
ciación en los trabajos de C&rHctnr práctico, son sufici~ntes; y 

para 10 cual como ya hemos expresado, habrá de organizarse den- •• 
tro de 18 Escuela 'legibnaJ CamP8sina, una primaria anexa, exitlus.i 

vamente pnra la instrucción de los hijos del Ejército.-

EL PLAN DE TRABAJO.- En cuanto al p l an de trRb8jo de esta 'IS-

cuela Primaria para hijos de los s01ds--

dos, nos p <, rc '·CC'l ::: :;¡~s conveniente, el seña18d·c por 18 Secret8ria 

de Educ c,ei6n P;101 ic8 p<!ra las Escuel as Rur:üc8, en cunnto a sus -
lineamien1:os gcr.i. 3 1. ... 8J..üS , pero naturalmente dando 1l .. ;l~ rr; :: ,yor ampli --

PRINCIPA:S!':S ITN':'I)~ DEL 
PLAN DE 'T''l.ABAJO" ---- - -

~l primer punto que se cons idera en el 
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p lan de traba jo de las ""scuelas Rurales es el r e l n tivo al de l a s 
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f in81ida d es, en e l cual se incluyen l as socialos, l as mor ales, -

las intelectu"les y 18s f isicas o di sciplinarias. Como s ocia les 
De consideran 18s relativas El l ¡l S que ya expusiMos fjc~rc ., 
e fectiva orie ntaci6n socialista.-

Como econ6micas , l a forMaci6n de hábit os de COOp! 
raci6n y asoc i a ci6n por medio del trabajo msnual e intele ctuAL-

Como morales; el que se formen hombre s libres, de iniciAt iva , --

pr~cticos, pAro con ide91es y con l'n sentiMionto de resuonsabili 
dad bien definido parA qu e ll egu en a obtener el dominio de si --
mismos. Como int electuo l o s, proporciona r u n acnrvo reducid o de co 

nocimientos, pAro en c8f"bio j s61 id~;Monte aSil'1 il r<dos y que 1' e al--

mente pre?R r e n para les divers8s a c tividades de l R vida real y -
para una l ucha menos dificil por la e x istenci8. -

Como f isi c as y desciplinnrias, el qu e se desa rro -

llen h~bitos de higiene, f or men hombres fisicam0nte fuprtes y v~ 

gorosos y que los mor81ico , n o 00r medio do pa l abr a s o de cas t i-

gos, sino favoreciendo l b sociH b ilidfl d, pues como result"do n8t~ 
1'81 de lo, vidfl on c omún se desarrollpr1 l as costumbres y se inte-

~rfln los i deales. -

DESARROLLO DEL PLAN._ ParR el desarrollo de este plan, se 

ostBblocerd n gct ividades A ~rico 1 8s, 

trob8 jos ma nualos y de t¡,ll ar y pequeñ[,s indl'striss .-

En cuanto a - ~8 expresión, se est8bloc en los s i---

p:u i cntcs puntos : la convorsr:1ción , el Cf'Dtc, el dibujo, 1[-; rr:edj_d8 

y el c81 eu lo Dor e SGr~.to , ,;1 d. ibujo on forr1fj de croqu.is , d1.3eños , 
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EL CURSO AGRICOLA . 

2..,8 educ8c ión bgricola de l os hijos del Ejército ,-

~ s el aspect o ~rinciD81, que, b nuestro modo de v Ar, c ons t i t:~yo 

e l punto de mayor atención. A este r p sp8 cto suger imos, que en - -

cuanto a I n prRpa r ación de los hijos de l os militar~s par a que -

desarrollen actividades agr ícolas, en lo sucesivo se tomen e n --

cuent a los siguientes puntos :-

a).- Que esta pr eparaci6n sea en el tiempo m¿s --
corto posible; de dos a tres años nos p8r~cen suficientes, den--
tro de un ·pro gr ama eminentemente práctico , ministrando al alumno 

conoc imientos pr opios para explot<.<r mejor y con l os cl'ltivos más 

remuneradores de l B r egi6n correspondiente ; ünal i zando, p18ntea~ 

do y resolviendo l os pr oblemBs agrícolas , locales .- .. .. . 

b) .- Que 88 ed\J.C!\)C '·11 alumno en nn profundo sentl 
miento de amor a l a tierra, m~strRndo y demostrando H los j6ve --
nes que en el campo se haya la c18ve del porvenir. Que e l campo 

posee fuentes de s a l ud , de bienesta r , de content o y de vid3 inde 

pendiente con el orgullo legitimo que siente el hombr e cua ndo se 
baste s sí·m i smo. -

c) .- El ambiente e n que e l a l umno se eduque sea -
el de campo puro, para que el alumno hsbl e con la ti e rra y e l á r 
boj, sepa querer l as barrancas y los mortas, la tosqued&d de l a 

vida de l campo , comprenda el dolor y sufrimiento del c"ppesino, -
duerma con J", puesta del so l, be; je 81 establo de madru gnd8 y se 

end u r ezcr, c()n la caricia fra nca de los air e s .-

pr8.cticas , e:-:'.·.1:2nndo 8. los h lUtn":"103 en .; ~:_ ';'l:~':1r:jo de lo s inst rumen-
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tos de trabajo, tendiend o a f ormar ~gr1cu lt oros pr Ac t ico3 modere 

nos , que sepan castrar un marrano. cu~ar 111 Mat adura de s u ca~, 

110, enguarnecor u n tiro de mu18s, uncir una ¡untaD ii\IlMjer el ., 
lI r ado , lü escrepo, e l tractor, la t r i l ladora, otros mlh\u1nfl 3 --,. 
~gricolos, tra z Br y abrir prActicamente un canal de riego, que -

conC¿CGn ¡os r e cursos comunes de la med i cina vete r inaria , que se 

fin, q :18 nI 81umno nl termin'; r su CUTSO ··,¡:rr icol" , puedE> sentirse 

~erd:l (i'r'mente or ie ntado en el camino que conduce h8ci8 l D libe-

LOS G'URSOS INDUSTRIALES y DE AHTES y OFICIOS. 

Hemos dicho que '.J mncl'ic1r, que l q flr-ricv.ltura evolú· , •• 
. -

ciOnLt y se orgoniza c onforme n t(; nd~n(' in s soclr::lc s !'1(¡s justas, 

su dcscrrollo da lugar a muchas l il bores espoci.Dli7',rjAs , que se -

ligen con la producción agricolA y t8mbt~n se origin8n muchBs in 

dustrias , que cadn una en s í :Jl.lfH.lü constitu~.r un modio de vida -

para el hijo de l soldac1o .-

Entre la s p r i meras señcltJ r omos 18s s i¡zuientes: e x 

pertos en el conocimiento y mnnejo de la m8quim lri,) agricola e -

:'.nd\'strisl , bl'enos t r actoristas, mec(¡nic os en motores , c lectri - ~ 

c:ist,8s , exoertos en el m3mjo de trilladoras, ompf",cfldorr-!s J mo l i -

nos y peqUeñ8s plantas industriale s . Conocedores de divo r sLis in -

dU3tri"'s , como avicultores , ~ ' piculto res , cr ia do r es de cerdos! - -
conejos y otros [,nim',10s dom6sticos . Igua lme nte curtidores) ffl- -

o r ;..; :'· ~.; (·tros, r ecur sos n8"":ur21cs . Le panific.: ,ción y otrns muchGs 
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industrias y of~cios que encajan en la vld8 de las comunldades -

ruraleS. -

para terminar y como un punto de orientaciÓn eco~ 

nómica, de la enseñanza industrial de artes y oficios, reoetire-

mas lo que-en algunas ocasiones hemos sostenido a cerca de que e~ 
t 8 educación no debe establecerse a base de complicación indus--

trial y talleres que requieran un alto costo de maquinaria, he--

rramientas, 10c81es y mater ias arimas (industrias y t811eres a -

base de ma quinismo) porque seguramente ql:-e nuestros futuros aI'ta 

sanos, industriales o 8~ricultores , n o serAn ni pueden ser indi-

viduos capitalist8s , cRp~c es por su riqueza de aprovech~r todas 

las venta jas qne par', el 8umento y p eTf ección r'e los productos -

presenta la maquin8riB ~oderna _ -

Tlo cierto , lo r~81, es que los alumnos que salgan 
de estas Bscuelas sean individuos pobres 1¡'e apenas si Do1rán --
contar _ con algÚn peql1eño ahorro y con la 8:T,.'.da ecoh6mic<; que el 

lBS cuales nos declBramos en f~\vor de IR :oeqlleñfl industri[j, ague 

lla que pal"a su establecirüento no se requi e r é; 18 inversión de -

gr-ar:des c'JpitBles ni grandes conocimientos cientific0s p8r& su -
domir1i.o _-

3egurúment0 qt'fl 108 que desc onocen nuestro medio 

soci&..l, les h!.1 de p~recer muy cxt.!'?Y10 ql'e en el momento en que -
l os inveL~OS y las prandAs m4quines llam8n ~8nto l~ fl tenci6n , 

nos pong'llv.s del l",do de 18 pequeña industria, del PWdASto t'l- - -

lIAr; 83 i CGrr1Q de 1 8 ~.1 f)'rtcultur,q pt.r familiau~ -

f-ero consid-ersm03 que -:1.f1do e ] 8-:raso en 1 '..: 8 se en 
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qu e las genera cienes futuras puedan, en un nivel de vida econ6m~ 
ca y moralmente mejorAdo , or~aniz8rce en unR formR soc181 mds 

jl'sta, púr R '"provechftrse de l as grandes mliquinas por medio de la 

cooperac ión y no sufrir l BS c onsecvencios del maquinismo, o sea 
el de las máquinas en complicida d con los grandes explotRdores. -

Por dltimo diremOS que astemos desBando paro los 

hijos del EjérCito ~ma educaci6n modestn, pero suficiente paro -
prepararlos en la lucha por 18 vida , qve t e n complicada se pre --
sente en e s tos l'!omnntos de luchR soci"l.-

La Huert a , Mich . , a 25 d e e nero de 1935.-

Frof. MBrce lino P . Mu r rietR . 

MMM/",rv:-
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