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Introducción

C
IUDAD JUÁREZ, EN SU DEVENIR HISTÓRICO SE HA 
apuntalado distinguiéndose por su inseguridad, dis-
tintos tipos de violencia y variados escenarios de vul-
nerabilidad social que han dado imagen negativa y 

generado temor ante el mundo. Sin embargo, en Ciudad Juárez, 
como en otras ciudades en condiciones similares, se vive el día 
cotidiano y se construyen proyectos de vida, a pesar de que 
haya mejores o peores estrategias de políticas sociales para 
solventar las huellas de la violencia y desigualdad estructural. 

http://orcid.org/0000-0003-3112-5140
http://orcid.org/0000-0002-1468-5384
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En esta frontera al norte de México son variadas las situa-
ciones que contribuyen a complejizar su ordenamiento, orga-
nización y atención administrativa y sociocultural; Aziz Nassif 
(2012) considera que el modelo económico y las relaciones 
sociales junto con la ausencia del estado, influyeron en una 
destrucción social muy lejana a la innovación y la creatividad, 
aun con expresiones de comunidades organizadas en lucha 
por rescatar a la ciudad. 

En efecto, en Ciudad Juárez no solo se trabaja por la restau-
ración en todos los sentidos, sino también se trazan proyectos 
de vida, pero muchos de estos se realizan en entornos de vul-
nerabilidad social ante las huellas, expresiones o tendencias 
de inseguridad pública y climas de ingobernabilidad. De ello, 
la importancia de estrategias oficiales, comunitarias y empre-
sariales, tanto de corte local, nacional e internacional. 

Ciudad Juárez, antes del 2007-2008, no es la ciudad que 
todos quisiéramos que regresara, pues forma parte de un cal-
do de cultivo de la desatención o ineficacia en la conformación 
de la estructura social, relacionado en mucho a su crecimiento 
demográfico y la necesidad de servicios públicos y sociales. 

(Un) crecimiento demográfico no se vio acompañado de la nece-
saria inversión en infraestructura y servicios básicos, sino sola-
mente en los aspectos necesarios para que se instalaran fábricas, 
sin considerar las necesidades de cientos de miles de personas 
que se trasladaron a Juárez para trabajar en ellas. Tanto el go-
bierno federal como el estatal y local permitieron que la ciudad 
absorbiera este enorme aumento de población sin garantizar el 
acceso a servicios básicos como infraestructura, educación, vi-
vienda o salud para los hijos de obreros de las maquiladoras. En 
este contexto de vulnerabilidad socioeconómica crecieron miles 
de niños y jóvenes, donde comenzaron a abundar las adicciones, 
la violencia y el delito. Así, una de las características de esta nue-
va Ciudad Juárez era la inseguridad, la falta de oportunidades 
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económicas para sus habitantes y un tejido social resquebrajado 
(Arratia, 2017, p. 87).

Pero Ciudad Juárez no solo vive y expresa vulnerabilidad 
económica, sino también de tipo social. No es casualidad que 
en su entorno se hayan permitido estas condiciones para dis-
tintos tipos de problemáticas ante la desatención en aspec-
tos cruciales de la estructura social, muchos de ellos desde 
la cobertura o eficiencia en el sistema educativo mexicano, 
un sistema de seguridad pública rebasado por la violencia, 
la falta de empleo o déficit en el ingreso salarial, entre otras 
situaciones que inciden en el desarrollo social vinculado a la 
conformación generacional de la región, tanto de quienes na-
cen como quienes inmigran a la ciudad. Esta situación está 
relacionada a la dispersión territorial, crecimiento sin desarro-
llo, insostenibilidad, a pesar de etapas y planes de desarrollo 
urbano, a un acelerado crecimiento poblacional, desatención 
o ineficiencia en la dotación de servicios públicos y sociales, 
por ejemplo (imip, 2016). 

Cierto es que Ciudad Juárez es mucho más que aquello que 
ha permanecido en un imaginario social (sea en algunas per-
sonas que no habitan o conocen la ciudad) como un espacio 
de peligro, perdición, o violencia, pero no se puede negar que 
ha impactado el desenvolvimiento de sus habitantes ante con-
diciones que les comporta vulnerabilidad. Ni Ciudad Juárez es 
una ciudad exenta de violencia e inseguridad, como tampoco lo 
es una en donde no se permite desarrollar un proyecto de vida. 

Uno de los últimos acontecimientos fuertes fue la violencia 
exacerbada registrada en toda la república mexicana, pero 
Ciudad Juárez fue una de las regiones más afectadas. En ese 
periodo de finales de 2007 a 2012 (y posterior a dicho periodo) 
se establecieron diversos programas sociales y estrategias de 
cohesión social, como medidas para contrarrestar la violencia 
e inseguridad social en aquellos momentos, pero aún es largo 
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el camino por recorrer, pues sus huellas impactaron principal-
mente en generaciones jóvenes, sobre todo aquellas ubicadas 
en situaciones de riesgo y vulnerabilidad social ante la falta de 
políticas públicas eficaces. 

Ante esta situación, vivida de antaño y actual, surge la ur-
gente necesidad de programas sociales de dependencias ofi-
ciales y diversas instancias de intervenir desde el diagnóstico, 
desde los modelos, desde los enfoques teóricos; sin embargo, 
la desatención de la estructura social en Ciudad Juárez consti-
tuía al igual que ahora un reto mayor producto de esa inefica-
cia de gobiernos locales, estatales y federales. Ya desde el 2010 
se advertía de que las intervenciones sociales no alcanzaban, 
sobre todo si no existían las condiciones adecuadas y de aten-
ción estructural (Almada, 2010) más allá de un financiamiento 
o enfoque de esto en seguridad pública. En ese sentido, en 
ese mismo año se buscó por medio de la estrategia Todos So-
mos Juárez, acción integral del Gobierno Federal con la parti-
cipación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno 
Municipal de Juárez y la sociedad juarense, dar respuesta a las 
difíciles condiciones de violencia e inseguridad pública de la 
ciudad, por medio de 160 acciones concretas que se realiza-
ron en 2010 para disminuir la inseguridad y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad. Dentro de las áreas 
deportivas se ubicaban –aun cuando no se especificaba en 
qué consistiría– programas de activación física y deportivas en 
escuelas de nivel básico y medio, además de dotar de infraes-
tructura en ramo deportivo y recreativo a algunas escuelas.

De los resultados de dicha estrategia, Arratia ubica lo si-
guiente:

Se otorgaron 14 552 nuevas becas a estudiantes secundarios y uni-
versitarios, lo que equivale a más de diez veces las concedidas en 
2010. Además, se mejoró la infraestructura básica de doscientas 
cinco escuelas y se construyeron cinco nuevas escuelas prepa-
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ratorias y una universidad; –se dio cobertura universal de salud 
a través de la afiliación de más de 341 000 familias al Seguro 
Popular, programa gratuito del Gobierno Federal de seguro mé-
dico. Cuatro grandes centros de salud fueron construidos y uno 
remodelado, incluyendo el Hospital Infantil y la conclusión del 
Hospital Psiquiátrico; –se concedieron créditos blandos a 1379 
pequeñas y medianas empresas, lo que permitió la creación de 
835 empleos y la preservación de 18 073 puestos de trabajo. Ade-
más, 10 240 solicitantes de empleo han recibido becas de capaci-
tación; –se incorporaron más de catorce mil familias al programa 
federal contra la pobreza Oportunidades, llegando así a más de 
veinticinco mil familias. Se hizo otorgando subsidios en efectivo a 
hogares vulnerables, condicionados a que inscriban a sus hijos en 
la escuela y los lleven a chequeos médicos regulares (2017, p. 95).

Esto fue un giro de la militarización, que pasó a un inédito 
programa de ayuda socioeconómica (Arratia, 2017); sin em-
bargo, este no se enfocó directamente en lo que ya la estruc-
tura social presentaba, sino lo que esta militarización había 
creado, sea por su ejecución, esa misma estrategia de solución 
de los problemas para meses posteriores. Percepción y reali-
dad, sentires y datos, Ciudad Juárez no fue la misma, aquella 
con riesgos públicos concentró ahora nuevas dinámicas delin-
cuenciales y un sentir de vulnerabilidad, sobre todo en gene-
raciones jóvenes (Díaz Barriga y Reséndiz, 2017).

Si bien, cuando se hace referencia a una estructura social, 
se tiene en cuenta que implica una dimensión glocal, además 
de aspectos generacionales y necesidades de orden transver-
sal en políticas públicas, aun así, estas no posibilitan un cam-
bio rápido, incluso cuando ocurrió en las prescripciones nor-
mativas, se entiende que se debe acompañar de estrategias 
que incidan en cambio de actitudes y pensamientos para un 
desarrollo humano y social, a la vez, se requiere de condicio-
nes adecuadas para que se pueda permitir; es decir, en la or-
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ganización social hay esferas de ordenamiento, pero también 
hay de formación, si alguna de estas falla, se complica el flujo 
social. Uno de los conductos para solventar las violencias e 
inseguridad es la educación, y cuando existen escenarios de 
vulnerabilidad social, cualquier intervención requiere estrate-
gias desde diferentes ejes. Uno de ellos es el deporte. 

Referentes de acercamiento

En este apartado se hace una breve aproximación a algunos 
referentes concernientes al ejercicio que se detalla más ade-
lante. Si bien, aunque no son exhaustivos, nos permiten ubicar 
desde dónde se parte o ha partido en las intervenciones desde 
el cuerpo académico de Cultura física, educación y sociedad.

Vulnerabilidad social y los jóvenes 

En un mundo con una creciente falta de justicia social y de 
problemáticas estructurales, la redistribución de la riqueza y 
de los riesgos sociales impactan de manera directa a las po-
blaciones o grupos sociales, es decir, de acuerdo con los po-
sicionamientos en el orden social y en su conformación como 
sujetos; hay grupos poblacionales afectados por la desigual-
dad a la vez de la vulnerabilidad social (aspectos diferenciales 
aun cuando ciertamente estén relacionados). Esta vulnerabi-
lidad social, además de ser de carácter estructural (Medina, 
Bass y Fuentes, 2019, p. 199), es el resultado de los impactos 
provocados por el patrón de desarrollo vigente, también ex-
presa la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad 
para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos 
(Pizarro, 2001, p. 7).

La vulnerabilidad responde a diversos estímulos particula-
res, la desigualdad les habilita, mayor o menormente de 
acuerdo con las características de dichos grupos sociales. “La 
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vulnerabilidad no es una característica inmutable en el ser 
humano, sino que es dependiente, al menos parcialmente, de 
factores que pueden cambiarse, transformarse, que permiten 
la intervención y la prevención” (Díaz y Reséndiz, 2017, p. 149). 
El concepto de vulnerabilidad social se ha convertido en uno 
de los ejes rectores para la comprensión del fenómeno de la 
seguridad urbana, que se ha hecho más complejo a la par de 
las dinámicas de urbanización. Trayendo a colación otro enfo-
que conceptual, la vulnerabilidad se define como: 

[L]a probabilidad de que un individuo, un hogar o una comuni-
dad se sitúe por debajo del nivel mínimo de bienestar, esto como 
resultado de acontecimientos y procesos de riesgo como los des-
alojos forzosos, la delincuencia o una inundación, así como a la 
incapacidad para enfrentar de manera efectiva dichos aconteci-
mientos (UN-Habitat, citado en Morales, Rodríguez y Sánchez, 
2013, p. 35).

A la vez, es importante tener en cuenta que la vulnerabili-
dad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, 
sean eventos de origen físico –sequías, terremotos, inundacio-
nes o enfermedades– o amenazas antropogénicas –contami-
nación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo–. 

La unidad de análisis (individuo, hogar, grupo social) se define 
como vulnerable ante una amenaza específica, o es vulnerable 
a estar en una situación de pérdida, que puede ser la salud, el 
ingreso o las capacidades básicas (Alwang, citado en Ruiz Rive-
ra, 2012, p. 64). 

De los variados sectores poblacionales que aquejan la si-
tuación de vulnerabilidad social encontramos a los jóvenes 
como parte del enlace generacional de cada sociedad que se 
van reconformando tanto cultural como socialmente.
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Desde la vulnerabilidad social, las generaciones jóvenes 
son una población de necesaria atención e intervención desde 
diversas estrategias educativas, no únicamente la formal. Las 
generaciones jóvenes, en su formación, no solamente se vin-
culan a sus diversos agentes de socialización, sino también a 
los entornos socioculturales vividos e imaginados. La juventud 
se (con)forma de los diversos estímulos que tiene o recibe de 
sus espacios cotidianos, tanto información como formas de 
vida, sea esto para afrontar, manejarse y difundir cómo es que 
considera que debe ser su desarrollo en sociedad. Así, si en 
2013 varios adolescentes señalaban que una de sus aspiracio-
nes de adultos era estudiar criminología, como producto de la 
situación en la ciudad, la referencia que escuchaban venía de 
medios de comunicación, además de lo que suponían era la 
función de un criminólogo; de igual forma, otros en su argot 
coloquial refirieran de sus conocidos o las familias de estos 
como el “andar movidos”, en referencia a pertenecer al cri-
men organizado; o en su comunicación con otros infantes y 
adolescentes, decir “te voy a encajuelar” cuando entraban en 
pleito con ellos (Lara y Juárez, 2014). 

Se ha señalado que la educación formal ha quedado reba-
sada y en cierta medida desfasada ante procesos de forma-
ción, en donde la educación formal y no formal tienen también 
influencia en la socialización de las personas, sean estas gene-
raciones jóvenes o generaciones adultas. Estas generaciones jó-
venes son quienes más expuestas estuvieron al caldo de cultivo 
de la desatención estructural en el país y en Ciudad Juárez en lo 
particular, desatención que facilitó la violencia extrema por cau-
sa de una ineficiente política militar ante el crimen organizado.

Por supuesto, en Ciudad Juárez y en otras ciudades estos grupos 
son carne de cañón para el narco y el crimen organizado […] La 
intervención social trae algo de inversión, obra pública que hay 
que valorar, pero no van al fondo de la cuestión: si no atienden la 
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corrupción ni la construcción de sistemas de justicia eficaces ni 
bajan la inseguridad ni abren el gobierno a la participación ciu-
dadana, a la rendición de cuentas ni se fincan responsabilidades 
legales a los servidores públicos incumplidos, no vamos a cam-
biar las cosas. Con ello se aprecia que puede haber obra social 
e inversión, pero mientras falten los factores para la cohesión 
social, que tienen que ver con un nuevo modelo de desarrollo 
regional, con instituciones de justicia y con una autoridad garan-
te de los derechos ciudadanos, no habrá una disminución de la 
violencia (Aziz Nassif, 2012, p. 243). 

Intervención educativa

La intervención es un ejercicio que busca incidir en el cambio 
de actitudes, adaptación a diversas situaciones o el estableci-
miento de ciertas condiciones para que el entorno inmediato 
y/o sentido de un grupo poblacional se favorezca o se permita 
de manera adecuada. La intervención educativa, de acuerdo 
con Teresa de Jesús Negrete, es 

[S]ugestiva porque incorporar esa mirada ha representado fuer-
tes dificultades, aunque hay actividades preexistentes sin el 
enunciado de intervención, pero con rasgos de parentesco ins-
trumentadas por medio de programas compensatorios o de edu-
cación no formal. No obstante, la gran mayoría de estos progra-
mas atienden a población marginada de los servicios educativos 
regulares y sus lógicas de funcionamiento toman un carácter uni-
ficador y centralizador por parte del Estado mexicano (2010, p. 36).

El mismo sentido de una intervención pone su atención en 
la búsqueda de estilos de vida, corrientes de pensamiento o 
gestión de procesos que le permitan a un grupo poblacional o 
comunidad mejorar sus condiciones de vida. De todo el tipo 
de intervenciones, la educativa es aquella que mayormente ge-
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nera un reconocimiento del compromiso de incidencia en las 
personas o grupos poblacionales, pues atiende que el educar, 
o ser complementario a ello, implica no solo la atención de si-
tuaciones o acontecimientos sino modos de vida en contextos 
socioculturales en un momento particular, pero que vincula 
tanto el pasado, presente y futuro de las personas receptoras 
de una intervención. Siguiendo con Negrete, la intervención 
educativa:

a) Implica situar lo educativo en diferentes lugares, instituciones 
y formas de participación de los actores. b) Diversos modos de 
abordar el quehacer educativo. Se dispersa su mediación instru-
mental, así como sus procedimientos al ajustarse a las necesida-
des de la población, en su espacio y tiempo. c) La tarea educativa 
como medio. Se sitúa la tarea educativa como medio para arribar 
a otro propósito y no como un fin en sí misma. d) Los contenidos 
educativos no están previstos e incluyen temas y problemas múl-
tiples. Al estructurarse los temas y problemas en relación con las 
demandas específicas, estos se formulan con los participantes 
desde asuntos singulares y preocupaciones que difícilmente son 
abordables en los planes y programas de las instituciones edu-
cativas o se han dejado de lado por las lógicas de lo constituido 
como lo escolar, o bien, están fuera de ellas, entre ellos aparecen 
los temas de salud, sexualidad, familia, inclusión social, medio 
ambiente, desarrollo comunitario, entre otros (2010, p. 36).

De acuerdo con lo anterior, es visible que a una estrategia 
de intervención educativa siempre le ha de favorecer una 
herramienta social como el deporte. El deporte es una he-
rramienta social (Chaves, 2017) que es viable para el estable-
cimiento de estilos de vida saludable, reforzamiento pedagó-
gico y educativo. Dentro del deporte encontramos elementos 
como la actividad física y la recreación, sobre todo dentro del 
elemento socioeducativo. Así, la intervención educativa desde 
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ejes como el deporte y la actividad física es de vital importan-
cia, consideradas estas como herramientas o coadyuvantes 
pedagógicos y de estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
la formación e incidencia de trayectorias de vida en jóvenes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad social.

La intervención debe contar con estímulos de captación 
para un fin esperado; en el mejor de los casos, estos estímulos 
son los conformadores de ese mismo fin; en otros, son solo el 
proceso. En ese sentido, se convierten en herramientas o estí-
mulos, por ejemplo, los ejes de acción pueden ser educativos, 
laborales, deportivos, religiosos, las herramientas son aquellas 
estrategias que conforman el sentido pedagógico del proceso 
metodológico y teórico de la intervención como didáctico de 
las acciones a llevar a cabo. Esto es, lo que son las herramien-
tas o los estímulos parten del supuesto que son acciones que 
generarán diversas recepciones, acciones y reacciones. Un tor-
neo de futbol se parte del supuesto que congrega convocato-
ria, solidaridad, armonía y un fin como la actividad física, todo 
ello si se lleva a cabo de la mejor manera, en el mejor de los 
casos, por personal que ha estudiado lo que implica tanto la 
organización, los perfiles de los participantes, lo esperado y lo 
no esperado, y todo el potencial que un evento deportivo, una 
instrucción, o una difusión puede crear. 

Cuando se habla de intervención social, no solo se remite al 
efecto de la práctica o la acción, también al objetivo claro o 
planteado como tal de realizar un ejercicio concentrado y dirigi-
do con determinado grupo, espacio o territorio social; además 
de la acción práctica, podemos considerar también, parafra-
seando a Saavedra (2015), a) una interpretación de la comple-
jidad social, b) distinción de los sistemas funcionales y c) un 
dispositivo discursivo, sea esto de manera individual o cargada 
de acuerdo a quienes manejan el uso de la intervención social 
o como esta es vista desde una visión y marco integral.



Hacia la construcción de una nueva agenda educativa206

Por otro lado, entendemos que más que una práctica pro-
fesional no aislada de condiciones sociales en general, articu-
la principios éticos y de control social, orientación al cambio 
en las relacionales sociales, al mejoramiento en la calidad de 
vida, a la mitigación al sufrimiento por diversas causas o la 
atención a condiciones de vulnerabilidad… evitar o entender 
que muchas de las intervenciones sociales pueden o son parte 
de un mercado producto del orden neoliberal, es asistencia 
social que reivindica la adaptación a esquemas económicos o 
políticos de ordenamiento social, y no descuida la dialéctica 
con los aspectos estructurales de las sociedades (Moreno y 
Molina, 2018). 

Partiendo de lo señalado por Touriñán (2011), la interven-
ción pedagógica y la intervención educativa no significan 
exactamente lo mismo; la primera es la acción intencional 
que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar 
con, por y para el educando los fines y medios que se justifi-
can con fundamento en el conocimiento de la educación y del 
funcionamiento del sistema educativo. La intervención educa-
tiva, por su parte, es la acción intencional para la realización 
de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del 
educando; tiene carácter teleológico, existe un sujeto agente 
(educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza 
una acción para lograr algo); se actúa en orden a lograr un 
acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se vin-
culan intencionalmente. La intervención educativa se realiza 
mediante procesos de autoeducación. 

Lo anterior nos permite identificar el tipo de intervención 
que un grupo de docentes-investigadores hemos realizado 
desde el eje deportivo con enfoque multidisciplinario –en el 
sentido de integrar entrenamiento deportivo, psicología, nu-
trición, sociología, y en algunos momentos, la antropología y 
el trabajo social– en diversos espacios de la ciudad. 
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En la intervención educativa existen procesos de educa-
ción informal, pero es muy probable que la competencia téc-
nica no tenga en estos casos el nivel necesario para controlar 
el proceso o decidir acerca de mejores formas de intervención, 
que es consustancial a la intervención pedagógica. El profe-
sional de la educación actúa con intencionalidad pedagógica, 
que es el conjunto de conductas implicadas en la consecución 
de la meta educativa con fundamento de elección técnica en 
el conocimiento de la educación. Su acción opera como de-
terminante externo de la conducta del agente educando, es 
decir, de lo que este va a hacer para que se produzca en él el 
resultado educativo (Touriñán, 2011, p. 284).

Este enfoque se instaura en el sentido de intervención des-
de una metodología que tiene su origen en los campamentos 
de verano que realiza la uacj desde hace más de una década, 
campamentos que han tenido su dirección y organización 
desde el Programa de Entrenamiento Deportivo pero que 
conforme han avanzado, se han constituido con un ejercicio 
más amplio en cuanto a la consideración de otras disciplinas 
no solamente de la educación física o el entrenamiento de-
portivo, en este sentido, se puede considerar multidisciplinar. 
La importancia de la metodología maracas surge de los cam-
pamentos, pero se puede y se ha aplicado en intervenciones 
comunitarias, o intervenciones desde la educación no formal, 
sistematizada desde planes de trabajo y la misma metodo-
logía, pero no en espacios fijos como el aula, o instalaciones 
propias para ello, sino que las adapta dado el caso y condicio-
nes de los espacios socialmente vulnerables. 

De acuerdo con el seguimiento de Luján y Rodríguez, des-
tacamos los siguientes cinco puntos sobre la implicación de 
un campamento (2011): 

1. Los primeros campamentos organizados tienen su ori-
gen en la necesidad de los pobladores de las grandes 



Hacia la construcción de una nueva agenda educativa208

ciudades por establecer un contacto directo con la na-
turaleza lejos de las comodidades que ofrece lo urba-
no, campamentos que significaron volver a lo rústico. 

2. Los campamentos son, en gran parte, el producto de 
una búsqueda de vivencias y actividades al aire libre. 
Desde 1850, el campamento organizado se concibió 
como una forma de educación que incluía un determi-
nado tipo de vida en una comunidad cooperativa con 
predominio de actividades al aire libre. Hasta en 1903 
es cuando se inician los campamentos para las niñas y 
las adolescentes planteados por movimientos cristia-
nos protestantes, pero con condiciones diferentes por 
considerarlas “sexo débil”. 

3. Desde los inicios hasta finales del siglo xix y a partir 
1921, en Estados Unidos de Norteamérica cobra un gran 
auge el movimiento de campamentos organizados, 
principalmente por el beneficio efectivo para la niñez y 
la juventud. A partir de la década de los años veinte hay 
dos nuevas direcciones que asumen los campamentos 
en Estados Unidos de Norteamérica, acordes con in-
tereses de los padres y las madres de familia. La pri-
mera consiste en afinar las habilidades para el futuro 
profesional de sus hijos e hijas; la segunda se refiere 
a su utilización como opción para niños y niñas que 
presentan problemas de personalidad o familiares. Así, 
los campamentos de larga duración se transforman en 
un segundo hogar para muchas personas campistas. 
Lo anterior da lugar a que empiece a desarrollarse el 
concepto de campamento temático.

4. Los campamentos responden a necesidades sociales: a) 
Uso inteligente del tiempo libre para lograr un equilibrio 
del binomio estudio-trabajo y recreación-tiempo libre. 
b) Fomento de espacios de creatividad y esparcimiento 
al aire libre y, agregamos, en el medio urbano. c) Pro-
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moción de la formación integral de la personalidad me-
diante una amplia variedad de vivencias. d) Experiencias 
educativas alternativas y no formales para promover 
aprendizajes no tradicionales y participativos. e) Expe-
riencias fuera del control familiar (por ejemplo, el caso 
del Campamento urbano de vacaciones felices del Mu-
seo de los Niños). f) Formación con otro grupo fuera del 
núcleo familiar. g) Experiencias de vida cooperativa.

5. El campamento es un programa didáctico de la educa-
ción no formal, diseñado para el uso inteligente del 
tiempo libre, responde a intereses temáticos diversos 
según el ámbito cultural y el contexto socioeconómico 
en el cual se gesta. Su diseño supone no solo un proce-
so de planificación didáctica, sino también un proceso 
de administración educativa no formal, con sus fases 
de organización, ejecución y evaluación del personal 
involucrado, el presupuesto, objetivos, metodologías, 
contenidos, actividades, recursos y espacios físicos. 

Metodología maracas

En el contexto de los campamentos de verano en Ciudad 
Juárez, se puede llegar a conocer que uno de los campamentos 
con mayor tradición y enfoque como trabajo especializado es 
el campamento maracas (Motivando la Adecuada Recreación 
Activa y la Correcta Alimentación Saludable) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (uacj). Sin embargo, su enfoque 
no es solo sustentar un servicio de índole recreativo con eje 
deportivo, sino que desde maracas se realiza tanto intervención 
como investigación social. Su origen como campamento, des-
de un grupo de profesionales del seno universitario lleva la pla-
taforma educativa complementaria con el objetivo de sustento 
social desde la condición de ocio y tiempo libre. 
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maracas parte de los campamentos y su línea integra lo an-
teriormente destacado desde Luján y Rodríguez (2011). De tal 
forma, la metodología maracas es un enfoque multidisciplina-
rio con eje deportivo y con objetivo socioeducativo aplicado a 
poblaciones vulnerables que articula la investigación e inter-
vención desde la triada diagnóstico-intervención-evaluación. 
maracas se realiza desde un enfoque interdisciplinario, en don-
de se combinan las estrategias de disciplinas como la nutri-
ción, el entrenamiento deportivo, la psicología, la sociología, y 
esporádicamente de la educación, el trabajo social y la antro-
pología. El objetivo es desde la educación no formal, incidir en 
la conformación de habilidades para la vida. La enseñanza de 
habilidades para la vida como medida preventiva de la violen-
cia es recomendada también por la oms. 

El objetivo de esta iniciativa es promover, a escala mundial, la 
enseñanza de diez destrezas psicosociales consideradas rele-
vantes en la promoción de la competencia psicosocial de niñas, 
niños y jóvenes: autoconocimiento, empatía, comunicación aser-
tiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de 
problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento críti-
co, manejo de emociones y sentimientos, y manejo de tensiones 
y estrés (edex, citado en Lara y Juárez, 2014, p. 437).

Las primeras intervenciones educativas se realizan en cam-
pamentos de verano, desde ello la asociación con el campa-
mento maracas, aun cuando esta metodología se ha extendido al 
trabajo en centros comunitarios, parques y escuelas primarias 
en polígonos de Ciudad Juárez e incluso se han propuesto mo-
dificaciones para el trabajo con adolescentes y jóvenes (fuerzas 
básicas o reservas) de equipos deportivos profesionales.

Los ejercicios de intervención siempre han contado con los 
siguientes enfoques disciplinares, que en conjunto permiten 
el ejercicio multidisciplinario y el análisis interdisciplinario. 
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Ello permite trazar un diagnóstico transdisciplinario, que 
ubique el enfoque desde las condiciones emotivas, físicas y 
del entorno de los participantes, y sugiere involucrar diversas 
disciplinas enfocándose en aquello que mayormente aqueja a 
una persona o grupo social. 
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Este tipo de intervención conlleva el objetivo de lo educati-
vo complementario, ciertamente sin ser desde la educación 
formal, e incluso la vertiente pedagógica en su amplio impac-
to. Desde el deporte se liga atender procesos de socialización, 
autoestima, autoreconocimiento y percepción con su entorno 
social desde la constitución de habilidades para la vida. 

Este tipo de programas de actividad física y deporte, sostenemos, 
complementa los escenarios de aprendizaje como una opción 
para el uso del tiempo libre, y se evita que los beneficiarios se 
incorporen a bandas delictivas. Permiten, también, la recupera-
ción de los espacios públicos, propiciando bienestar social. Para 
prevenir la violencia en poblaciones jóvenes, el “Plan de Acción de 
la Campaña Mundial de Prevención de la Violencia 2012- 2020”, 
promovido por la Organización Mundial para la Salud (oms), re-
comienda estrategias de prevención que incluyan enseñar habi-
lidades para la vida a niños y adolescentes en situaciones de alto 
riesgo. Se trabaja desde cuatro áreas fundamentales. Lo cual, ya 
de entrada, se desliga de las intervenciones deportivas tradiciona-
les, que no se integran más allá de las actividades físicas y depor-
tivas, acaso con la nutrición. Las habilidades para la vida pueden 
definirse como “habilidades para un comportamiento adaptativo 
y positivo que permitan a los individuos enfrentar efectivamente 
las demandas y desafíos de la vida cotidiana” . Estas incluyen las 
cognitivas, emocionales, interpersonales y sociales. 

TABLA 2 Habilidades para la vida
* Autoconocimiento: construcción de autoestima y confianza, autocontrol, auto-
evaluación, establecimiento de metas, etcétera;

* autogestión: manejo de la ira y el estrés, manejo del tiempo, habilidades de 
afrontamiento, control de impulsos, relajación, etcétera;

* conciencia social: empatía, escucha activa, reconocimiento y apreciación de las 
diferencias individuales y grupales, etcétera;
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* relaciones: negociación, manejo de conflictos, resistencia a la presión de los 
pares, redes, motivación, etcétera; y

* toma de decisiones responsable: recopilación de información, pensamiento 
crítico, evaluación de las consecuencias de las acciones, etcétera.

Fuente: Traducido y adaptado de who (citado en Lara y Juárez, 2014, p. 438).

Desde lo anterior, se busca coadyuvar en diversos escena-
rios situaciones de vulnerabilidad social para erradicar o 
prevenir la obesidad y el sedentarismo; el consumo de infor-
mación o conductas de riesgo en infantes, adolescentes y jóve-
nes; acoso escolar y violencias de género; violencia y lenguaje 
verbal agresivo; juego sucio en el deporte. Aspectos desde el 
tipo de diagnóstico que se realiza en la metodología maracas. 

La metodología implica una fase de diagnóstico, es decir, la 
identificación desde el enfoque sociológico: cómo es que or-
ganismos financiadores ubican los sectores de intervención, 
cuando no es en espacios como los campamentos. Como se 
ha mencionado, la metodología maracas parte del ejercicio en 
campamentos de verano con eje deportivo, pero no se queda 
en ellos, sino que se lleva a intervenciones en centros comu-
nitarios, parques, escuelas, espacios que convocan poblacio-
nes cautivas (en el caso de las escuelas), también poblacio-
nes allende a la ubicación de los centros comunitarios y de 
los parques. 

Del diagnóstico se parte a la ejecución multidisciplinaria: 
desde el eje deportivo se da acompañamiento psicológico, nu-
tricional, y sociológico, principalmente (como se observó en la 
tabla 1), pero en ocasiones con el apoyo desde personal con per-
fil disciplinar en la educación, la antropología y el trabajo social. 
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Resultados

Experiencias de intervención-investigación

El cuerpo académico de Cultura física, educación y sociedad 
(ca) es un grupo de trabajo de investigación e intervención so-
cial que en la mayoría de sus proyectos se plantea ejercicios 
desde ambos rubros, indagar-diagnosticar-diseñar-interve-
nir-investigar. El grupo se conforma por profesores investigado-
res de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, de formación en Educación Física, Nutrición y Sociolo-
gía, con posgrados en Salud, Sociología y Ciencias Sociales, Es-
tudios Culturales y de Género, Administración del Deporte y la 
Actividad Física. Este grupo de trabajo es diverso y amplio; si 
bien es cierto que entrenamiento deportivo, psicología, nutri-
ción y sociología han sido las cuatro disciplinas eje, el tipo de 
intervenciones multidisciplinarias con objetivo socioeducativo 
permite integrar incluso disciplinas como la antropología, me-
dicina, trabajo social y por supuesto, educación. 

Se parte del entendimiento de que el proceso de una inves-
tigación ya es una forma de intervención, la cual no es el 
objetivo principal desde la metodología, sustento teórico y 
epistémico, pero desde la conformación ética del proceso de 
investigación siempre debe estar presente que también se 
interviene. Desde tal consideración, la intervención también 
conforma insumo para la investigación desde el registro y los 
objetivos propuestos para el seguimiento de la intervención.

A continuación, se presentan tres intervenciones que el ca 
ha realizado, que sin ser las únicas, son las más significativas, 
teniendo en cuenta que las poblaciones de atención son diver-
sas sobre todo la metodología maracas surge del ejercicio de 
campamento y dicha metodología se traslada a espacios pro-
pios de polígonos considerados en vulnerabilidad social, en si-
tios para el ejercicio de la intervención como parques públicos, 
escuelas primarias y centros comunitarios. 
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TABLA 3 Experiencias de intervención con metodología maracas

Proyecto Periodo Origen
Tipo de 

intervención
Espacio

Cobertura-par-
ticipación

Juárez 
Nos 

Mueve la 
Paz

Octubre 
2013-

febrero 
2014

Programa 
federal, 

adminis-
tración 
Enrique 

Peña Nieto

Vertical. 
Diagnóstico 
inicial desde 
federación, 

Diagnóstico, 
evaluación, 
ejecución y 
evaluación 

maracas

4 polígonos de 
Ciudad Juárez, 

ubicados desde 
la oficialidad 

como socialmente 
vulnerables.

Centros comunita-
rios, parques y es-
cuelas primarias. 

400 a 600 
participantes, 
en edades de 
los 6 a los 19, 

mujeres y hom-
bres, además 
de grupos de 

padres-madres 
de familia (50 
aproximada-

mente)

Activando 
familias 
imdej-fc 
Bravos

Octubre 
2017-

marzo 
2017

Programa 
federal, 

adminis-
tración 
Enrique 

Peña Nieto

Vertical. 
Diagnóstico 
inicial desde 
federación, 
diagnóstico, 
evaluación, 
ejecución y 
evaluación 

maracas

4 polígonos de 
Ciudad Juárez, 

ubicados desde 
la oficialidad 

como socialmente 
vulnerables.

Centros comunita-
rios, parques y es-
cuelas primarias.

400 a 600 
participantes, 
en edades de 
los 6 a los 19, 

mujeres y hom-
bres, además 
de grupos de 

padres-madres 
de familia (50 
aproximada-

mente)

Campa-
mentos 

de verano 
maracas 

2015-2018

Tres se-
manas de 
julio, 2015, 
2016, 2017, 

2018

Cuerpo 
académico 

Cultura 
física, 

educación 
y sociedad 

(uacj)

Vertical.
Diagnóstico, 
evaluación, 
ejecución y 
evaluación 

maracas

Convocatoria de 
oferta a público 

general. 

350 a 400 
participantes 
en edades de 
los 6 a los 16. 

Hombres y 
mujeres. 

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

La intervención educativa no formal en el campamento permi-
te distinguir poblaciones en sus condiciones cotidianas desde 
sus entornos próximos de socialización, sobre todo cuando 
estos son caracterizados por elementos de vulnerabilidad so-
cial. El deporte y la actividad física planificada se conforman 
como herramientas para diferenciar, articular, distinguir des-
de los espacios de atención, los contextos de socialización y 
por ende, la aplicación de la metodología y sus resultados.

Desde lo anterior, el mismo proceso de intervención le ha 
servido al cuerpo académico de Cultura física, educación y so-
ciedad la revisión de otros enfoques de intervención social, 
buscando implementar de acuerdo con los contextos socia-
les, grupos poblaciones en relación con las problemáticas de-
tectadas, al deporte y la actividad física como herramientas 
de desarrollo social. Bajo una premisa, el ejercicio físico, su 
componente lúdico y la presencia de una competición con uno 
mismo y con los demás, contemplando siempre el juego lim-
pio y el respeto a las reglas. 

La actividad física y el deporte como medio educativo permi-
te fortalecer la formación de los niños y jóvenes, favorece la co-
hesión social, el respeto a sí mismo y a los demás, al mismo 
tiempo que estimula la superación personal y colectiva, y au-
menta la motivación. Formar parte de un club deportivo, permi-
te al joven desarrollar habilidades a través de actividades atrac-
tivas. Este programa permite contribuir en la transformación de 
la realidad social de forma positiva. De igual forma, se trabajará 
en su formación nutricional, personal, psicológica y física; ade-
más, se promoverán actitudes y valores favoreciendo las habi-
lidades para la vida. Asimismo, se fortalecerá el organismo de 
los participantes a través de la preparación física y talleres en un 
escenario de sana competencia, superando sus propios retos 
de forma individual y colectiva (Lara y Juárez, 2014, p. 439).
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Conclusiones 

Es importante situar quién/quiénes (actores de la interven-
ción) se pretende en qué (tipo de la intervención) y cómo (me-
todología) desde la intervención educativa, o si esta es más 
cercana a una intervención social por lo interdisciplinario o 
cultural por el enfoque. El sector se mantiene con metodolo-
gía educativa aun cuando se involucra a la sociedad; el plan 
de trabajo se realiza desde lo vertical no desde la educación 
popular, esto ya encamina el tipo de acciones y estrategias 
establecidas.

La mayoría de las intervenciones ha tenido un apoyo finan-
ciero, que en cierta forma limita o delimita tanto a la pobla-
ción que atender, como a los objetivos. Sin embargo, siempre 
se ha buscado adaptar a las condiciones de los contextos de 
intervención más allá del seguimiento rígido de lo que han 
diagnosticado y perfilado los programas de financiamiento, 
sin estar en campo de manera permanente. 

Lo que se ha realizado no ha sido lo que se desearía tener 
como resultado, esto es, un mayor impacto en los grupos po-
blaciones que se han atendido. Ciertamente, ello se ha dado 
principalmente porque, como se ha mencionado, las proble-
máticas mayores son parte de una estructura social; pero lo 
que sí se ha identificado es que la verticalidad de muchas de 
las intervenciones, sobre todo cuando dependen de finan-
ciamiento federal, estatal o municipal, limita los alcances de 
los resultados y de la confianza de los sectores poblacionales 
cuando los actores de las administraciones gubernamentales 
buscan el “éxito” en la participación cuantitativa y no cualita-
tiva. Lamentablemente, esto también se ha visto en organiza-
ciones de la sociedad civil, en donde por seguir captando los 
recursos financieros parecen considerar a las poblaciones y 
sectores sociales como suyos, cuando ya trabajan con ellos. 
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Sin embargo, la experiencia que ha permitido el giro del 
cuerpo académico ha conformado un bagaje de ejercicios que 
encaminan un sentido de la intervención socioeducativa en un 
contexto social como el de Ciudad Juárez. 

Lo anterior se ha enfocado –hasta ahora– principalmente 
en jóvenes en situación vulnerable independientemente de su 
perfil socioeconómico, y que conviven en entornos propensos 
a la cooptación de la delincuencia y crimen organizado, pero 
también a otros escenarios que desalientan un desarrollo so-
cial óptimo como el sedentarismo, el consumo de actividades 
que dirigen el ocio pasivo, además de las violencias de género, 
el bullying escolar, y debilitamiento de valores como el respeto, 
la tolerancia, el compañerismo y la solidaridad. 

En este sentido, la intervención socioeducativa desde la 
academia es factible como elemento alterno a organizaciones 
de sociedad civil, empresariales y dependencias de adminis-
tración gubernamental. 

El reto se presenta en conformarlas con mayor participa-
ción y autonomía desde una visión crítica, incluso de los mis-
mos parámetros y evaluaciones conformadas por estructuras, 
definiciones y objetivos más adaptables a una filosofía de un 
orden neoliberal, que en la búsqueda real y legítima de socie-
dades en y con justicia social. 

El punto de partida es entender que la educación desde el 
ámbito formal o informal, no solo implica a los grupos re-
ceptores, sino las mismas personas que diseñan, aplican y 
evalúan la intervención misma. Ese es el objetivo del cuerpo 
académico Cultura física, educación y sociedad desde la me-
todología maracas. 
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