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INTRODUCCION 

•orfeo aceptó, guiando a Eurídice entre la obscuridad con el -
sonido de su lira. No pudiendo, sin embargo, resistir la ten
tación, inquieto por si el Dios le había engafiado, Orfeo se -
volvió a mirarla desapareciendo entonces Eurídice para siempre".(!) 

El reflexionar sobre problemas que caigan dentro del campo pe

dagógico nos enfrenta a cantos, verdugos, dioses nobles y mali-

ciosos, a infiernas y paraísos. 

Al igual que Eurídice desaparece bajo la mirada deseante de Or-

feo, lo educativo parece evanecerse, desfigurarse cuando lo 

miramos. La fugacidad y latencia de su objeto, siempre detrás -

de otra cosa, hacen difícil su estudio y análisis. Mientras más 

intentamos mirar a la educación en su esencia, más complicada -

se hace su comprensión, más intrincado su proceder. 

Este trabajo es un intento por atrapar algo del orden de lo edu-

cativo. Atrapar en el sentido de analizar, estudiar, ponderar, -

pretendiendo, al contrario de lo que le sucedió a Orfeo, que la 

mirada no oculte ni evanezca, dejándonos solo deseo. 

El presente trabajo surge a partir de la petición hecha por la 

Dirección General de Promoción Cultural, de proponer una forma 

de operación distinta para el Plan de Actividades Culturales de 

Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP), que hasta entonces ha-

bía estado funcionando de forma tradicional. 

En un primer momento mi interés se centró únicamente en diseftar 

un modelo a distancia para dicho plan de manera que pudieran -

solventarse los principales problemas presentados, a saber, la 



cobertura y los costos. Sin embargo, conforme fui adentrándome 

en el conocimiento del PACAEP, me llamó más la atención el en

contrar una linea de trabajo que me permitiera analizarlo, por 

un lado, como un proyecto auténticot aón proviniendo del Esta-

do, y por otro, me ofreciera los elementos para proponer una -

forma de operación distinta de manera que este Plan funcionara 

a distancia y apoyara'el vinculo educación-cultura dentro de la 

comunidad y escuela donde se trabajara.** 

Es importante sefialar que los alcances del presente trabajo son 

limitados en cuanto que para elaborar un Modelo educativo (en -

este caso, de capacitación a distancia) se requiere, en mi opi-

nión, de: un análisis de contenido del PACAEP; una evaluación -

de los logros y funcionamiento del mismo y un trabajo de planea-

ción. 

Lo importante de la presente propuesta es la linea de análisis 

que se retoma, ya que pretende dar una visión de lo educativo -

más filosófica que sociológica. 

En el primer capitulo se trabaja en torno al concepto de cultu-

ra, exponiendo diversos puntos de vista al respecto. Se habla -

también sobre cultura dominante, el vínculo educación-cultura y, 

por último, sobre la relación entre política y educación. 

El segundo capitulo plantea una discusión sobre la unificación 

cultural en nuestro país, tomando como punto de partida el con-

cepto de pluriculturalidad. Asimismo se presentan los lineamien-

tos de política cultural actual. 

La relación entre contenidos educativos y contenidos culturales 

**Me refiero a un tipo de apoyo que permite la manifestación de 
la dinámica política, moral y cultural local. 

*Ver definición autenticidad, pag. 28 



en la escuela primaria es el tema que se aborda en el tercer -

capítulo. Es aquí donde encuentra su primera justificación el -

PACAEP, como plan que pretende apoyar los contenidos culturales. 

En el cuarto capítulo se presenta una descripción del PACAEP; -

sus propósitos, metodología, estructura y contenidos. 

El quinto capítulo tiene como propósito enmarcar la modalidad a 

distancia, presentando algunos elementos sobre Tecnología Educa

tiva, Educación Permanente, Capacitación y Capacitación a dis-

tancia. 

La justificación de por que implementar este plan a distancia se 

desarrolla en el sexto capítulo y, por último, en el apartado 

final, se presenta la propuesta de un modelo a distancia para di

cho plan. Consta de un disefio pedagógico y de otro operativo. 
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l. CONCEPTO DE CULTURA, 

Todas las sociedades creamos sistemas simbólicos a través de -

los cuales nos representamos la relación con la naturaleza y -

entre los hombres, además producimos conocimientos, técnicas,

formas originales de expresión, comunicación y transformación 

de lo que está dado en la realidad natural. Estos sistemas sim

bólicos, este movimiento constante de creación, conocimiento y 

transformación que todos compartimos, es lo que se denomina -

cultura. 

Sin embargo ésta no es la única definición válida del término; 

éste ha sido conceptualizado en numerosas ocasiones y hasta a

hora no se ha encontrado una definición que sea aceptada y u--

tilizada universalmente. 

Una de las definiciones más utilizadas de cultura es aquella -

que la concibe como educación y refinamiento, como el total de 

los conocimientos, aptitudes estéticas e intelectuales adqui

ridas por un sujeto. Esta forma parcial de concebir la cultura 

encuentra sus bases históricas y conceptuales en aquellas co-

rrientes teóricas que oponen los términos civilización y cul

tura. Dentro de estas corrientes resalta el idealismo alemán; 

éste define a la cultura como el mundo de los valores, las -

creaciones espirituales, el perfeccionamiento moral, intelec

tual y estético, mientras que la civilizaci6n abarca el campo 

de las actividades técnicas y económicas. Así, la cultura cons

tituye la esfera más elevada de desarrollo social en contrapo

sición a la civilización que de ninguna manera contribuye a la 

dignificación del hombre, aunque no deja de ser necesaria para 

su supervivencia. 
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A este concepto idealista de cultura se le han hecho dos críti

cas principalmente: 

a) Al ser un término opuesto a civilización se cae en una meto

dología dualista que juzga como fenómenos del espíritu a los 

hechos culturales y que es incapaz de comprender su conexión 

necesaria con la actividad material. (Separación del trabajo 

intelectual y material: división de la sociedad en clases}. 

b) Csta concepción etnocéntrica permite justificar la dominación 

imperialista, así como la imposición de modelos capitalistas 

de organización social. ¿Cómo es que los sectores carentes 

de cultura pueden acceder a ella?. 

Frente a este concepto elitista de cultura aparece, anos más 

tarde, la definición antropológica, según la cual, cultura es -

todo aquello que no es naturaleza, es decir, todo lo producido 

por el hombre. 

Si bien este es el concepto más abarcador de cultura se le en-

cuentran dos graves inconvenientes: 

a) Permite igualar todas las culturas pero no brinda elementos 

para juzgar sus desigualdades. 

b) Bajo el nombre "cultura" engloba todas las instancias de una 

formación social (organización económica, relaciones socia-

les, estructuras mentales, prácticas artisticas, etc.) sin -

jerarquizar el valor de cada una. 

El concepto cultura considerado en un sentido tan extenso, care

ce, sobre todo en sociedades complejas, de eficacia para anali-

zar la dinámica social. 
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Definiremos a la cultura desde un punto de vista más restringido, 

incluyendo en este concepto los sistemas simbólicos, el lenguaje, 

las costumbres, las formas compartidas de pensar el mundo, y los 

códigos que rigen el comportamiento cotidiano e imprimen sus ca

racterísticas en las diversas producciones de un pueblo o de al

gunos de sus sectores. 

Es importante sefialar, que si bien la cultura permite el desarro

llo histórico del hombre y le hace posible la comunicación y con 

ello todas las formas de cooperación y de acción sobre la natura

leza, al mismo tiempo supone necesariamente, una limitación, un 

rolativo empobrecimiento del mundo que se produce al recurrir a -

abstracciones y símbolos y al privilegiar, de entre todos los po

sibles, un particular sistema de organización cognitiva, una de -

las formas posibles de coherencia compartida, aplicables a los 

estímulos provenientes del mundo natural y social. 

Restaría seHalar el alcance de este concepto en cuanto al ámbito 

social y espacial que afecta. 

"Cultura 11 suele usarse tanto para hacer referencia a conjuntos 

extensos como a pequefios grupos.En ambos casos es legítimo su uso 

pero es preciso sefialar su alcance. 

La cultura de un pueblo, de un sector social o de una empresa es 

dependiente de la cultura en su sentido más extenso, regional o -

nacional. Es dependiente en el plano del lenguaje, de los valores, 

de las comunicaciones, de los hábitos de consumo, del sistema eco

nómico-social y de la historia, pero, por otro lado, desarrollan 

particularidades que los distinguen: hábitos propios, sub-códigos 

comunicacionales exclusivos, derivados de la acción compartida, de 
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la relación cotidiana y de la adaptación de ese grupo a un medio 

exterior que lo determina. 

Para poder continuar trabajando en torno al concepto de cultura 

tratemos de centrar nuestra atención en la siguiente definición: 

"Cultura'' es la producción de fenómenos que contribuyen mediante 

la representación y reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales, a reproducir o transformar el sistema social'' (2.) 

De alguna manera esta restricción se asemeja a la que hicieron 

Linton y otros antropólogos al oponer cultura a sociedad: em-

plean la palabra cultura solo para el campo de las creencias, -

los valores e ideas, dejando fuera la tecnología, la economía, 

las conductas empíricamente observables. Pero la definición que 

se ha propuesto no identifica cultural con ideal y social con -

material y mucho menos, supone que sea posible analizarlos sepa

radamente. Por el contrario, los procesos ideales (de represen

tación o reelaboraci6n simbólica) se refieren a las estructuras 

materiales, a las operaciones de reproducción o transformación -

social, a las prácticas e instituciones que, por más que se ocu

pen de la cultura, implican cierta materialidad. Es más, no hay 

producción de sentido que no este inserta en estructuras mate-

riales. 

Se afirma entonces que la cultura constituye un nivel especifico 

del sistema social y que ésta no puede ser estudiada aisladamen

te. La cultura no sólo está determinada por lo social (entendido 

como algo exterior) sino que además esta presente en todo hecho 

soc ioecon6mi ca. 

"Cualquier práctica es simultáneamente económica y simbólica. No 
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hay fenómeno económico o social que no incluya una dimensión -

cultural, que no lo representemos atribuyéndole un significa

do". (J) 

Hoy en día las funciones económicas y culturales se diferencían 

mucho más gracias a una mayor división técnica y social del -

trabajo, 

Pero volvamos a la definición propuesta para tratar de analizar

la. 

La cultura es básicamente un proceso social de producción. La -

producción cultural, en su sentido más amplio, surge de las ne

cesidades globales de un sistema social y está determinado por 

él1 es decir, hay una organización material propia para cada -

producción cultural que hace posible su existencia, El análisis 

de estos productos no puede dejar fuera estas organizaciones. -

Este puede hacerse a dos niveles: 

1) examinar los productos culturales como representaciones. 

2) vincular la estructura social con la de cada campo específi

co (danza, teatro, música, etc.} (4) 

Estudiar la cultura como producción supone considerar, además -

del acto de producir, todos los pasos de un proceso productivo: 

producción, circulación y recepción. El análisis de una cultura 

no debe centrarse solamente en los bienes u objetos culturales1 

debe ocuparse dol proceso de producción y circulación social de 

los objetos y significados que la diversidad de receptores les 

otorgan. 
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l,l,CULTURA DOMINANTE 

Los seres humanos necesitarnos producir para tener todo lo necesa

rio para nuestra supervivencia; pero las sociedades no sólo se -

mantienen produciendo, deben también reproducir: 

a) las fuerzas productivas. 

b) las relaciones materiales de producción. 

e) las relaciones culturales. 

Se llama cultura dominante a aquella que tiene la propiedad de -

los medios de producción y que mantiene el poder a través de la -

reproducción de las fuerzas productivas, de las relaciones mate

riales de producción y de las relaciones culturales, Es mediante 

la reproducción de la adaptación que la clase dominante busca -

construir y renovar el consenso de las masas a la política que -

favorece sus privilegios económicos. 

Una política hegemónica integral requiere: 

a) la propiedad de los medios de producción. 

b) el control de los mecanismos coercitivos que permitan asegu

rar la propiedad de los medios de producción y la continuidad -

en la apropiación de la plusvalía cuando el consenso se debili

ta o se pierde. 

e) el control de los mecanismos necesarios para la reproducción 

material y simbólica de la fuerza de trabajo y de las relaciones 

de producción. 

El papel del poder cultural, consiste en imponer las normas cul-
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turales-ideológicas que adaptan a los miembros de una sociedad 

a una estructura económica y política arbitraria (en el senti

do de que no hay razón biológica, social o espiritual, deriva

das de una supuesta naturaleza humana, que vuelvan necesaria a 

una determinada estructura social) y en legitimar la estructura 

dominante, haciéndola percibible como la forma natural de orga

nización social y encubriendo así su arbitrariedad. 

En nuestra sociedad, la cultura dominante se ha transformado rá

pidamente en cultura de masas. Sus productos llegan a todas las 

clases sociales. La cultura de masas homogeneiza, borra dife-

rencias, genera hábitos, modas y opiniones comunes. Es consumi

da por todos los grupos sociales y es sobre todo eso: una cul

tura para el consumo. 

El proceso de legitimación de la cultura dominante incluye la -

penetración cultural, ésta se ejerce tanto dentro como fuera de 

la escuela y conlleva una pérdida de identidad cultural. 

La tendencia actual en la formación de una cultura dominante en 

México revela que se trata de una cultura excluyente, no de un 

proyecto que incorpore la diversidad de experiencias históricas 

que aún estan vivas en nuestro país. Esto significaría en términos 

más claros, que se está manejando un proyecto cultural que tien

de a empobrecer los recursos del país. 
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La cultura cumple un papel determinante en la reproduccio~ de 

la sociedad mediante un proceso complejo en el cual ella mis

ma debe reproducirse. Con el fin de analizar este proceso, r~ 

tomaremos el modelo teorico planteado por P. Bourdieu en sus 

estudios sobre ios sistemas de enscnanza y la circulación del 

arte. El objetivo de este an;lisis consiste en ver cómo el -

capital cultural es transmitido a través de aparatos cultura

les y genera hábitos y prácticas culturales. 

Comenzcmos por definir aparatos culturales, Estos son las -

instituciones que administran, transmiten y renuevan el ca-

pital cultural. En un sistema capitalista son principalmente 

la familia y la escuela, pero también los medios de comunica

ción, las formas de organización del espacio y el tiempo y 

todas las instituciones y estructuras materiales por medio de 

las cuales circula el sentido. Ahora bien, la acción de los 

aparatos culturales debe interiorizarse en los miembros de -

la sociedad, la organizaciofl de la cultura necesita conformar 

cada subjetividad, Esta interiorización de las estructuras -

genera hábitos, esquemas básicos de percepción, comprensión y 

acción. De estos hábitos surgen prácticas, en la medida en -

que los sujetos que los interiorizan se hallan situados den-

tro de la estructura de clase en posicÍ.ón propicia para que 

dichos hábitos se actualicen. Por tanto, hay una estrecha re

lación entre las posibilidades de apropiación del capital e-

conómico y el capital cultural. Condiciones socioecon6micas -

equiparables dan acceso a niveles educativos e instituciona--
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les parecidos, y dentro de ellos se aprenden hábitos y formas 

de pensamiento que generan a su vez prácticas culturales dis

tintivas. Conocer las estructuras socioeconómicas que engen-

dran los estereotipos culturales de una clase, nos permite pre

ve~, al menos, el marco dentro del cual se moverán sus varia~ 

cienes de comportamiento. 

Para Bourdieu, la riqueza cultural que se ha ido acumulando his

tóricamente solo pueden apropiársela quienes disponen de los -

medios económicos para ello. Mas aún, para percibir y poseer -

los bienes culturales ( 5 ) se presupone la posesión de instru

mentos intelectuales y de sensibilidad para poder descifrarlos. 

Es necesario, por tanto, conocer al menos, los códigos que per

miten la apropiación y goce de estos bienes culturales; pero -

este conocimiento no puede darse en aquellos sujetos que, a 

causa de su situaci6n socioecon6mica solo pueden apropiarse de 

los desechos de la cultura urbana, pues tienen una relación de 

marginación con respecto a la distribución de los bienes cul

turales dominantes y, por tanto, no sólo poseen códigos simbó

licos diferentes, sino instrumentos de apropiación y expresión 

restringidos y poco desarrollado.s. 

El sistema educativo reproduce " de modo perfectísimo la estruc

tura de la distribución de capital cultural entre las clases -

(y las fracciones de clases), ya que la cultura que transmite 

está más pr6xima a la cultura dominante, y el sistema de incul

cación al que recurre está menos alejado del sistema de incul

cación practicado por la familia. Como actúa en y a través de 

una relación de comunicación, la acción pedagógica dirigida a 

inculcar la cultura dominante sólo puede escapar (aunque sólo 

sea en parte) a las leyes generales de trasmisión cultural, con 
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arreqlo a las cuales la apropiación de la cultura propuesta -

(y en consecuencia, el éxito en el aprendizaje que se corona -

con la cualificación académica) depende de la previa posesión 

de los instrumentos de apropiación, en la medida en que, expli

cita y deliberadamente haga entrega, en la propia comunicación 

pedagógica, de los instrumentos que son indispensables para el 

éxito de la comunicación y que, en una sociedad dividida en 

clases, están muy desigualmente distribuÍdos entre los niftos de 

las diferentes clases sociales", ( 6 ) 

Bourdieu advierte además sobre el peligro que implica para la 

escuela no reconocer el problema del déficit cultural inicial 

yoostiene que una institución oficialmente encargada de la tras

misión de los instrumentos de apropiación de la cultura dominan

te que desprecie en forma sistemática la trasmisión de los ins

trumentos indispensables para el éxito de su ernpefto, esta des

tinada a convertirse en monopolio de aquellas clases capaces de 

trasmitir por sus propios medios, esto es, por esa acción edu

cativa continua, difusa e implícita, que actúa en el seno de -

las familias cultas, los instrumentos necesarios para la recep

ción de su mensaje y, por tanto, para confirmar el monopolio de 

los instrumentos de apropiación de la cultura dominante y, por 

ende, su monopolio de la cultura. ( 7) 

Por lo pronto, la escuela no ha solucionado este problema y por 

lo mismo favorece a los favorecidos y desfavorece a los desfa

vorecidos. 

Sin embargo, aún frente al predominio capitalista, la comple

jidad de la interacción entre sistemas culturales no puede ser 

reducida a una penetración unidireccional. Ninguna clase domi-
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nante puede ejercer su poder, imponer y ocultar su arbitrarie

dad en forma unidireccional. "Toda clase hegemónica ••••• busca 

el avance del conjunto de la sociedad. Ya sea mediante un desa

rrollo tecnológico y económico global que beneficia parcialmen

te a todas las clases sociales, ya sea porque necesita mejorar 

el nivel de la educación y consumo de los sectores subalternos 

para expandir la producción y el mercado, el proyecto dominante 

incluye mucho mas que la clase que lo formula" ( B ). 

Retomando a Gramsci: La cultura, como parte de la lucha por la 

hegemonía, es un escenario de conflictos, interpretaciones, in

tercambio de papeles. El problema de desarrollo de una cultura 

es el problema de la lucha por la apropiación, renovación y -

transformación de un capital cultural heterogéneo, que no per

tenece a alguien en exclusividad, que se disputa y se cambia en 

la interacción entre las fuerzas sociales. 
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1.2. EDUCACION - CULTURA. 

El fenómeno educativo-siempre ha estado presente en el desarrollo 

histórico de las sociedades, El sistema educativo, además de in

sertarse en la dinámica global de la estructura social adquiere 

características políticas, ideológicas y económicas específicas, 

de acuerdo a los distintos momentos históricos del proceso social. 

El estudio de la problemática educativa contemporánea, en general, 

se ha caracterizado por adoptar el enfoque funcionalista, según el 

cual, la educación es considerada como una institución que adquie

re sentido a partir de las funciones que desempefia en una sociedad. 

El funcionalismo clásico, representado por Durkheim, analiza la 

función de la educación dentro de la sociedad, la identifica en su 

dimensión de realidad objetiva e institucionalizada y la construye 

como un hecho social. 

La problemática gira en torno a los conceptos fundamentales de nor

mas, valores y roles. En este sentido, la preocupación de la educa

ción se remite a los factores de interiorización de normas y len-

guajes, mecanismos de recompensación, adecuación fines-medios, teo

ría y expectativa de los roles, las motivaciones, el determinismo y 

la movilidad social. Es decir, en el estudio de la educación predo

minan la socialización, la adaptación al medio y el papel de los -

sistemas educativos, bajo las condiciones de cambio dadas en la so

ciedad moderna. 

La función de la educaci6n, entonces, consiste en socializar al ser 

humano, en moldear al ser asocial que somos por naturaleza y 

conformar otro nuevo, social y moral, de acuerdo a las necesida-
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des objetivas del contexto, las cuales se estructuran en un có-

digo cultural de normas, valores y conocimientos que son comuni-

cadas por el grupo generacional como "conservación de la cultura 

heredada del pasado" •• 

A través de la socialización, cada grupo social asegura su super-

vivencia y continuidad, transmitiendo los contenidos de la cultu-

ra. 

•socialización, ampliamente definida, es el proceso por medio del 

cual, el nifto aprende los senderos de un grupo social determinado 

y es moldeado como participante efectivo ... , en el curso de su de-

sarrollo él adquiere una conducta, actitudes, valores, y otros a

tributos personales que son a la vez únicos a él y característicos 

del grupo o grupos que sirven como el agente socializador".(9) 

En el patrón de estratificación de la sociedad, la educación ocupa 

un lugar importante en la definición de la situación social de los 

individuos y de su desempefio en la sociedad: de este planteamiento 

se desprenderá otro de igual peso, donde la educación ejerce tam--

bien un efecto profundo y cada vez mayor en la estructura ocupacio-

nal. 

de: 

INDIVIDUOS l 
Adaptación 
Integración 

SISTEMAS SOCIALES ~Experimentan .. NECESIDADES __. 
SISTEMAS CULTURALE~ 

que son satisfechas a través de 

ESTRUCTURAS ..---~--

Logro de objetivos 
Mantenimiento de 
pautas de control. 

PROCESOS _... roles, normas, valores. 
~ que controlan la acción y producen 

'"_ función 
,. CONSECUENCIAS ____. disfunción 

no función 
manifiestas 
latentes 
deseadas 
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no deseadas 
anticipadas 

~ Equilibrio ~ Supervivencia. 

l_ Desequilibrio -• Cambio o adaptación. 

De donde resulta que las normas, valores, lenguajes, etc. se descri

ben en relación con la estructura, proceso y sus determinantes norma-

tivas e institucionales. 

En el apartado anterior comenzamos a analizar coffio es que la escue

la participa en la legitimación de la cultura dominante. Esta parti

cipación se da a través de prácticas socializadoras, en las que el -

nifto aprende normas, formas de percibir, interpretar y vivir la 

realidad, y a interiorizar la lógica de la estructura social. 

La educación está constituida por prácticas que colaboran en la in-

corporación social, que conforman y ensenan. Estas prácticas cons-

tituyen acciones deliberadas que responden a modelos construidos 

históricamente donde se expresan las características de la sociedad 

que las formula. Reflejan los ordenamientos jerárquicos, las norma-

tividades, el carácter de las relaciones sociales y la lógica de -

conformación de la sociedad.La constitución de la identidad social 

es el resultado de un proceso de aprendizaje donde se lleva a cabo 

la internalización e interpretación de la realidad. Estas prácti

cas son tambicfl resultado de un proceso de comunicación donde se -

realizan y especifican los esquemas básicos de sentimiento, acción 

y percepción. 
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Los hechos educativos juegan un papel importante como mediado

res entre lo individual y lo social, así se convierten en co

laboradores de la realización del sentido de pertenencia de -

grupo y de clase donde se delimita lo propio, lo ajeno y el -

carácter de las interrelaciones sociales. 

Para entender los hechos educativos es necesario vincularlos a 

los mecanismos de reproducción cultural, como prácticas donde -

se viven, legitiman, reproducen y transforman las normativida

des y jerarquizaciones sociales y, sobre todo, como espacio -

donde se expresan los conflictos y contradicciones entre los -

mismos: como espacio de lucha y negociación. 

La educación contribuye a la reproducción sociocultural, pero 

también constituye un espacio donde se expresan las luchas para 

lograr nuevas y diferentes formas de vida. Es un lugar donde se 

depositan expectativas, deseos de cambio y transformaci6n so-

cial (10), 

La educación debe reconocer que se encuentra históricamente a

travesada por el desarrollo de la economía y por nuestra manera 

política de ser, y que en tanto estas características subsisten, 

ella no debe menospreciar lo que pueda hacer por sí misma y, 

en consecuencia por la sociedad. 

Con todas las desventajas de nuestra organización social, la -

educación ha sabido conservar un espacio que le permite contri

buir a un proceso liberador y desenajenante. 
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POLITICA Y EOUCACION. 

Podemos afirmar que la educación guarda una estrecha relación -

con las características de la sociedad en la que actúa. Nuestra 

manera política de ser y actuar es una de esas características. 

La política de un pueblo no puede ir más allá de lo que la edu

cación de un pueblo le permite y visceversa. Lo que la educación 

recibe de la política depende, en gran medida, de la forma en -

que aquella se relaciona con la sociedad, esto es, del modo de -

organización del poder, de quién lo detenta y de cómo se ejerce. 

La ideología educativa del Estado se manifiesta en los proyectos 

educativos instrumentados, las funciones que asigna a la escuela 

en la sociedad, los supuestos que subyacen en las políticas edu

cativas llevadas a la práctica y, en general, en los discursos -

de los encargados del funcionamiento de la educación pública. 

Esta ideología educativa se construye en situaciones históricas 

concretas a partir de cómo el Estado concibe la relación entre -

escuela y sociedad. Encuentra su razón de ser en la necesidad de 

este de legitimar sus acciones y políticas educativas ante el -

conjunto de la sociedad civil. 

De aquí que el Estado, junto con la sociedad civil, sea uno de -

los principales promotores de la ideología educativa dominante. 

"El papel de éste en tanto instancia de desarrollo y reproduc-

ción de las relaciones capitalistas, consiste, precisamente en 

proponerse la tarea de promover un determinado tipo de ideolo

gía educativa que le permita legitimarse; a la vez, que permita 
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poner en práctica un determinado proyecto de desarrollo de una 

sociedad en torno al cual se busca el consenso" (11). 

Probablemente sea la educación la rama del quehacer político -

que más necesite de capacidad estratégica, perseverancia y --

fuerza para luchar contra los obstáculos que hasta ahora se -

nos han presentado como imposibles de vencer. 

La existencia de una política eficaz solo será posible si es -

legitimada por el consenso, y éste será verdadero si se encuen

tra conformado libremente y no por procesos donde la voluntad 

se encuentra reprimida por las necesidades econ6micas y socia

les. 

"Lo que nuestra educación ha preservado de virtuoso guarda re

lación con el patrimonio virtuoso que el Estado ha podido pre

servar aún; lo que pueda esperarse de ella depende tanto de lo 

que la sociedad y la política le proporcionen, como de lo que 

ella misma pueda obtener de ambas." (12) 
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DISCURSO OFICIAL, 
Concepto de educación seqún el Estado. 

11 La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura¡ es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, 

y es factor determinante para la adquisición de conocimientos 

y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solida-

ridad social". LEY FEDERAL DE EDUCACION. 

"El proceso educativo se basará en los principios de libertad y 

responsabilidad que aseguren la armonía de las relaciones entre 

educandos y educadores; desarrollará la capacidad y aptitudes 

de los educandos para aprender por s! mismos, y promoverá el -

trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo en-

tre educandos, educadores, padres de familia e instituciones 

públicas y privadas" Art. 44 LEY FEDERAL DE EDUCACION, 

"La revoluci6n educativa se realizará con los maestros. Se par-

te de la convicción del elevado valor social de la docencia. -

Por tanto uno de los propósitos centrales es la revaloraci6n 

social y profesional del magisterio. Puesto que el proceso edu

cativo tiene como elemento fundamental al maestro, esta revolu-

ción fortalecerá al docente, su capacidad profesional, su res-

ponsabilidad social y su vocación de servicio." 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. 



- 19 -

Si se considera a la educación como un factor determinante -

para el desarrollo integral del individuo y de la sociedad 

cabe preguntarse entonces ¿por qué en momentos de crisis -

económica los proyectos que sufren más recortes presupuesta

les son los educativos? 

Proyectos como el PACAEP se ven limitados, escindidos por el 

factor económico, Más aún, estos recortes parecen no estar -

apoyados en una estructura lógica que permita validarlos. 
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POLITICA CULTURAL ACTUAL 

La Política cultural de los Estados Unidos Mexicanos sienta -

sus bases para el establecimiento de los lineaminientos gene

rales que debe seguir el sector educativo en el area de la -

difusión cultural. 

La Política cultural debe articularse a los propósitos de las 

instituciones educativas, trata de abatir las formas de trans

nacionalización de la cultura y evitar la pérdida de la iden-

tidad cultural y el constante deterioro de nuestros valores -

patrimoniales y culturales. 

En lo que va del presente sexenio (1982-88) la cultura ha sido 

objeto de investigaciones y apoyo para su difusión, los proyec

tos se orientan a la revaloración de las expresiones culturales 

del pueblo mexicano en su conjunto diverso, no sólo se pone al 

alcance, sino que se propicia la revaloración y la creación de 

la cultura. Se abren espacios de participación cultural. 

La preocupación por fomentar la unidad nacional y el reconoci

miento de México como un país pluricultural ocupa un lugar pr~ 

ponderante en el discurso oficial y en las acciones del Estado 

dirigidas fundamentalmente al fortalecimiento de la identidad 

nacional. 

Se reconoce al sujeto como creador y recreador de cultura; se 

afirma la diversidad en nuestra nación, sin que por ello, la 

política cultural deje de aspirar a la unificación cultural. 

El Plan Nacional de Desarrollo define la cultura como el con

junto de valores, expresiones y tradiciones, resultado tanto -

de la inventiva individual corno de la experiencia colectiva, -
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así como la permanente contribución de las comunidades étnicas 

y de los diversos grupos sociales que integran nuestro hetero

géneo país. 

A continuación se mencionan algunas de las políticas cultura-

les más relevantes del Plan Nacional de Desarrollo: 

- Impulsar la democratización y descentralización de bienes y 

servicios culturales, buscando una mejor distribución tanto 

regional como social de las acciones de apoyo y promoción cul-

tural. 

- Alentar y fortalecer la identidad cultural. 

- Intensificar las acciones de apoyo, rescate, valoración y di-

fusión de las culturas étnicas, populares y regionales. 

- Las potencialidades del magisterio como promotores de la cul

tura. 

La vinculación educación-cultura se hace necesaria para darle -

comprensión a la política cultural y sustentar el apoyo a la -

cultura nacional en el sistema educativo, aprovechando las po

tencialidades del magisterio para la promoción cultural, así co

mo la revisión de planes y programas de estudio, con el fin de 

complementar, fortalecer y enriquecer los contenidos culturales 

de los mismos, creando la conciencia en nifios y jóvenes sobre -

un pasado y presente común con distintas expresiones. 

Los esfuerzos educativos debieran estar encaminados tanto a -

comprender este proceso como a impulsarlo, constituyéndose la -

educación como el vehículo transmisor de cultura por excelencia; 

de ahí que el maestro sea el agente idóneo para ofrecer la di

mensión cultural. En esta tarea se hace indispensable la cons

tante formación del docente mediante acciones específicas que -
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le ayuden a incorporar los contenidos culturales de la educación. 

- Formar recursos humanos para la promoción cultural. 

La orientación de la política cultural del presente sexenio puede 

apreciarse en las siete Tesis Rectoras de Miguel de la Madrid: 11 
••• 

• implementaremos una política cultural que no sólo abarque el as

pecto educativo, sino que haga énfasis en la diversificacíon, a

poyo y difusión de las creaciones culturales de nuestro pueblo,-

ª fin de que todos los mexicanos tengan las mismas posibilidades 

de expresar sus valores. Reforzaremos la cultura popular. Respe

taremps la creatividad y los rasgos característicos de cada una 

de nuestras regiones culturales". (13) 
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PLURICULTURALIDAD 

La discusión sobre la unificación cultural en México es tan an

tigua como la idea misma de nación. Este debate se ha centrado 

siempre en tres cuestiones fundamentales, sin poderlas resol-

ver aún de manera satisfactoria: 

-C6mo crear una cultura nacional. 

-c6mo integrar en esa cultura nacional los elementos necesarios 

que vienen de las diversas culturas preexistentes. 

- Quién decide acerca de la cultura nacional. 

Necesariamente hay que partir de la idea que México nunca ha -

sido un país culturalmente unificado¡ por supuesto no después 

de la Conquista pero tampoco antes de ella .. 

Al finalizar la Revolución , el proyecto cultural se basaba en 

la creación de una cultura única a partir de dos herencias fun

damentales: la espaftola y la indígena. Este sería un país mes

tizo tanto en lo biológico como en lo cultural. 

Se consideraron al arte y al indigenismo como las bases para la 

creación de una cultura nacional.(Recordemos las políticas gu-

bernamentales encaminadas a incorporar a los indígenas). 

ºEl gran recurso, más amplio en escalas y expectativas, fue la 

educación. Una escuela universal, uniforme para todos los me

xicanos, capaz por sí misma de provocar la anhelada unificación 

cultural." ( 14) 

Pero, tal vez, el grave error estuvo en no considerar q~e el -
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mensaje educativo, como cualquier otro, se recibe e interpreta 

de manera diferente dependiendo de quien sea el receptor. Y que 

en cada quien produce un efecto distinto en base al propio es

quema cultural. Por tanto, un mismo mensaje no necesariamente 

provoca el mismo efecto. 

Debe agregarse aquí la desigualdad del desarrollo económico que 

caracteriza a nuestro actual sistema. No sólo hay un empobreci

miento econ6mico sino tambieñ de oportunidades, de experien-

cias que de alguna manera determinan la visión del mundo que -

cada quien tiene. 

Recordemos, además, lo que ya se ha expuesto sobre cultura do

minante. La idea de crear una cultura nacional, unificada, nece

sariamente implica la exclusión de la mayoría; porque el pro

yecto de cultura nacional lo sostienen unos pocos, pero de nin

guna manera recoge la condici6n cultural de todos. 

Digámoslo en palabras de Bonfil Batalla: " ••• ésta es la cultura 

nacional, eáta es nuestra lengua, estos son nuestros valores, -

nuestros anhelos, nuestras maneras de actuar y de sentir, nues

tra forma distintiva de entender el mundo y de hacer las cosas. 

Todo esto, que s6lo tienen o en lo que creen sólo quienes deci

dieron el proyecto de cultura nacional, está ausente en la in

mensa mayoría .. " ( 15) 

Más aún, esa exclusión de la mayoría cambia y se renueva cons

tantemente al tiempo que lo hacen los proyectos y contenidos -

propuesto para definir la cultura nacional. 

Siguiendo con las ideas de Bonfil Batalla, hablaremos de una -

alternativa que él mismo plantea, que si bien no elimina los -

problemas, si posibilita una manera distinta de afrontarlos. 
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Esta alternativa estaría dada por el reconocimiento del plura

lismo cultural como un recurso fundamental e imprescindible pa

ra la construcción del México anhelado, y ya no más como un 

obstáculo a vencer. Pero al modificar la manera de ver las co

sas es necesario reformular el concepto mismo de cultura nacio

nal : ésta no puede ser otra cosa que el espacio para el en-

cuentro y el ,·aíalogo entre las diversas culturas que conviven 

en el país. 

Ahora bien,¿por qué debe considerarse este pluralismo como un -

recurso y no como un obstáculo? 

En primer lugar, si una cultura es experiencia histórica acu

mulada y consta de prácticas y sistemas de conocimiento, ideas 

y símbolos que le dan coherencia y significado, entonces la e

xistencia de diversas culturas es una especie de arsenal multi

plicado de recursos para el conjunto de la sociedad. 

Ya hemos dicho que la tendencia actual en la formación de una 

cultura dominante en México revela que se trata de un proyecto 

excluyente y no de uno que incorpore la diversidad de experien

cias históricas; en otras palabras, el actual proyecto cultural 

tiende a empobrecer los recursos culturales del país. 

Cultura: capital intangible: pluralidad de culturas:mayor ca

pital disponible. 

En segundo lugar, sólo seremos a partir de lo que somos ya que 

la construcción de nuestro futuro no puede negar nuestra situa

ción presente. Y nuestra realidad es que somos un país cultural

mente plural. 

La única forma en que podremos crear un futuro diferente es a -

partir de nuestro propio ser histórico, social y cultural. Sólo 

en ese contexto podremos construir una nueva sociedad, proponer 
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iniciativas y resolver problemas. 

Muy probablemente el problema no radica en la diversidad sino -

en que se ha impedido el florecimiento de esa diversidad. 

Digamos entonces, que la cultura nacional debe ser un espacio -

construido para el florecimiento de esa diversidad¡ en donde se 

alimente la iniciativa y la creatividad de todos los mexicanos, 

sin excluir a la mayoría exigiéndole que abandone el capital -

cultural que ahora posee y que se ha forjado a lo largo de la 

historia. 

"Una política cultural que sustente un proyecto en este senti

do º ... tendría frente a sí tareas enormes, porque la construc

ción del espacio para el pluralismo implica la modificación de 

las relaciones que actualmente vinculan, de manera asimétrica, 

alas diversas saciedades y pueblos que forman a la sociedad me

xicana•. (16) 

Una política orientada en este sentido significaría romper con 

la dominación ideológica y social de los sectores minoritarios. 

Implicaría descentralizar las facultades de decisión y no sólo 

los servicios, Significaría romper con la tan arraigada idea de 

que al pueblo hay que llevarle cultura porque carece de ella. 

El proyecto de pluralismo cultural cuenta con el respaldo de -

ser una necesidad hist6rica; no podemos dejar que pase desaper

cibido. 

Unificación Cultural. 

En la historia de todos los pueblos se ha expresado siempre el 

predominio de una cultura más general sobre culturas particu-



- 27 -

lares. Al ser sometidas al dominio de la cultura mas general,

las culturas particulares sufrieron su destrucción o su asimi

lación a la nueva cultura. 

México es un país, como muchos otros en el mundo, que en la -

búsqueda de la unidad cultural, ha tenido que sufrir de enaje

nación y servidumbre. Esta situación ha dado lugar a movimien

tos _que intentan recuperar las raíces culturales propias, que 

incitan a cobrar conciencia de su identidad frente a un proce

so de homogeneización cultural que se vive como enajenación. -

El objetivo común de estos movimientos ha sido la recuperación 

de las características nacionales frente a la imposición de u

na cultura ajena. En nuestra época la defensa de la cultura 

propia toma el carácter de nacionalismo cultural. 

Luis Villero, en su trabajo sobre autenticidad en la cultura,• 

plantea que, más que debatirse en el dilema universalidad-par

ticularidad para elaborar juicios sobre políticas culturales,

habría que ir más alla y reemplazar éste dilema por otra oposi

ción más clara y radical: cultura auténtica y cultura inautén

tica. (17) 

Se ha hablado ya sobre el concepto de cultura¡ distingamos aho

ra dos dimensiones de la cultura: 

l. Externa: elementos percibibles por un observador. Consta de 

dos subconjuntos: a) productos materiales (edificios, obras de 

arte, vestidos, etc.); b) sistemas de relación y de comunica

ción (organización social, lenguaje, costumbres, etc.) 

2. Interna: compuesta por las creencias, los propósitos o in-

tenciones y las actitudes colectivas de los creadores de la --

• En Concepto de Ideología y Otros ensayos. 
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cultura. 

I.a dimensión interna es condición de posibilidad de la externa. 

"Mediante la cultura, los hombres intentan varios objetivos: a-

segurar el acierto de sus acciones, dar sentido a su vida y a -

su modo, acercarse a un ideal de perfección, establecer una co-

municación con los demás". (18) 

Ahora bien, ¿cuando puede decirse que una cultura es auténtica? 

El comportamiento de una persona se califica de auténtico cuando 

es congruente con sus convicciones. De manera análoga, productos 

culturales (manifestación externa), comportamientos colectivos -

auténticos son los que expresan los valores y creencias de una -

comunidad y sirven para sus fines. 

Esta primera respuesta nos lleva necesariamente a tratar de con-

testar una segunda pregunta, ¿cuando son auténticas las actitu-

dee y creencias? Puede hablarse de autenticidad en dos sentidos, 

dependiendo de si se refiere a las razones o a los motivos de e-

sas creencias y actitudes. 

Se entiende por razones cualquier fundamento que permita justi-

ficar la verdad o probabilidad de una creencia (argumentos, de-

mostraciones, experiencias, intuición, etc.) 

Un pensamiento inauténtico es el que tiende a aceptar, sin exa

men suficiente, opiniones que otros le inculcan. Auténtica es -

toda convicción que se funda en las propias razones y resulta 

del pensamiento personal de quien la sustenta. 

La cultura inauténtica es heterónoma porque no es resultado del 

ejercicio de la propia raz6n, sino que es dependiente de un 

discurso ajeno. Es cultura manipulada, sujeta a los discursos 

ideológicos. • 

* Para Villero, el caso más patente de sistemas de creencias he
terónomas son las ideologías. 
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Una cultura auténtica es crítica, autónoma, fundada en las -

propias razones. 

Entendemos por motivo cualquier causa psíquica que induce a -

la acción, sea conciente o inconciente. 

I,as creencias y actitudes de una persona son inauténticas 

cuando no responden a motivaciones propias sino prestadas, es 

decir, cuando no satisfacen necesidades reales de esa persona, 

no expresan sus verdaderos deseos, preferencias o temores y -

no son medios para lograr sus fines. Inautenticidad es incon

gruencia de un sujeto con su personalidad real. 

Una cultura es auténtica cuando corresponde, por una parte, a 

los deseos y conflictos reales de una comunidad y cuando, por 

otra parte, representa un medio adecuado para cumplir sus fi

nes. Está integrada al grupo al que pertenece y es integrado

ra de grupo a la vez. 

Cultura inauténtica es cultura escindida de la comunidad, ena

jenada, 

Una cultura autónoma, fundada en el examen libre de sus pro-

pias justificaciones, responde a necesidades e intereses pro

pios. Suministra a los miembros de un grupo un medio de reco

nocerse a sí mismos y de comunicarse con los demás. 

Lo que amenaza la autonomía de una cultura no son las ideas de 

otros hombres, sino la maniPulación de las mentes por una cul

tura de consumo, al servicio de intereses particulares, sean -

políticos o comerciales, internos o externos a las fronteras -

de un país. 

"La lucha contra la enajenación cultural no consiste en la a

firmación de nuestras peculiaridades, sino en el ejercicio de 
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un pensamiento libre y riguroso, en el exámen crítico de todo 

dogmatismo, en la desmistificación de las ideologías al ser

vicio de grupos particulares. Lo que se opone a una cultura 

congruente ... no es la atención a actitudes y valores origina

dos en otras sociedades, sino el desprecio o la ignorancia de 

las necesidades reales de la comunidad a la que pertenecemos. 0 

119) 
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RELACION ENTRE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y CONTENIDOS CULTURALES 

EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

Uno de los problemas m~s sobresalientes a afrontar en el Sistema 

Educativo es la ausencia de una formación integral del educando. 

Tradicionalmente la educación es impartida por el Estado, ésta 

se ha caracterizado por priorizar el aspecto cognoscitivo dentro 

de la formación de los alumnos. 

A pesar de que uno de los objetivos primordiales establecidos pa

ra la educación primaria es 11 alcanzar la formación integral del -

educando como individuo y como miembro de una sociedad en las á

reas cognoscitiva, afectivo-social y psicomotriz 11 
( 20) ,estas dos 

últimas permanecen aún relegadas dentro de las actividades que se 

llevan a cabo en cada cilo y nivel escolar. 

La reorganización del Plan de estudios de la escuela primaria y, 

en algunos casos de la secundaria, estructurados en base a áreas 

de conocimiento que sustituyen a las antiguas asignaturas, ha -

sido, sin lugar a dudas, un paso importante en el proceso enea-

minado a lograr la formación integral de los estudiantes, dado -

que con ello se ha buscado reducir la fragmentación que ha pade

cido el sistema de ensefianza y se ha intentado una mayor inte--

gración de los distintos ámbitos de conocimiento humano: sin em

bargo, este esfuerzo no ha resultado suficiente, pues la defi

nición de dichas áreas de conocimiento y su estructuración no 

han encontrado una respuesta satisfactoria y efectiva con la -

forma en que éstas se llevan a cabo operativamente en el traba

jo dentro del aula. 

Por otra parte, dentro de la currícula de la enseñanza básica -
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es palpable una desvinculación entre los contenidos y activida

des de carácter científico y los de carácter cultural: las á-

reas de conocimiento han sido tan claramente definidas y delimi

tadas que no permiten establecer facilmente los nexos y la inge

rencia que tiene la cultura en los distintos campos de conoci--

miento, subsistiendo en la práctica la tendencia a separar lo -

social, lo científico como si éstas áEas no se encontraran com

prendidas en el campo de la cultura. De esta manera, lo cultural 

se identifica desde la currícula vigente con las activiades ar

tísticas, y queda integrado en ésta como un área ma's a desarro

llar en el proceso de formación del educando. 

A esto se debe agregar la desproporción con la que se manejan 

los contenidos y realizan las actividades de carácter artístico, 

dentro del Plan de estudios eStas ocupan un lugar considerable

mente menor al de las otras áreas, como es el caso de Espafiol, -

Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

"La ensefianza artística que se imparte en las escuelas primarias 

y secundarias tiene una cobertura muy limitada, lo cual se apre

cia "también en las tareas de formación, capacitación y actuali-

zación de maestros para el desempefio docente en esta área. Los -

eventos de música, danza, cine, literatura y conferencia que se 

llevan a cabo en las escuelas primarias y secundarias no cubren 

más del 5% de la demanda potencial en el caso de los alumnos,y 

del 7% en el magisterio". (21) 

Esta situación que caracteriza al Sistema Educativo Nacional es 

producto, entre otras causas, del manejo mayoritario de una con

cepción restringida de lo que educación básica significa, a sa--
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ber, la transmisión de un cúmulo de conocimientos a los estu-

diantes; así como el hecho de que se le concibe en forma aisla

da respecto a la cultura, y a la cultura misma como un ámbito 

reservado a los sectores privilegiados de la sociedad, y res-

tringido a las llamadas 11 bellas artes" o actividades artísticas, 

Tanto en la formación de estudiantes como en la del magisterio -

no se ha logrado integrar aún la cultura con la educación; ambas 

son asumidas como espacios separados y autónomos, cuya dinámica 

corre paralela pero no entrelazada, La cultura sigue siendo con

cebida por amplios sectores de maestros como algo aledano a la 

educación, como cierto tipo de información especializada que se 

encuentra fuera de su alcance, o bien, como determinadas activi

dades que se encuentran circunscritas al desarrollo de las be-

llas artes, y que, de igual manera, escapan a sus propias capa

cidades y funciones; no se ha logrado, por tanto, que dentro -

del SEN se asuma la cultura en un sentido más amplio, como el -

11 conjunto de valores, expresiones y tradiciones resultado de la 

creatividad individual y de la experiencia colectiva" (22 l, que 

permita a maestros y alumnos acceder de manera natural a la for

mación integral. 

El hecho de que no se haya operado anteriormente dentro del sis

tema educativo teniendo como presupuesto la noción amplia de cul

tura, ha contribuido a afianzar entre los maestros un relegamien

to de la cultura dentro de su actividad docente, y a que se desa

proveche un ámbito tan importante como es el educativo, para pro

mover y propiciar el desarrollo cultural de la sociedad, 
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Ante esta situación, la actual administración se ha visto en la -

necesidad de implementar acciones con el magisterio y con los es

tudiantes para hacer efectivo el vinculo educación-cultura, así -

como para lograr.la tan nombrada formación integral. 

Dentro de estas acciones se han definido dos líneas de trabajo bá

sicas, una con respecto a la reorientaci6n de los contenidos edu

cativos de los niveles básicos, y la otra con respecto a la for-

mación de los profesores. Con relación a la primera, se ha plan-

teado la intensificación de las tareas do capacitación del personal 

encargado de los diversos quehaceres culturales y la capacitación -

de personal para el desarrollo cultural y la educación artística, 

buscando un mejoramiento de la capacidad del magisterio para la 

promoción cultural. 

Con la revisión de los contenidos culturales de la educación bási

ca que actualmente se lleva a cabo, se pretende atender el proble

ma antes detectado del desequilibrio existente entre áreas de de

sarrollo del educando y de la parcialización en la formación de -

éste, a través de fortalecer, con nuevos contenidos, enfoques 

y actividades, las áreas afectivo-social y psicomotriz, y con e-

llas, la dimensión cultural que se pretende dar a la educación. 

Cuando se habla de enriquecer y actualizar los contenidos educati

vos respecto a lo cultural, se hace referencia a dos procesos po

sibles; por una parte, el de abrir nuevos espacios para el desarr2 

llo de las actividades artísticas y recreativas dentro de la currf 

cula vigente, en la medida en que proporcionalmente éstas se rea

lizan con menor frecuencia y, por otra parte el de dar a las áreas 

de conocimiento o asignaturas que se imparten actualmente, un en--
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foque cultural, es decir, una orientación que permita asimilar -

el conocimiento específico de cada área en su dirnensi6n cultural 

y establecer su relación con el educando. Cuando se hace referen

cia al enfoque cultural de la educaci6n se contemplan dentro de 

esta tarea dos líneas de trabajo diferentes pero complementarias. 

La primera se fundamenta y presupone el manejo de una concepción 

amplia de cultura, misma que ya se ha sefialado, a partir de la -

cual se pretende mostrar el conocimiento y las actividades de los 

diversos campos del quehacer humano, no como partes aisladas y -

autónomas, sino como partes integrales de la cultura universal y, 

en su caso, de lo que es la cultura particular de cada pueblo o -

nación¡ se trata de que la diversidad del conocimiento sea asimi

lado por el educando corno. la multitud de formas en que la humani

dad ha logrado expresarse, comunicarse, dar solución a sus necesi

dades y desarrollarse a lo largo de la historia. En este sentido, -

de lo que se trata es de lograr una asimilación de las áreas de -

conocimiento como aquellas cuyo surgimiento y procesos se encuen

tran estrechamente ligados con la historia social y realidad ac-

tual en la que se encuentra inmerso el educando, de manera tal -

que éste pueda establecer nexos entre los contenidos aprendidos,-

y el significado que adquieren dentro de su realidad. 

Se pretende crear con ello, conciencia en el educando de su ser -

cultural y de la capacidad que posee para crear y reproducir cul

tura. La segunda linea de trabajo se refiere básicamente a un 

nivel mas particular, que consiste en identificar, destacar y 

explicar los elementos específicamente culturales que se en--

cuentren dentro de cada materia de la curricula vigente. Es decir, 

conducir al alumno a que identifique y valore los aspectos que -
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tengan que ver y ayuden a comprender por ejemplo, la identidad -

cultural, costumbres, valores, formas de vida, etc.; aquellos que 

lo remitan a la existencia y dinámica de la pluralidad cultural,

como la coexistencia o desarrollo paralelo y diferente de diver-

sos pueblos. 

Con la capacitación del magisterio para la promoción cultural, se 

busca aprovechar las potencialidades que tiene este sector, por 

la labor que desempefta y por el contacto que mantiene con los -

niftos y jóvenes, para contribuir a la formación integral, imprimién 

do a su trabajo docente un enfoque cultural, a nivel teórico y -

práctico. 

Las acciones que han sido definidas en la política oficial para -

el impulso y fortalecimiento de la vinculación entre educación y 

cultura, han comenzado a desarrollarse algunos planes y programas 

implementados por la Dirección General de Promoción Cultural de -

la Secretaría de Educaci6n Pública, constituyendo las primeras -

experiencias a nivel nacional en éste sentido. Una de estas accio

nes es el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación 

Primaria (PACAEP), que opera desde 1984 en toda la República. 
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EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA·, 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1984-1988, se establecieron como 

lineamientos generales de la política cultural del actual régimen, 

entre otros, el buscar una mayor vinculación entre la política e

ducativa y la acción cultural, así como un mejor aprovechamiento -

de las potencialidades del magisterio para promover la cultura. 

El Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria 

(PACAEP) obedece a dichos lineamientos. Se pretende impulsar la -

diversificación y la sistematización de las actividades cultura-

les que se llevan a cabo en la escuela, complementando y revitali

zando los contenidos culturales de los programas oficiales de edu

cación primaria, con el fin de contribuir al mejoramiento de la -

calidad de la educación, 

El Plan considera a la cultura como un proceso tanto individual -

como colectivo de creación y recreación, de maneras de organizar, 

percibir e interpretar el mundo, es decir, como un proceso de co

municación y de interrelación con el medio ambiente físico y social. 

Para el logro de esto se propone vincular el proceso educativo a -

la vida de la comunidad y a la realidad sociocultural del educando, 

mediante actividades diversificadas de redescubrimiento de su medio, 

que amplien su visión del mundo y que estimulen s,u imaginación, su 

curiosidad, su capacidad de asombro y su sensibilidad; que lo ha-

gan tomando conciencia del proceso de constante deterioro de nuestra 

cultura y destrucción del medio ambiente. 

Se proponen experiencias que complementen y consoliden las enseftan

zas del aula, que permitan al niño relacionarlas con su vida coti-
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diana y enriquezcan su percepción integral y comprensión de la -

pluralidad cultural existente en nuestro país. 

Vincular la educación con aquello que es significativo para los 

niftos permitirá reelaborar los lazos que se establecen con la -

sociedad mayor de la que forman parte, de aquí que el Plan haga 

énfasis en el proceso de aprendizaje en sí mismo, lo que para el 

nifto significa realizar las actiyidades en términos de redescu-

brimiento, ejercicio de sus capacidades, incremento de la seguri 

dad en sí mismo y asimilación de experiencias. 

Busca formar sujetos responsables, autodisciplinados, imaginati

vos, interesados en conocer el mundo y en provocar cambios cons

tructivos; capaces de disentir pero tambi~n de proponer alterna

tivas; arraigados a su comunidad; que aprecien, disfruten y partí 

cipen en el rescate y conservación del patrimonio cultural; sin 

perjuicios de ninguna índole: poseedores de un alto sentido de -

compafterismo; abiertos al cambio cultural.{23) 

PROPOSITOS FUNDAMENTALES 

Los propósitos fundamentales del Plan son: 

Fortalecer la identidad cultural del alumno. Se trata de nu-

trir el proceso mediante el cual el nifio se reconoce como --

miembro de una comunidad y hace suyos los valores y pautas -

de comportamiento de la misma. 

Brindar al educando oportunidades de acceso al patrimonio cul

tural y de participación en el quehacer cultural.El acceso a -

los bienes y a los valores que conforman el patrimonio cultu-

ral, debe significar para el nifio un disfrute asociado a la -

obtención gradual de los elementos y de los medios necesarios 
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para que pueda apreciar y hacer suya esa riqueza cultural, por 

supuesto, de acuerdo con las necesidades y características cog 

noscitivas de cada etapa evolutiva por la que atraviesa duran

te su estancia en la escuela primaria. 

Contribuir a la formación integral del educando. Se pretende -

complementar y enriquecer los contenidos de los programas y li 

bros de texto de primaria, desde la perspectiva cultural. 

ESTRUCTURA DEL PLAN. 

Para la estructuración del Plan se tomaron en cuenta los conteni-

dos culturales de los programas de educación primaria; los ámbi-

tos de quehacer cultural a abordar, vistos como núcleos metodoló

gicos que permitieran sistematizar los elementos de las diversas 

manifestaciones culturalesi las diversas posibilidades de relacio

nar la cultura con maestro y alumno (receptor-productor); y la me

todología didáctica que permitirá estructurar las experiencias de 

aprendizaje, a través de una relación activa y dinámica entre los 

participantes y ante todo, que tuviera un car1cter eminentemente -

autogestivo, es decir, que permitiera generar esas experiencias de 

acuerdo con el contexto, intereses y posibilidades del lugar don-

de se da el proceso. 

Areas de Interés 

Las áreas de interés surgen como modelo de organización que inte

gran ~reas de conocimiento aisladas conformando ámbitos integra-

les, estableciendo un vínculo fundamental entre la escuela y la -

comunidad, considerando los intereses, inquietudes y necesidades 
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de los educandos, a la vez que se procura un replanteamiento del 

papel de los participantes en el proceso e-a en torno a los cua-

les se organizan los ámbitos y contenidos. 

' Las áreas de interes son: 

' área de interes social. 

área de ' interes histórico. 

área de interés científico-tecnol6gico. 

área de intercis artístico. 

Estas permiten el despliegue de actividades tendientes a que el 

nifto descubra las conexiones entre fenómenos de diversa índole y 

orientadas al aprendizaje basado en la acci6n y el juego, en la -

integración teórico-práctica y en la vinculación de la escuela y 

la comunidad. 

Mantienen una relación recíproca, es decir, que el plantear 4 -

áreas de interés no implica que las manifestacioñes culturales 

sean consideradas de una manera fragmentaria y parcial, ya que si 

bien cada área tiene sus objetivos y actividades particulares, 

estos no están aislados de los propuestos para las a~eas restan--

tes; por tanto cada área se enriquece en su relación con las o--

tras, sus límites no son rígidos, al contrario, su flexibilidad -

permite que se complementen y apoyen entre sí. 

El área de interés social está orientada a vigorizar el sentido 

de pertenencia a una comunidad, con miras al desarrollo de una -

conciencia social y política basada en la comprensión de los fe

nómenos y procesos sociales que son básicos para explicar la re~ 

lidad cultural del país y en particular de cada regi6n y comuni-

dad. 
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Entre los aspectos importantes de esta área destacan aquellos en

caminados a ubicar al nifto dentro de la comunidad y detectar las 

principales caracteristicas que presenta la organización social 

de la misma; a establecer un vinculo entre el contexto social y -

las manifestaciones de la cultura. A conocer la influencia de los 

procesos económicos y demográficos en las car~cterísticas socia

les y culturales de la región y comunidad; a valorar la evolución 

política del pais y su repercusión en el ámbito de la vida social 

comunitaria y familiar. 

El área de interés histórico pone el énfasis en apoyar el conoci

miento e identificación de los hechos y fenómenos ihi:stÓricos, r~ 

gionales y locales como parte constitutiva de los restantes pro

cesos sociales e históricos de carácter general. A la vez, enfoca 

a la historia como un proceso en acción y construcci6n constante. 

El desarrollo de esta área se enfocará hacia la ubicación de la 

historia individual y familiar dentro de un contexto histórico -

m~s amplio¡ reconocer a la historia local y regional como expre

siones de la historia general del país; apreciar el carácter di

námico y permanente de los procesos históricos; y, comprender el 

desarrollo histórico de la sociedad mexicana dentro de la evolu

ción global de las naciones. 

El área de interés científico-tecnológico enfoca b;sicamente dos 

aspectos: una adecuada valoración de la ciencia y la tecnología 

como parte de la cultura y como factor relervante de nuestro de

sarrollo y del fortalecimiento de nuestra independencia política 

y económica; y, el abordaje del método científico como un ele-

mento que permite desarrollar la capacidad de análisis y el es-
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píritu crítico e inquisitivo de los educandos. Desde ~sta pers-

pectiva, la ciencia y la tecnología deben abrir la posibilidad -

de que el nino comprende que existe diversos modos de conocer la 

realidad y de resolver los diferentes problemas a los que se en

frenten. 

De igual forma, en esta área se concibe a la ciencia y la tecnol2 

gía como parte presente en la vida cotidiana, como procesos en los 

cuales participan los niftos, maestros y comunidad en la producción 

de conocimientos, así como la apropiación de los avances para la 

soluci6n de sus problemas cotidianos. 

El área de interés artística esta dirigida a estimular la libre -

expresión fortaleciendo el desarrollo cognoscitivo, afectivo y -

psicomotriz del niffo y a que aprenda a disfrutar y comprender -

las manifestaciones artísticas no como experiencias excepcionales 

sino como parte de su vida cotidiana. 

Destaca como prioritario, favorecer el desarrollo de la capacidad 

creativa del niffo, la comprensión adecuada del sentido y carácter 

social de las siferentes expresiones y manifestaciones del arte 

y la valoración social del trabajo artístico como producción ca-

lectiva y comunitaria. 

Principales Actividades del Plan. 

El PACAEP formula dos tipos de actividades: 

a) de acceso a los bienes, manifestaciones y servicios cultura-

les. 

b) De participación en el quehacer cultural. 

En las primeras el nifto aprende a observar, escuchar, analizar e 
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interpretar los mensajes y productos culturales, a utilizarlos -

actuando como receptor y espectador activo, de tal manera que -

sean aprovechadas al máximo. 

Estas actividades deben ser interesantes de manera que motiven -

al nifto emocional e intelectualmente, constituyendo aprendizajes 

significativos, en otras palabras, deben evitarse aquellas activ! 

dades que buscan la simple acumulación de datos y no una repercu

sión en la formación del escolar. 

En las segundas el nifto es protagonista, es decir, el es quien ha

ce, logra, crea, expresa. Se trata de actividades en las que el -

nino aprende jugando, manipulando materiales, construyendo ideas, 

resolviendo problemas, etc. 

Ambos tipos de actividades son complementarios y su combinaci6n es 

indispensable para el logro de objetivos de aprendizaje. 

Espacio Cultural. 

La labor del maestro de actividades culturales (MAC) se encauza a 

descubrir o redescubrir los aspectos culturales implícitos en los 

contenidos de los programas de educación primaria, propiciando la 

participación activa del alumno dentro de lo cultural. 

El espacio cultural dentro del Plan se concibe en un sentido am-

plio, es decir, como el conjunto de rasgos y prácticas distinti-

vas, materiales, simbólicas, intelectuales y afectivas que carac

terizan a una sociedad, comunidad o grupo social determinado. 

Se considera a la escuela como un espacio cultural privilegiado 

para la transmisión, creación y recreación de la cultura, Dentro 
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de ella los niftos pasan gran parte de su tiempo; su sensibilidad 

imaginación y creatividad est~n abiertas a su formación y las -

posibilidades de lograr el desarrollo integral de su personali-

dad están dadas; su contacto con el quehacer cultural se da de 

manera natural y espontánea sin la intensidad de los bloqueos 

psicológicos y/o sociales que intervendran, posteriormente en su 

desarrollo como individuo. 

De acuerdo con lo anterior y tomando en consideración que uno -

de los objetivos fundamentales de la política cultura_ que desa-

rrolla el Estado Mexicano es la afirmación de la identidad cultu

ral de nuestro país, dentro de un marco de pluralismo y descen-

tralización, es que se ha diseftado este Plan en el que los progra_ 

mas oficiales de primaria han sido analizados bajo la perpectiva -

cultural que plantean los documentos rectores que norman la cita

da política: el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacio

nal de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Con este enfoque 

hacia el fortalecimiento cultural del programa· se pretende la 

vinculación entre educación y cultura como elementos indisolu--

bles en la práctica cotidiana del magisterio. 

Método de Proyectos • 

Para la propuesta educativo-cultural del Plan, se propone el Mé

todo de Proyectos como la estrategia metodológica que permite -

vincular el espacio cultural, las áreas de interés y las activi

dades de acceso y participación con los contenidos programáti-

cos del currículum de primaria. A la vez que propicia una parti

cipación dinámica y creativa de los diferentes agentes partici-

pantes. 
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Este método implica el análisis y desarollo de una acci6n proble

mática llevada a su término bajo su orden natural. 

En él se trata de ligar las tareas escolares a un objetivo claro, 

concreto y visible en donde los alumnos motivados por el propósi

to o problemática reemplacen la inf ormaci6n memorística por la ob

servación, el razonamiento, la creatividad y una acción personal -

comprometida, que adquiere relevancia en la actividad colectiva -

que genera, es decir, que busca un proceso formativo eminentemente 

autogestivo. 

En la elaboración del proyecto intervienen los siguientes factores: 

a) una situaci6n problemática. 

b) el medio ambiente en donde se sitúa el problema. 

c) un conjunto de acciones organizadas para alcanzar el prop6sito 

planteado. 

d) la motivaci6n, intereses y necesidades que muestren los invo

lucrados con la situaci6n problemática. 

e) la relación con los contenidos del programa escolar. 

Al elaborar las propuestas se trazan las líneas generales de lo -

que se piensa hacer, pero dado que las situaciones a las que con

duce la acción no son siempre previsibles, la expresión programá

tica se formula a lo largo de su mismo proceso de desarrollo. 

El PACAEP se concreta fundamentalmente en un pr agrama de capa-

citación anual para maestros de educación primaria en servicio, a 

quienes se les ha denominado durante su participación en el mismo 

corno MAC, aclarando que esto no significa que se les capacite co-
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mo "especialistas en la culturaº sino que fortalece el papel cul-

tural del docente revitalizando su práctica profesional. 

Este es el criterio básico para la captación y selección de los -

participantes, quienes deberán tener claro que esta experiencia -
, 

de capacitación en su conjunto, cobrará significado solo cuando la 

incorporen a su trabajo cotidiano frente al qrupo escolar, una vez 

que concluyan en su totalidad las etapas del programa anual de ca

pacitación correspondiente. 

Las diversas etapas que constituyen el programa anual tienen un 

valor escalafonario que otorga la Comisión Mixta de Escalafón, el 

cual se tramita, en su momento, para cada ciclo escolar dependien-

do de la estructura y contenidos del mismo. Asimismo ofrecen al 

maestro un espacio para su superac.i.6n personal y profesional. 

La cobertura del Plan es a nivel nacional. 

Se propone que al menos un MAC sea asignado a una escuela oficial 

federal en cada zona escolar de la entidad respectiva. Cada ----

maestro debe atender preferentemente, a un promedio de 4 grupos 

de los últimos grados del nivel, con dos sesiones para cada uno -

distribuidas en tres horas semanales. 

Programa de Capacitación. 

A través del programa de capacitación se adquieren los elementos 

conceptuales y metodológicos necesarios para desarrollar las ac-

tividades culturales que fortalecen la identidad cultural del e

ducando y que propicien un cambio actitudinal sobre su labor do-

cente. 

Para el presente ciclo (87-88) el PACAEP , a diferencia de afias 
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anteriores, en donde el Modelo de cpacitación no contemplaba -

ninguna de sus etapas a distancia (24) se estructura de la si--

guiente manera: 

ETAPA I Capacitación inicia 1 

PERIODO INICIAL DE AUTODIDACTISMO 

ETAPA II Capacitación intensiva. 

ETAPA III Capacitación continua. 

ETAPA IV Capacitación en el trabajo. 

REUNION GENERAL DE EVALUACION. 

La primera etapa constituye el momento de capacitación directa, 

en el cual se pretende brindar al maestro un conocimiento gene-

ral de las propuestas y estructura del Plan, de las funciones -

que desarrollará durante su participación y asimismo se iniciará 

el análisis y reflexión en torno a los tres ejes básicos que su~ 

tentan el Plan: concepción de cultura, aprendizaje grupal y mé

todo de proyectos. 

El proceso de capacitación del maestro se inicia con una reflexión 

en torno a la funci6n docente, sensibilizándose ante la importan

cia de su papel como maestro y de su repercusión en la formación 

de su función docente surge en ellos la inquietud por encontrar 

alternativas que la transformen, adentrándose a lo que ofrece el 

PACAEP al respecto. 

El período de autodidactismo es el primer momento de capacitación 

a distancia, cuyo propósito es ofrecer una experiencia sensibili

zadora al maestro, motivándolo a desarrollar un compromiso de --
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trabajo con el plan, así como la consolidación de los conoci-

mientos básicos del mismo. 

La etapa de capacitación intensiva proporciona los elementos con

ceptuales y metodológicos que le permitiran desarrollar sus fun

ciones y actividades en el ámbito escolar. 

La siguiente etapa, de capacitación continua, es la segunda a dis

tancia, en la cual se fortalecer~n los contenidos de la etapa an-

terior, mediante unidades de autoenseftanza. 

En la última etapa se propone generar la práctica educativa coti

diana corno MAC. Es aquí donde maestros y alumnos recrean y recons

truyen las propuestas conceptuales y metodológicas del Plan, enri

queciéndolas con sus vivencias. 

La reunión general de evaluación se contempla como un momento de 

capacitación directa que permite a los MACs retroalimentar su tra

bajo docente y analizar las perpectivas del Plan, proporcionándole 

un espacio para el intercambio de experiencias, 
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Caracterización del Maestro de Actividades Culturales. 

El maestro de activiades culturales es un maestro de educación 

primaria en servicio que durante un ciclo escolar participa en el 

PACAEP asumiendo una serie de responsabilidades y funciones que -

lo distinguen del maestro de grupo. 

Cuando el maestro participante finaliza su capacitación se re-

incorpora a grupo. 

"El MAC es fundamentalmente un docente que se convierte en el --

guía y conductor de las experiencias de aprendizaje de sus alum

nos, por lo que debe ser sensible a las necesidades de los niftos, 

a su pertenencia socio-cultural, aws ideas y concepciones y 

partir de ellas para propiciar situaciones de aprendizaje. Asi-

mismo se convierte en promotor de actividades culturales en la -

escuela y la comunidad, sin perder de vista que es y continuará 

siendo un maestro". ( 25) 

Metodología de Trabajo. 

El Plan de trabajo anual constituye una forma de organización del 

conjunto de estrategias, funciones y acciones, que habrán de de

sarrollar los Macs durante la etapa de capacitación en el traba

jo. 

Este Plan de Trabajo se calendariza considerando bloques de acti

vidades: 

l.- Contempla aquellas que comprenden la integración del maestro 

a la escuela, la asignaci6n de grupos y horarios, así como -
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la exposición del Plan ante la comunidad escolar. 
2.- Se refiere a la identificación del área de influencia esco-

lar determinada por la zona donde se encuentra la escuela. 

Se realiza un reconocimiento de la comunidad a partir de -

las primeras impresiones del lugar de trabajo y de su con--

texto socio-cultural, detectando cuales son sus necesidades 

y que es lo que las familias demandan de la escuela. Estos 

dos bloques constituyen el inicio del ciclo escolar. 

3.- Recolección de datos generales de la comunidad que propor--

cionen una panorámica del medio ambiente en el que desarro-

llan su trabajo. El maestro inicia un trabajo de investig~ 

ción junto con los niftos buscando contribuir al reconoci---

miento del contexto cultural y social de su comunidad. 

4.- Desarrollo de los proyectos que parten de la identificación 

de los intereses de los niftos. Utilización del Método de --

Proyectos. 

s.- Actividades correspondientes a la terminación del ciclo es

colar, que consiste básicamente en la evaluación del traba-

jo desarrollado en cada uno de los grupos. 

Evaluación • 

Para el presente ciclo escolar el PACAEP ha estructurado un sis-

tema de evaluación que consiste, a grandes rasgos, en la elabor~ 

ción de informes, en observación directa, en la evaluación de -

los proyectos hecha por el propio maestro, por la comunidad y -

por algunos sujetos encargados de la operación del Plan, 

Sin embargo, anteriormente no se había implementado un sistema de 
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evaluación y seguimiento regular que brindara información acerca 

del funcionamiento del plan. 

Los resultados con los que se cuenta hasta el momento están basa-

dos en supervisiones hechas por personal de la DGPC y en una se

rie de informes que cada Estado envía a dicha Dirección.* 

• Esta información hasta 1987 no había sido sintetizada por falta 
de personal. 
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TECNOLOGIA EDUCATIVA. 

En las dos Últimas décadas, mediante aportaciones de investigado

res que han tomado como objeto de estudio a la educación en forma 

organizada, considerada ésta como un fenómeno en el que inciden -

múltiples variables, ha surgido la tecnología educativa como una 

aplicación del enfoque sistémico a la operación del proceso ense

nanza-aprendizaje. 

Estos estudios, además de contribuir al enriquecimiento de con-

cepciones teóricas sobre la tarea docente, han desarrollado cri

terios que indican ciertas pautas para la utilización de técnicas 

y otros recursos que contribuyen a la eficiente realización de 

los procesos de instrucción. 

Dentro de esta línea de investigaciones realizadas en un momento 

histórico en que los problemas de demanda educativa constituyen un 

imperio dentro de las necesidades sociales en todos los países del 

mundo, se llega a considerar que los procesos de instrucción no -

pueden ya limitarse a la idea de un profesor en presencia de un -

grupo de estudiantes. 

Entre las principales corrientes sobre el uso de la tecnología se 

encuentra el planteamiento que propone Únicamente el uso de de-

terminados aparatos en la educación; para esto sería suficiente 

introducir pequenas reformas y algunos instrumentos que dinamiza

ran la clase. 

Desde otro punto de vista, la tecnología educativa requiere nece

sariamente de la organización sistémica del quehacer educativo, -

desde el momento de la planeación hasta la revisión de resultados. 
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Este segundo planteamiento exige un nuevo papel del docente, una 

forma nueva de estructurar las experiencias de aprendizaje, di-

ferentes criterios para la conformación de grupos de estudio, e 

inclusive nuevos modelos de comunicaci6n, disefio curricular, or

ganización y administración educativas, así como un mayor compro

miso con la cultura nacional. 

Las acciones que se imponen para el uso adecuado de la tecnología 

educativa son diversas: 

- prever y evitar la penetraci6n cultural y mantener la identidad 

nacional. 

- reducir el costo del uso de la tecnología al evitar elementos 

superfluos que la encarecen. 

- utilizar los principios y modelos sin usar necesariamente los -

instrumentos y máquinas electr6nicas. 

Ahora bien, el enfoque sistémico identifica y define los requeri-

mientos que deben satisfacerse para el logro de un objetivo gene-

ral, especifica las características de los recursos que deben agr~ 

parse para satisfacer estos requerimientos y propicia un plan de -

desarrollo que permite evaluar, revisar y poner al día el producto 

resultante. 

Reconocer que la educación es un sistema y que las interrelaciones 

entre sus elementos constituyentes determinan con frecuencia la -

fidelidad con la que se lograran las metas, ha sido una de las -

contribuciones de la moderna tecnología educativa. La incorpora-

ción del enfoque por sistemas en la educación ha sido de·gran 

importante en la planeación e implementación de cambios educati-

vos, mejorando algunas estructuras y los procesos de instrucción. 

Hasta la década de los SOs, en la mayor parte del mundo, la edu-
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caci6n formal se llevaba a cabo de manera totalmente escolariza

da, lo cual requería de una amplia infraestructura para brindar 

la adecuada atención a los estudiantes. 

El sistema educativo actualmente se enfrenta con una serie de -

problemas debido al acelerado desarrollo de los sistemas de in-

formación, al avance científico, al crecimiento de la población 

y de la demanda educativa y a la imposibilidad de las instituci2 

nea para satisfacerla, aunado esto a los consabidos errores de -

planeación y a la escacez de personal calificado para atender di 

cha demanda, 

Es evidente que el sistema de ensenanza presencial no tiene la -

posibilidad de lograr la popularización y menos aún la democra-

tización de la ensefianza en todos los niveles. De ahí que sea 

necesario plantear una relación educativa diferente: sistemas e

ducativos alternativos o complementarios y modelos didácticos de 

mayor eficacia, así como la vinculación de la educación con otros 

sectores tales como la salud, la cultura y el trabajo. 

La educación abierta aparece como una alternativa educativa de -

mayor rentabilidad frente al sistema tradicional de ensefianza. Su 

principal propósito es hacerse llegar a una amplio número de per

sonas que por diversas razones no se encuentran en condiciones de 

asistir a una escuela para llevar a cabo un proceso de instruc-

ci6n que corresponde al marco institucional. Esta nueva modalidad 

permite a la población económicamente activa seguir su formación 

sin necesidad de abandonar sus actividades cotidianas y conver-

tirse en estudiante de tiempo completo. 
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La preocupación fundamental de los sistemas abiertos puede resu-

mirse de la siguiente manera: reconocer los productos finales, -

sin importar la forma, el método o el medio a través de los cua

les se ha adquirido el conocimiento, de ahí que se plantea liber

tad de elección en cuanto los medios y métodos de ensefianza. 

La educación a distancia es una de las 11 nuevas alternativas de 

ensef\anza" que ha logrado solventar las necesidades educativas -

de la actualidad y en particular aquella que se refiere a la for

mación permanente, de actualización o educación recurrente de las 

profesiones. 

Dentro del marco de educación abierta se ubica la educación a -

distancia como una de las modalidades que pretende superar las -

restricciones que plantea el sistema escolar tradicional y reva

lorizar otras formas educativas de manera que el proceso enseftan

za - aprendizaje adquiera características de mayor flexibilidad, 

dinamismo y generalización. Esta se ha constituido en una alter-

nativa metodológica que implica cambios en cuanto al modelo con

vencional de impartir la educación. 

La educación a distancia está orientada hacia la realización del 

proceso e-a mediante relaciones fundamentalmente no presenciales, 

apoyándose en el empleo de materiales idóneos¡ este tipo de ins

trucción opera cuando la comunicaci6n entre educador y educando 

se lleva a cabo a través de medios que no son la expresión ver-

bal (presencia del maestro) y en un contexto espacio-temporal di

ferente. 
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EDUCACION PERMANENTE. 

Actualmente se presenta un panorama en el cual las distinciones 

entre educación formal, informal, escolar, extraescolar, de ni

nos o de adultos, tienden a desaparecer, forjándose como concep

ciones integradoras y globalizadoras como la que representa la -

educación permanente. 

Se entiende por educación permanente: " ... un sistema global, co

herente e integrador disenado para satisfacer.las aspiraciones -

educativas y culturales de cada persona, teniendo en cuenta sus 

habilidades. Su intenci6n es permitir a cada quien, a lo largo -

de su exitencia, ya sea mediante su trabajo o sus actividades -

recreativas, desarrollar su intelecto y su personalidad." ( 26 l 

Lengrand enuncia las lineas del principio de educaci6n permanen

te de la siguiente manera: 

Necesidad de asegurar una continuidad en la educaci6n, para e

vitar la erosi6n de los conocimientos. 

Adaptación de programas y métodos a los objetivos particulares 

concretos de cada sociedad. 

Preparación del ser humano, a todos los niveles de su educa-

ci6n, para un tipo de vida en donde habrá evaluaciones, cambios 

y transformaciones. (27) 

Un proyecto educativo debe de ser lo suficientemente atractivo -

para que una persona adulta tome la desici6n de entrar.de nuevo en 

un proceso educativo. Debe favorecer su aprendizaje, en el reque

rimiento de cierto tipo de necesidades especificas, derivadas de 

sus propias características. Para lograr esto se necesita conocer 

la personalidad del adulto. 
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Para Faure, el aprendizaje del adulto depende de las motivacio

nes y necesidades, que se relacionan con las diferentes etapas 

de su vida y con las tareas de su edad adulta. Sus intereses -

tienden a reflejar preocupaciones profesionales, necesidades -

personales y sociales y sus actividades cotidianas. 

CAPACITACION 

Generalmente la capacitación es entendida como aquella actividad 

orientada a desarrollar las aptitudes del trabajador con el pro

pósito de prepararlo para desempefiar eficientemente una unidad -

de trabajo especifica. En el presente trabajo, la capacitación -

se concibe en un sentido más amplio: 11 es un proceso permanente y 

dinámico de trabajo conceptual, metodológico y práctico, que de

be ser acorde con las características y necesidades del maestro, 

además, pretende lograr más que un proceso de información un pro

ceso formativo". (28) 

La capacitación se encuentra ubicada dentro de la educación ex

traescolar, ésta puede ser o no escolarizada, es sistemática, -

organizada y no implica ninguna graduación. 

Toda capacitación se lleva a cabo a través del proceso E-A, en 

el cual se dan una serie de intercambios de conocimientos entre 

los dos elementos que intervienen en el proceso: capacitador y 

participante. 

Sigue también tres.estrategias básicas en su desarrollo. La es

trategia a seguir depende de las necesidades detectadas en la -

población a capacitar, lo que determinará la forma de organiza

ción, ejecución y finalidad de la acción educativa. 
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Estas estrategias son: 

Capacitación en servicio. 

Capacitación formal. 

Capacitación continua. (29) 

En servicio.- Entendida como aquellas actividades que directamen

te relacionadas con el trabajo diario intentan proporcionar los 

conocimientos, experiencias o ha~ilidades que son necesarias pa

ra el mejor desempefio del mismo. 

Formal.- Es aquella que se imparte en un aula establecida, con -

un grupo de instructores y cuya finalidad, temas a tratar, mate

riales y actividades se encuentran previamente delimitados. 

Continua.- Como parte del proceso e-a, los conocimientos propor

cionados, las habilidades adquiridas y los cambios de actitudes 

logrados a través de la capacitación, deben seguir una continui

dad que garantice el aprendizaje, para lo cual pueden usarse me

dios tales como: folletos y boletines, supervisión y asesoría. 

Una actividad educativa puede responder a varios propósitos: 

- Introducci6n al puesto, tanto para personal de nuevo ingreso 

como para aquel que va a cambiar sus funciones. 

- Actualización para el personal que presta sus servicios. 

De reforzamiento. 

El realizar una actividad de capacitación sea cual fuere su na

turaleza, implica una minuciosa labor de preparación y organi

zación. Durante este proceso podemos considerar tres momentos 

básicos: 
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Para facilitar que una actividad educativa cumpla con su fina

lidad, es importante que las actividades a realizar en cada u

no de los momentos anteriores, sigan la siguiente secuencia: 

Primer Momento PLANEACION. Comprende una serie de actividades 

a seguir a partir de la detección de necesidades de capacita

ción o adiestramiento, hasta el momento mismo en que la acti

vidad educativa da inicio. 

Segundo Momento EJECUCION. Se refiere a las actividades que se 

efectúan a partir del inicio de la actividad educativa hasta -

el término de la misma, 

Tercer Momento EVALUACION. Se lleva a cabo a lo largo de los -

tres momentos, dando por resultado el poder verificar si la -

actividad educativa cumplió su finalidad. Dado que la evalua

ción permite medir si la planeación, ejecución y sistema de -

evaluación realizadas durante la actividad, fueron las adecua

das, se puede considerar como un nuevo inicio y no como el fin 

del evento, ya que permite la posibilidad de corregir las ac

ciones que no respondieron a la finalidad de la actividad e

ducativa. 

En cuanto a la capacitación en el área cultural, ésta se defi

ne como aquella actividad educativa, integral y planificada -

~ue se realiza con los maestros, con el objeto central de pre

pararlos para que efectúen las funciones y actividades que -

fortalezcan los contenidos culturales previstos en los planes 

y programas de estudio. 



- 60 -

El eje de la capacitación en el área cultural destinada a los 

maestros, tiene como objetivo último la formación cultural de 

los niftos en la escuela, quienes deben ser los beneficiarios 

de la capacitación destinada a los maestros. La capacitación 

debe partir de las necesidades y problemas que los profesores 

visualizan en su práctica cotidiana, es indlspensable que ellos 

analicen sus problemas, sistematicen sus experiencias, propon

gan alternativas y construyan propuestas1 su participación ac

tiva hace más viable su aplicaci6n correspondiente en el aula. 

Cualquiera que sea el tipo de capacitación y a quien sea que -

vaya dirigido este proceso educativo, ésta no debe ser una ac

tividad resultante de la improvisación, sino el efecto de toda 

una serie de requerimientos aplicados sistemáticamente. 

CAPACITACION A DISTANCIA. 

La capacitación a distancia rompe con dos condiciones importan

tes de la capacitación tradicional: el tiempo y el espacio. Sin 

duda, la capacitación tradicional exige acudir a un lugar deter

minado y a horas determinadas, mientras que la capacitación a -

distancia permite que el maestro estudie donde y cuando lo de

see. De ahí que la organización de un sistema a distancia deba 

procurar evitar cualquier rigidez tempero-espacial que limite -

la libertad de estudio del educando. 

Aunque en un primer momento puede incidir cierta tendencia iso

morf ista que lleve a reproducir la organización de estructuras 

educativas tradicionales, es preciso rectificar continuamente 

para llegar, mediante la utilización de recursos humanos y tec-
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nológicos, a la máxima libertad posible respecto a cualquier 

condición espacial o temporal. 
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El desarrollar un modelo educativo de cualquier tipo necesaria-

mente requiere de un marco que lo sustente: es así como se han 

presentado anteriormente una serie de elementos tanto teóricos 

como prác~icos que en su conjunto conforman la base para propo-

ner un modelo alternativo para el PACAEP. 

¿POR QUE IMPLEMENTAR UNA FORMA DE OPERACION DISTINTA PARA EL 
PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACION PRIMAttIA? 

Hasta ahora hemos intentado exponer y analizar una serie de ele-

mentas que muestran la importancia del vínculo educación-cultura, 

en específico, del fortalecimiento de contenidos culturales en -

el nivel primaria a través de la participación del magisterio. 

Hemos visto como el PACAEP es uno de los intentos llevados a la 

práctica que pretende abrir un espacio educativo y lograr un vín-

culo con lo cultural, ya no de manera paralela sino entrelazada. 

En b~se a los resultados que nos ofrecen las evaluaciones* de --

este Plan, puede decirse que los logros que ha tenido son. impor

tantes para el fortalecimiento de éste vínculo; algunos de és-

tos son: 

Se ha detectado una mayor participación del alumno dentro de 

las actividades escolares y culturales. 

Hay desarrollo de una actitud crítica y reflexiva en el nino. 

Se ha logrado un fortalecimiento de la relación entre escue-

la y comunidad. 

La instrumentación de dicho plan ha tenido éxito entre maestros 

• Ver pag. 50 - 51. 
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alumnos, comunidades y con la propia Direcci6n General de -

Promoción Cultural, por lo que, para ésta última, es priorita

rio seguir impulsándolo. 

Sin embargo, en el presente ano, este Plan ha sufrido un fuer

te recorte presupuesta!, lo que obliga a reducir la cobertura 

del mismo; además la actual crisis obliga a minimizar los re

cursos de todas las dependencias oficiales, por lo que se a-

centúa esta problemática; 

Se piensa que, implementando el PACAEP a distancia, es decir,

proponiendo una forma de operación distinta, se podría solven

tar la problemática antes descrita, permitiendo ampliar la co

bertura (número de maestros capacitados). 

Además, si bien no se niega la necesidad de elaborar un estudio 

de costos, que permita ofrecer datos concretos respecto al as

pecto económico, puede afirmarse que en otros casos, los siste

mas a distancia implican menos recursos econ6micos (30); y a -

simple vista puede decirse que el plan llevado a distancia evi

taría, por lo menos, los gastos de transporte, hospedaje y ali

mentación de cada maestro y capacitador, durante las etapas de 

capacitaci6n directa. 

Es importante se~alar que la presente propuesta no pretende -

criticar al actual plan, es decir, no se pretende hacer un a

nálisis de la estructura o de los lineamientos y contenidos -

del mismo¡ se reconoce que para tal efecto, sería necesario 

llevar a cabo un trabajo de planeaci6n y evaluación serios. Lo 

que se propone es un modo distinto de operaci6n basado en la 

convicción de la importancia de seguir abriendo esos "espacios 11 

que buscan apoyar el vinculo educaci6n-cultura en el aula y --
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fuera de ella, Por tanto, aquí se ofrece una alternativa y se 

dan orientaciones generales para el disefio pedagógico y opera

tivo del PACAEP, de tal manera que se llegue a un número más 

amplio de maestros (y por ende alumnos) y se obtengan resul

tados concretos. 
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PROPUESTA DE UN MODELO DE CAPACITACION A DISTANCIA, 

La primera parte del presente modelo consiste en ofrecer una se

rie de orientaciones generales para la conformaci6n del Disefio -

Pedag6gico del Plan. 

El objetivo principal es armar una estructura pedag6gica que evo

que el aprendizaje de los contenidos manejados por el actual Plan 

a través de un sistema de capacitación no directa. 

Estas orientaciones estan basadas principalmente en tres puntos: 

La ausencia del capacitador. 

El rompimiento con la relaci6n espacio-tiempo de la educaci6n 

tradicional. 

El autodidactismo como metodología del proceso enseftanza

aprendizaje, 

Los cambios más significativos girarán en torno a la estructura y 

organización de los contenidos, los medios a utilizar para darlos 

a conocer y la forma de evaluar la adquisici6n y puesta en prác

tica de los mismos, 

Los elementos que se contemplan para el disefto pedag6gico son -

los siguientes; 

OBJETIVOS.- descripci6n de lo que se pretende lograr durante y al 

finalizar un proceso educativo, en este caso, 

la capacitación a distancia. 

CONTENIDOS.- el conjunto de la informaci6n que se pretende trans

mitir a los capacitandos (maestros). 
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METODO.- camino o vía para alcanzar los objetivos. Estrategia pla

neada y organizada que se concretiza en acciones, para -

lograr los fines establecidos. 

TIEMPO.- se refiere a aquel que se invertirá en el desarrollo de -

las actividades planeadas, dirigidas a cubrir los conte

nidos. Permite planear en forma ordenada y secuencial -

las experiencias de aprendizaje. 

EVALUACION.- proceso mediante el cual se aprecia sistemáticamente 

en que medida se lograron los objetivos y que dif icul

tades se han presentado en el aprendizaje. 

MEDIOS.- es el conjunto de instrumentos que nos permiten evocar el 

aprendizaje. 

Entre estos elementos debe haber congruencia; están Íntimamente re

lacionados y sólo a partir de su acción conjunta puede lograrse con 

éxito el proceso e-a. 

DISE~O PEDAGOGICO. 

Objetivos. 

l. Brindar al maestro en servicio un currículum de contenidos cul

turales corno apoyo al currículum oficial de educación primaria, a 

través de un sistema a distancia. 

2. Proporcionar al maestro los elementos teóricos, metodológicos y 

prácticos para la promoción, organización, realización sistematiza

ción y coordinación de actividades culturales de apoyo a la educa

ción primaria. 
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3. Ofrecer al maestro un espacio para la reflexión y revaloriza

ción de la importancia de las actividades culturales para la for

mación integral del educando. 

4. Afianzar un proceso de formación y actualización del magiste

rio en el área cultural, con maestros del nivel primaria. 

S. Brindar un proceso de capacitación y actuolización al magiste-

rio ,sin afectar su situación laboral. 

CONTENIDOS 

El currículo como serie estructurada de aprendizajes pretenpidos, 

tiene que responder a una organización efectiva que permita al a

lumno lograr los objetivos a los que se dirige la práctica educa

tiva. 

Todo currículo tiene una estructura organizativa general que condi

ciona las decisiones que se toman para su diseHo. 

El disefio del currículo influye de manera decisiva en el tipo de 

aprendizajes que se seleccionan y en la forma de evaluación que se 

realiza, así como en el tipo de recursos humanos que se requieren 

y los materiales didácticos a utilizar como apoyo en el proceso e

ducativo. 

Es muy importante cuidar en el disefio del currículo la coherencia 

horizontal y verti~al ya que esto posibilita que se logre la con

tinuidad, secuencia e integración de las diversas acciones, la ins

trumentación y la evaluación curricular. 

El PACAEP, como se ha seftalado antes, hasta ahora trabaja con 9 -

modules que abarcan las áreas de interés y que comprenden todos -

los contenidos de aprendizaje. 
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Estos contenidos, que responden a los lineamientos y objetivos del 

Plan, se dividirán en unidades temáticas, de tal manera que pue

dan ser trabajados a distancia a través de las quías de autoins

trucción (medio que se propone para el presente modelo). 

Esta división de contenidos debe cuidar la secuencia y continuidad 

de los mismos, de tal manera que trabajando los 9 módulos se abar

quen las áreas de interés. 
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METODO. 

La metodología utilizada para el estudio en este tipo de ensenan

za es el autodidactismo. Este permite la sistematización de los -

conocimientos de manera coherente y la integraci6n de la propia -

experiencia. Al mismo tiempo le permite la aplicación de los cono

cimientos adquiridos a diversos campos de su actividad humana, en 

particular al mejoramiento de su práctica educativa dentro y fue

ra del aula. 

Esta metodología esta detrminada por la ausencia del capacitador, 

quien en una forma de educación tradicional se responsabiliza de 

transmitir los contenidos directamente a los educandos. 

En este caso, es el propio maestro el responsable de su propio -

ritmo de aprendizaje y del provecho que pueda sacar de él. 

MEDIOS. 

Como medio básico para el sistema a distancia se propone la uti

lización de guías de autoinstrucción. Cada guía contendrá de dos 

a cinco uniades de aprendizaje, dependiendo de la extensión de -

las mismas. Las guías de autoinstrucción contendrán los siguientes 

elementos: 

NOMBRE DEL CURSO. Con la finalidad de identificar el progra

ma al que pertenece la guía, se registra el nombre del curso. Esto 

le permite al maestro ubicarla en un contexto mas general. 

NUMERO Y NOMBRE DE LA UNIDAD. También con la finalidad de ubi

car cada guía, se registra el número además del nombre de la uni--
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dad • El numero indica el lugar que guarda cada guía en la secuen

cia del curso; esto es importante debido a que algunas unidades -

son antecedentes de otras; el nombre de la unidad ofrece una pri

mera aproKimaci6n al contenido que aborda. 

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA GUIA. En este apartado se 

proporciona al maestro la información referente a los elementos -

que componen la guía, y se indica el orden en que estos deben ser 

manejados para'el estudio de cada unidad. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD. Los objetivos de la unidad represen

tan la formulación concreta de los fines que orientan las activida

des de aprendizaje; están basados en los objetivos del programa de 

cada módulo. 

ACTIVIDAD PRELIMINAR. Este apartado tiene varías propósitos, 

entre los cuales, el más importante es rescatar la propia práctica 

educativa del maestro. Asimismo esta actividad, ? manera de evalua

ción diagnóstica, pretende eKplorar los conocimientos que el maes

tro posee acerca de los contenidos temáticos de la unidad •• No im

porta que sus respuestas sean correctas o no, sino la experiencia 

que tenga sobre el tema. 

INTRODUCCION. La introducción es el elemento que le orienta -

con respecto a la relación que guardan los contenidos de la unidad 

con el programa del módulo. 

Se ofrece un panorama general de los aspectos que son tratdos en la 

unidad, con ciertas advertencias sobre los alcances y limitaciones 

de su contenido. 

CONTENIDOS. Se presentan en este apartado los contenidos básicos a 

estudiar. Estos se presentan de manera simple y constan de una se-
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rie de documentos que tratan sobre un mismo tema desde diferentes 

puntos de vista. Al finalizar cada unidad se hace un res~men de -

los contenidos tratados. 

Recuérdese que los contenidos son retomados de los materiales uti

lizados por el PACAEP ( 8 módulos y un documento rector). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA. Es la relación de las fuentes -

bibliográficas que a juicio de los asesores se puede consultar, pa

ra ampliar o profundizar los contenidos. Cada título va acompaftado 

de un breve comentario que le permite conocer de manera general el 

contenido y la relación que guarda con el tema del módulo. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA. En esta parte de la guía se intenta, -

como su nombre lo indica, integrar en una actividad los conocí--

mientes teóricos aprendidos en el estudio de la unidad, con su 

práctica cotidiana, lo que permite fundamentar más sólidamente el 

quehacer profesional. 

Se pretende con esta actividad pasar de lo teórico a lo práctico e 

implica también una autoevaluación. Se lleva a cabo junto con los 

alumnos. 

Se recomienda enviar una copia de la actividad al asesor. 

AUTOEVALUACION E INDICADORES PARA LA RETROALIMENTACION. Este apar-

tado esta constituido por un instrumento de evaluación que intenta 

indagar sobre los puntos que, de acuerdo a los objetivos de la u-

nidad, resultan más relevantes. 

Este instrumento es solamente una propuesta inicial para el maes

tro, que le posibilita inciarse en la actividad subjetiva de la -

evaluación 
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Pueden presentarse conjuntamente la actividad integradora y la au

toevaluación, ya que se considera muy importante la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos. 

INDICADORES PARA LA RETROALIMENTACION. Constituyen un elemen

.b::> fundamental de la evaluación1 se presentan a manera de índice e 

incluyen orientaciones para la detección de aciertos o fallas en 

las respuestas dadas por el maestro en el instrumento de autoeva

luación. Pretenden tambien ofrecer alternativas para complementar 

el logro de los objetivos propuestos. 

El número de guías de autoinstrucción dependerá del número de uni

dades que se decidan manejar por módulo. 

Se sugiere utilizar los materiales de los cursos de capacitación 

al magisterio editados por la Dirección General de Promoción Cul

tural, para su programa "Capacitación, Formación y Actualización 

del Magisterio para el Desarrollo Cultural." 

DURACION DEL PROCESO CAPACITADOR, Para determinar el tiempo 

que tomará abordar todas las guías de autoinstruccion, se ha toma

do como base el número de horas que el actual Plan utiliza, (en to

tal 346 horas para abordar los módulos y un curso introductorio). 

Considerando que para el maestro será una experiencia nueva el lle

var un proceso de ensefianza -aprendizaje de manera autodidacta, el 

presente modelo propone un máximo de un afio para cubrir las 

guías de autoinstrucción. 

Una vez llevadas a cabo las evaluaciones del trabajo del maestro 

se considera finalizado el procesoe 
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EVALUACION, 

Se propone haya dos momentos de evaluación. 

l. Evaluación formativa, que evalúe los avances y dificultades 

en el aprendizaje del maestro. Consistiría en retomar las auto

evaluaciones de las guías de autoinstrucci6n por un lado, y por 

el otro, una revisión seria del desarrollo dP. los proyectos e

laborados por el grupo escolar y por la comunidad. 

2. Evaluación sumaria, realizada al terminar el curso. 

Para poder llevar a cabo esta evaluación es necesario elaborar 

un sistema de seguimiento de proyectos dados a partir de las -

actividades integradoras que se proponen en cada unidad, y de 

las cuales se supone el maestro partirá para desarrollar un -

proyecto junto con sus alumnos. 

Lo que se pretende evaluar son los logros para la comunidad -

escolar. Esta evaluación puede hacerse sólo a partir de los 

proyectos desarrollados. 
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DISE~D OPERATIVO, 

El contar con una estructura administrativo-organizativa sólida -

que posibilite la adecuada instrumentación del Plan permite, jun

to con el diseHo curricular, el logro de los objetivos del pro-

ceso educativo. Este diseno operativo consiste, básicamente, en -

l~ definición de funciones y la delimitación de responsabilidades 

de aquellas instancias que participan en el desarrollo del proceso 

capacitador y que solo actuando conjuntamente permite llevar a ca

bo con éxito el modelo. Responde a la pregunta ¿cómo opera el -

proceso?. 

Ubicación del Plan. 

Se sugiere que sean las Unidades de Servicios Culturales en las -

USEOs o bien las Direcciones Federales de Educación Primaria, las 

responsables de la operación del Plan. Esta consiste en: captación 

y selección de maestros¡ administración de recursos humanos y fi-

nancieros¡ distribución y control de los medios de autoenseHanza y 

materiales de apoyo al aprendizaje: capacitación de asesores y -

sus respectivas asesorías; seguimiento y evaluación del aprendiza

je¡ y acreditación. 

Difusión del Plan. 

Para la difusión del Plan se sugiere la utilización de carteles en 

donde se expongan las características y requisitos de admisión e -

inscripción al sistema y una breve descripción de la naturaleza -

del Plan. 
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Se sugiere también la utilización de spots radiofónicos. 

Serán las DFEP las responsables de la difusión en las escuelas y 

normales del Estado al que pertenezcan, contando para ello con el 

apoyo de las autoridades escolares. 

Participantes. 

En el presente modelo se propone que se de oportunidad de presen

tar solicitud de inscripción a todo maestro de nivel primaria que 

este interesado en trabajar y comprometerse con el Plan, es decir, 

que esté interesado en enriquecer su práctica profesional y en apo

yar actividades educativas y culturales dentro y fuera del aula. 

Sin embargo, esto no significa que se admita a todo aquel que so

licite trabajar durante un afta como MAC. 

Inscripción y selección de maestros. 

El maestro interesado en participar, acudirá a la USED (directamen

te con la instancia responsable) que le corresponda para obtener -

mayor información acerca del funcionamiento y objetivos del Plan. 

Una vez que se ha comprendido el compromiso que trabajar en él im

plica, seguirá los procedimientos preestablecidos para su inscrip

ción (llenado de ficha). Se hará la selección de maestros en base 

a las fichas de inscripción y a una entrevista que se realizará -

con el solicitante. Deben existir una serie de lineamientos y cri

terios en base a los cuales pueda determinarse la aceptación o re

chazo de los maestros. 
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ELABORACION DE MATERIALES DE AUTOENSE~ANZA, 

Si bien los materiales deben ser elaborados con la coolaboración 

de especialistas en cada uno de los temas, es la Dirección General 

de Promoción Cultural la responsable de su elaboración, edición , 

así como de la contratación de los investigadores que disefiaran 

los materiales. 

DISTRIBUCION DE MATERIALES, 

La DGPC será la responsable de la distribución de los materiales 

de autoensefianza y de apoyo para el aprendizaje a las USEDs: éstas 

a su vez se encargarán de proporcionar a tiempo a los maestros par

ticipantes las guías de autoinstrución conforme las vayan solici-

tando, La distribución puede hacerse por vía directa o por corres

pondencia. 

Se recomienda tener en cada jefatura de servicios culturales,el ma

terial bibliográfico y de consulta que se sugiere en cada una de -

las guias de autoensenanza, de manera que el maestro que lo soli

cite, pueda acudir a la USED a apoyar o ampliar información sobre 

algún contenido. 

ASESORIAS 

En cada USED deberá existir un grupo de personas capacitadas para 

ejercer como asesores del sistema a distancia del PACAEP. Estos 

pueden ser personas con un nivel de estudios superior al de los 

maestros participantes. 
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La capacitación de los asesores estará a cargo de las USEDs; es --

importante que éstos conozcan a la perfección el Plan (conte

nidos, formas de evaluación, medios, naturaleza, metodología de -

trabajo, etc), para que puedan brindar al maestro un adecuado ser

vicio de orientación. 

Las asesorías pueden llevarse a cabo a través de distintas vías: 

telefónicamente, por correo o directamente, esto depende de los re

cursos de la institución, de la ubicación física del maestro y del 

tiempo del que éste disponga.Sin embargo, deben acordarse un míni

mo de juntas de asesoría por cierto período de tiempo, por ejemplo, 

cada mes habrá , por lo menos, dos sesiones de una hora para cada 

maestro; deben acordarse también los períodos de receso entre una 

sesión y otra. 

Entre asesor y maestro debe existir una constante comunicación; no 

debe perderse de vista que el asesor es quien guía al maestro, -

resuelve sus dudas y lleva a cabo la evaluación del aprendizaje. 

La instancia responsable en cada USED debe llevar un registro y -

seguimiento de los maestros participantes; la vía de comunicación 

y control es el asesor. 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

Los responsables de la evaluación del aprendizaje de los maestros 

son los asesores. Estos entregarán un reporte a la instancia encar

gada de la operación del Plan. 

Se pedirá a la Comisión Mixta de Escalafón que establezca un punta

je por guía de autoensefianza y un puntaje total al finalizar el -

proceso. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo al interior de la Secretaría de Educación Pública me 

ha permitido participar en proyectos referentes tanto al ámbito 

educativo como al cultural. Ha sido a trav4• de estos proyectos 

que he podido reflexionar en torno a sus espacios de apertura y 

limitación. 

El proyecto aquí descrito fue uno de los que llamó más mi aten-

ción. A mi juicio el PACAEP* se mostraba como 11 novedoso", en el 

sentido de que parecía diferenciarse de la mayoría de los pro--
\ 

yectos desarrollados por la Dirección General de Promoción Cul-

tural. Esta diferencia residía en que, aún siendo un proyecto -

estructurado y puesto en práctica por el Estado, podría adquirir 

una autonomía y valor diferentes en cuanto que serviría a la ca-

munidad que lo trabajara y le otorgaría la posibilidad de crear 

productos culturales más auténticos que permitieran solventar -

algunas de sus necesidades referentes al ámbito educativo-cultu-

ral. ** 
En mi opinión, ios beneficios más importantes logrados por este 

plan son los siguientes: 

- Propicia la permanencia de particularismos culturales de la -

comunidad que lo trabaja frente a elementos culturales univer-

sales o provenientes de la cultura dominante. 

* VEASE CAP. 4 
** Aún cuando no se ha realizado una evaluación sistemática del -

PACAEP, existen factores que pueden llevar a suponer que éste 
favorece la producción de elementos culturales apegados a las 
necesidades locales. 
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ESTA TESIS "º BEIE 
SAUI DE LA BloUITECl 

- Por otro lado permite la integración entre elementos parti

culares y universales, apoyándo así la identidad cultural y 

nacional de los miembros de la comunidad. 

- Permite establecer una forma de comunicación distinta entre 

maestro y alumno, ya que si bien el maestro aparece como el 

guía del Plan, son los nifios quienes proponen y desarrollan 

los proyectos. 

- Las actividades propuestas por el Plan permiten establecer -

una relación estrecha entre lo "aprendido en claseº y la vi-

da cotidiana del nifto. 

- Los valores que el Plan pretende consolidar o trans

mitir son los de la propia comunidad y no otros. 

Es importante sefialar que el hecho de que dicho Plan sea desa-

rrollado por la SEP, obliga a reflexionar en torno a su posible 

autonomía. 

La educación a cargo del Estado puede adquirir tendencias que 

fundamenten jerarquización de valores, concepciones del mundo, 

roles y funciones que, lejos de la conciencia de los sujetos -

que la sufren, los •eduque". En este sentido, las acciones e

ducativas determinadas por el Estado pueden adquirir un carác-

ter dominante. Sin embargo, la labilidad, amplitud e indefini-

ci6n del campo de la educación * permiten que, aún proyectos 

iniciados, desarrollados, apoyados y hasta solapados por el Es-

* Aún los pedagogos no pueden ponerse de acuerdo en lo que es 
precisamente el objeto, campo y límites de la educación. Este 
conflicto teórico propicia que se siga reflexionando sobre la 
educación,lo que representa un espacio de acción no determina
do finalmente y por esto con matices de libertad en relación 
a la especificidad de resultados o soluciones. 
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tado, puedan adquirir cierta autonomía y autenticidad, cuestión 

que redunda en un beneficio, tal vez alejado de lo que el Esta-

do controla y tal vez cercano a la conciencia y necesidades --

reales de la comunidad. • 

Retomando lo planteado por Bourdieu con respecto al análisis -

de la reproducción cultural, podría decirse que el PACAEP con

tribuye a la reproducción de la cultura dominante en nuestro -

país, simplemente por el hecho de ser desarrollado por el Es-

tado, 

Pero, ¿no sería posible que el PACAEP, a pesar de esto, contri-

buyera a la producción y reproducción de una cultura más autén-

tica, en cuanto que responde a los deseos y conflictos reales -

que constituyen la vida de una comunidad y en tanto que posibili

ta el cumplimiento de sus fines? En otras palabras, ¿no seria -

posible que dicho plan tuviera un carácter dual y contradictorio? 

El PACAEP podría ser inauténtico puesto que proviene del Estado, 

y éste reproduce una cultura dominante, hegemónica, sujeta a --

discursos ideológicos,(es decir, por aquellas creencias acepta

das por los individuos sin suficiente disc~si6n, que sirven a -

los intereses de los grupos que los formularon).** 

Sin embargo, también podría ser auténtico porque permite la ex

presión de las necesidades, valores y propósitos de una comuni-

dad y suministra a sus miembros un medio de reconocerse a sí --

mismos y de comunicarse con los demás. 

Aunado a esto, los argumentos de Gramsci y Bourdieu sobre la 
educación como espacio libre. Ver pgs. 9 y 11. 

•• Villoro, Luis. Op. Cit. p. 181. 
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La educación ha sido considerada milenariamente como proveedo

ra de cambios y esperanzas, como solucionadora de injusticias 

y libertadora de conciencias. Se ha esperado mucho de la edu

cación y de sus diversos proyectos. 

Las tendencias actuales tienden a reducirla a política, meto

dología o a mera reproductora de la dominación; prevalece una 

orientación a disolver su dimensión proveedora, esperanzadora, 

libertaria. Ya Freud lo dijo, no hay cultura sin malestar y la 

educación enferma, no sana. 

Mas que la "buena voluntad" o la adecuación organizativa o po

lítica de los proyectos educativos que deriven en "auténticos 

y libertadores" espacios, la educación tiene que ver con la -

tan criticada falta de delimitación de campo y objeto; cues-

ti6n desventajosa para el desarrollo de una ciencia pero ven

tajosa, tal vez, para el ejercicio libre y auténtico de algu

nos proyectos. 

En cuanto al PACAEP como plan curricular puede seHalarse lo -

siguiente: 

- En relación a los contenidos manejados en el plan se obser

va que hay un mayor peso en el área artística (el tiempo y nú

mero de módulos es mayor en relación a los de las otras áreas). 

Desde el planteamiento de cómo abordar las áreas se nota un -

predominio de lo artístico (lo cual nos lleva a pensar en aque

lla concepción de las bellas artes como lo cultural por exce-

lencia). Esta área se clasifica o divide en disciplinas que -

tienen un objeto de estudio definido, cosa que no sucede con -

las áreas restantes. 
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AREA ARTISTICA 

AREA HISTORICA 

AREA CIENTIFICO-TECNOLOGICA 

AREA SOCIAL 

Módulo de Teatro 
de artes plásticas. 
de literatura, 
de música. 
de danza. 

Módulo Histórico. 

Módulo Científico-Tecnológico. 

Módulo Social. 

Si el PACAEP pretende evitar la fragmentación del conocimiento 

a partir de la interacción recíproca entre las áreas de inte--

rés, tendrá, en mi opinión, que hacer una división metodológica 

por disciplinas para todas sus áreas y no sólo para el artística, 

de otra manera no podrá realizarse esa vinculación entre las á--

reas y por tanto no podrá brindarse al educando un conocimiento 

global sobre el ámbito cultural. 
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