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INTRODUCCION. 

El presente ."trabajo pretende apor1:ar elementos de a~~lisis 

para .la elábora·ci6n de proyectos educativos, que enfrenten 

el reta· ·de la eéonomía modernq.._ desde la escuel.a. p~blica C.9, 

mo espacio de creaci6n y recreaci6n de la cultura. 

El contexto socioecon6mico actual dentro de la tendencia de 

la globalizaci6n econ6mica obedece al repunte del capitali~ 

mo a nivel mundial, del cual surge el proyecto de MODERNIZ~ 

CION; tal proyecto postula una preocupaci~n de crecimiento 

y desarrollo acentuado especialmente en el aspecto económi-

ca. Por esta. raz6n se hac~ necesario llamar la atenci6n ace.E_ 

ca de las necesidades sociales, (entre las cuales se encuen-

tran la educaci6n y la cultura), pues una de las caracterís-

ticas del desarrollo capitalista es fincar el enriquecimien

to de unos cuantos a costa de la explotación de una gran ma

yoría, generando con esto una gran desigualdad y pobreza, r~ 

flejada básicamente a nivel social. Se vislwnbra hoy una ex

tensi6n de este proyecto a nivel de todas las naciones que 

hace necesaria la construcci6n de un nuevo modelo de desa-

rrollo que combata las causas estructurales de la pobreza 

y el desarrollo desieuai, y que tienda a la construcci6n de 

una sociedad m~s igualitaria, m~s hwnana, m~s respetuosa del 

medio ambiente, más centrada en una visi~n integral del de

sarrollo de una nueva civilizac.i6n. 
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En el camino a la construcci6n de esta nueva propuesta, es 

necesario trabajar con la educación y la cultura, Como una 

de tantas formas de ir preparando una transformación mayor 

a nivel social. En esta línea se inscribe el presente tra

bajo; sencillamente pretende llamar la atenci6n de la impoE 

tancia de la educaci6n como medio para conocer, valorar y 

crear una nueva cultura dentro del contexto actual de inte,!: 

cambio y relaqi6n con otros países. 

En el ,prim~r ci:..pítulo se hacen <>lgunos sefialamientos acerca de 

las caraCterísticas de las políticas económicas implantadas 

po~ los gobiernos y organismos internacionales a las nacio

nes del Tercer Mundo, en el caso concreto de México, asi º2 

mo las preguntas básicas del papel de la educaci6n y la cul 

tura frente al intercambio con otros países. Estas pregun-

tas llevan a definir el supuesto central del trabajo: la 

educación y la cultura son básicas para el panorama que pla.!! 

tea la globalización económica. La cultura debe ser asimil~ 

da de manera crítica, para ello es necesario: 1) el princi~ 

pio de equidad en la educaci6n; y 2) el sentido de pertenen 

cia (identidad). 

El segundo capítulo incluye IJn breva análisis acerca de la 

situaci6n actual de la educaéi6n en e.1 ,n,ivel·· d~ _la primaria, 

centrándome en cin6o aspectos de l.a d~sigualdad educativa: 

grado de escolaridad, oportunidades de ingreso, oportunida-
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des de permanencia, oportunidades de· e~~o~~·'.'?ª~.·:.e~pl;eo _X tr~ 
to·al interior de 1a·escuela. 

:.}< 

-;_-.:, 
,·.,~. 

Partiendo _del supuesto plantead0\-· e;~'. -4:~.:i;:·' ... :_l{~{~:z:~¿~ ~i:~:- ed~·c~~-:_-
-\ .... '·~;' .¡'··-

ción en México ser& útil para a·i;s~~Y~P.l;:J.as~(~éiici;:;nci:ás y 
los alcances más importarite;; -d~;:{~i_~:·~~á%~~~~~-~\-~-f:(-¡1~~~~-~~bi0 
con otros países, tomando en~ c~~~i~:~-~a~ ~:~-~~;~~-¡~!~- ~~ re~orzar 
er desarrollo social~ 

Siendo la educaci6n un espaCiO de creaci6n y recreaci6n de 

la cultura, es necesario ir construyendo un concepto de cul

tura que admita el conocimiento y valoraci6n de las expre

siones colectivas de los pueblos en diferentes ámbitos de 

su vida cotidiana y artística y que a la vez sea capaz de 

admitir las aportaciones de otros pueblos. En el capítulo 

III, se inicia una reflexi6n, tr~tando de aproximarse a ese 

concepto de cultura. 

Bl Gltimo capítulo del trabajo establece algunas líneas de 

acci6n entre la educaci6n y la cultura, dentro del contex-

to del intercambio con otros países y buscando una "asirni-

laci6n crítica de la cultura", a través de las dos condici.2_ 

nantes mencionadas en el supuesto central del trabajo: el 

sentido de pertenencia y el principio de equidad en la ed~ 

caci6n (igualdad). 
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Como~~enciond a1 principio, estas reflexiones 

pret.enden aportar e1ementos te?ricos de apoyo a los proyec-' 

tos . educ.ativos, dentro del contexto actual de la globa1iza

ci6n- económica. Considero que es necesario trabajar en ello, 

ya-que el momento histórico que presenciamos a nivel mun

dial; -el neocapitalismo presente-tenderá a profundizar las 

desigualdades en todos los ámbitos. 

Previo a la realizaci?n de este trabajo existe una Antolo

gía de Textos que pretendi6 recopilar y sintetizar diversas 

corrientes de lo que se conoce como "educación popular" en 

el continente latinoamericano (*). En esa antología se con

juntaron autores representativos de dos tendencias predomi

nantes en sociología de la educaci6n, llamadas desarro11is-

mo y 1iberaci6n C**l. 

(A). El mencionado trabajo se realizó dentro del Departamen 
to de Prácticas Escolares del Colegio de Pedagogía, eñ 
el afio de 1989. 
En su elaboración participamos: María del Carmen Agui
ñaga, Edith Nájcra y Lucía Garcia (alumnas). 

(úir) .El desarrollismo surge en el marco del proyecto de in
dustrialización, después de la seeunda guerra mundial, 
las naciones capitalistas encontraron en latinoamérica 
un mercado propicio de materias primas. En este cante~ 
to, la educación era una inversión necesaria para el 
desarrollo del capital. 
Las corrientes de liberación surgieron en A.L. a partir 
de la década de los GO's, con la influencia del marxis-
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Dentro de estas corrientes, englobamos e hicimos un pequefio 

análisis de diversos autores como José Joaqu~n arunner, Juan 

Carlos Tedesco, Adriana Puiggr6s, Mar~a de Ibarrola, Paulo 

Freire, Horacio Labastida, Patricia Safa, María Antonieta 

Rebeil, Pablo González Casanova, etc. 

La elaboraci6n de este trabajo fue lo que más proporcio-

n6 elementos te6ricos para optar por la educaci6n como he

rramienta de transformaci6n y reflexi6n de la vida. 

Junto con tales lecturas, fueron muy importantes mis expe

riencias con algunas comunidades rurales de San Luis Potosí 

y Zacatecas atendidas por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), así corno los cursos de Derechos Humanos 

impartidos a indígenas de los Altos de Chiapas, de parte 

del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vittoria" 

A.C. 

La opción por la cultura, surgió de un interés personal por 

las experiencias artísticas de los pueblos que conoc~, ade

más de las lecturas de Gramsci y Giroux sobre la cultura c2 

mo y de la Revoluci6n Cubana. Este movimiento vino a 
cuestionar el car&cter estructural del sistema polí
tico-ec., la ed. éra instrumento de lucha y concien
tizacicSn. 
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mo hegemon~a. Despu~s est9. misma. in.quietud <J,a cultura) se 

centr6 en la forma de conservar uria identidad;. l.a lectura 

del .libro ~ Pro"fundo, de Guillermo Bon.fil Batalla y 

el contacto con la comunidad de Xonacatlán -que es una zo-

na semi-rural en proceso de' urbanizaci?n-, hizo pensar 

en la necesidad de otra idea de cultura, C¡ue,. sin negar la 

historia y tradición fuera capaz de asimilar los cambios 

externos y utilizcirlos en favor de un crecimiento en dive!: 

sos aspectos del desarrollo. 

Por estas razones ~~ __ :.r.~:so' en uná definici~n de cu! 

tura en rel.aci6n a las condiciones· so-ciales y ~~~n~micas; 

las lecturas de José Joaqu~ Blanco,'áOerca' ~e la CUltur~, 

aportaron algunos elementos. 

Tambi~n fue muy importante la lectura de diversos artículos 

del peri?dico La Jornada, el seguimiento de algunos temas y 

acontecimientos en relaci?n a la- conf ormaci?n de nuevos blg_ 

ques mundiales; las reformas constitucionales al sistema 

educativo mexicano y al aspecto agr~cola y laboral; los in 

formes anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario In-

ternacional, as~ corno los acontecimientos pol~ticos en al

gunos pa~ses latinoamericanos: El Salvador, Gu~temala, Ve

nezuela, Cuba .. 

Para el análisis económico y agr~cola ayudaron los ·tex-
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tos de José Luis· Ca1va y Michel· Gutelman,·-: tambi~n un ensáyo 

de la url.iversidad Autónoma del Estad0- de M~xico,_. ,sobl:'e ~~1 

dtisa:r'rollo del capitalismo en .. la agriculi:Ura~' 

- ' -->-

La lectura de las ponencias del ColO~-uio d~ ~n~i:~~n~~~~~~ya-', 
do a cabo en la Universidad Nacional. (febrerac':i.s92i .'~.fueron 

-ljnpol'.'tantes para concretar las ~ideas --acerca ~CfB'-:ia·:.g-1~-b~~:fz!!'- -

ción económica, la cultura y el papel ·de ·l.a ~
0

du.;B.~ió~'. dentro 

4e1 momento actual. ·_;--,_ --:-_'.:{;¡; _-;?f:'-~ ~;~:g-_ 

De esta manera fueron conform~ndose las ideáS sobre educa

ción, cultura y relación con ~·tras países ; ( glabiJ.~;;,~ión 
económica) que están presentes en este trabajo, 'y que se 

resumen de la manera siguiente: 

- Existe la necesidad de formular y trabajar sobre un 

concepto distinto de cultura, que tome en cuenta la 

relación e intercambio con otras culturas. 

- La educa_~ión_ es .un medio de recreaci~n y creación de 

la cultura, a trav~s de ella puede irse trabajando 

este _concepto de cultura como "asimilación crítica11
• 

- Las condicionantes para el trabajo de la educaci6n y 

la cultura en vías de una asimilación crítica (nece-

sidad que surge como producto de los cambios que pr~ 
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senciamos a niv~r- irÍternaci.OnB.l:t .c6~cre{afuente 'la 

confÓrmaci6n·:~e b~ócihei'.;;~cO:h6~¡~oS/~,_ ~~,~ ·~{:. princi-
: '_:.: :-.;':·\·- ·-<··---· .. ::_; __ :--·>·:-. '.:·::: .. -::;,-;'" ___ ··:_ -

piO de equidad y' ei d.es,.rroiio :~~l ;,se~fid,~';"1.,~pe~t!!. 
nencia. 

~---~d~Ca_~~i6_rj-"p~_~a~ia corno parte del ·sistema educa-
- ' . . - . 

tivo -~acional-y de un sistema socioecon6mico con pr2 

f_undas contradicciones, refleja internamente la desi:, 

gualdad. E,~ trabajo :5e ocupar:" de analizar cieE 

tos aspectos de la desigualdad educativa, existen 

causas que se generan al interior del mismo sistema 

educativo y otras tienen su origen dentro de la di-

nárnica social y económica. 

~ El sentido de pertenencia debe trabajarse al interior 

mismo de la escuela por medio del conocimiento, de la 

valoración de la cultura mexicana y del impulso a la 

creatividad artística y capacidad intelectual de los 

nifias. Este trabajo debe reforzarse con la bdsqueda 

de una relaci6n entre la escuela y la sociedad, que 

propicie la organización social, sobre todo con los 

sectores más marginados. 
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''Vinieron los Dzulcs y todo lo deshicieron. 
Enscfiaron el temor, marchitaron las flores, 
chuparon hasta matar la flor de otros porque 
viviese la suya ... y así se asent6 el segundo 
tiempo, 
y comenz6 a ensefiorear y fue ·la causa de - - -
nuestra muerte". 

Profecías del Chilam Balam de Chwnayel. 
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r. SEflALAMIENTOS SOBRE EL COTEXTO SOCIOECONOMICOACTUAL. 

''<;:·_ .,.'.,.·-

La pol~tica econ?mica del g~bierno_ mexicano,. :.s~;~~:~_::._~~~~·~,1=~ 
rizado por la sujeci6n a los dictados d.;Í pc)~Cio:Mori.;rar'io · 
Internacional (1) y a las necesidades 0_c~:~~~6:~_~l,~~~· ,--y~}~~p·~~;- .. " 
sivas d_e las grandes potencias. 

El actual proyecto de modernizaci6n·del.país'responde blisi

camente a las necesidades de crecimiento y repunte del- capf 

ta1ismo a riivel mundial; ·en donde üno de los pun-tos b~sicos 

es la tendencia a la industrializ~ci?n y urbanización. En 

nuestro país, el desarriollo cte la ·industria -como en el re~ 

to d.e los pa~ses capitalistas- ha. sometido a la agricultu

ra, el sector.agrí~ola·-ha estado .. sujeto a las necesidades 

de la industria, nacional y extranjera (2). 

Esta característica del desarrollo, se acentu6 en M~xico d~ 

(1) 

(2) 

"La receta econ6mica de la pandilla monetaria, que ins
pira las políticas del FMI, es para todos los países 
deudores, la misma: recorte de gasto público, reducción 
de los salarios reales, disminución de la demanda ínter 
na, apertura comercial con reforzamiento del sector ex= 
portador para pagar los servicios de la deuda externa y 
11 adelgazamiento 11 del Estado mediante lü. privatizaci6n 
de las empresas públicas" Citado en: Calva, José Luis. 
Crísis Asrícola y Alimentaria en México. 1982-88 p. 97. 
Moreno Rivera, Emrnanuel. El Desarrollo del Capitalismo 
en el Campo y la Proletarizucion de los Campesinos. 
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rante la dlicada de 1os40's, la c~almarci:; U:na agudi~aé:ión 
en la tendencia hacia la in~u~trÍ.~lizaci~n, ·::h~~~~:·~J.<_.~·~n-~~'~ 
cuente ·descuido y a'bandono · c;l~l c~pq,-::·a~~~e: ·-:~~d~~;::de --a~u~-~ 
llos sectol:'es agr~colas ql:le n? r~p;~~-~·nt-~~a~·"·-~¡:~_~:u~~-. g~na!! 
c_ia par_a los industr~al:-es, com_o era- e_~ c~so de las tierras 

donde se producía el ~iz y el frijol, 

Esta política econ~mica abiertamente a favor del capital 

extranjero tuvo consecuencias en diversos aspectos: 

En lo econ6mico: excesiva producción de materias primas -

(pues otros países de Latinoamérica tambilin entraron a pr2 

ducir y vender productos para la industria internacional), 

y en consecuencia un abaratamiento y una p~rdida en la ga

nancia: 

- Disminución del Producto Interno Bruto. 

- Aumento de la inflaci6n. 

- El Estado en respuesta, mantiene bajos los salarios y 

los precios de garantía de los productos agrícolas b~ 

sicos. 

- El descuido de las tierras de temporal, donde se pro

ducían los granos básicos, aunada al crecimiento de la 

poblaci?n, trajo en consecuencia la insuficiencia ali

mentaria; el Estado se vi6 obligado a· una masiva impoE 
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taci6n de &r8.n6~, ·:awnentánd~ \a.'s~··_su dep~.P.d~ñ.cia ecan§. 

mica. 

En lo Social: 

~:Constante migraci6n de la poblaci~n ·rural.hacia las 
- -- ·-o -

grandes ciudades, 

- Abandono de las labores agrícolas. 

- Desemplto·.'I crecimiento de la mano de obra barata. 

- Demanda de servicios básicos en 1as ciudades. 

- Destrucci6n de formas tradiciona1es de producci6n. 

- Dafios irreversibles a las tierras. 

- A1teraci6n de la vida familiar. 

En la década a la que hemos hecho referencia, surgi~ en M§ 

sico la llamada "Revoluci6n Verde 11 • Este movimiento se ca-

racteriz6 por la transferencia de maquinaria importada por 

la producci6n de materias primas usando fertilizantes, pe~ 

ticidas, abono y semillas mejoradas. 

Este movimiento, es uno de los ejemplos de la dependencia 

econ6mica de México hacia el extranjero y de c?mo esta po

lítica descuida el aspecto social del desarrollo, y en és

te se encuentra ia educación Y. la cuitura. 
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En el momento presente, el proyecto de modernización del 

país, tambi~n descuida este aspecto social. Se trata de.un 

proyecto econ~mico que pretende abarcar a todas.las naCio

nes, ya no s~lo un capita;Lismo al_ interior de una Soc·~ed:ad, 

ahora prevalece una tendencia hacia la crea"ci6il' de:~ bl.oque~ 

comerciales. 

Esta tendencia mundial. "globalizadora11 ,~:surge. 

tres acontecimientos: á.) Derrumbe del soci~ii~'ió-¡:_::~lj-~,--=~-D~b0i~:--

l.itamiento de las econom~as capital.istas y en. con~_eC~.~fl.~~~~: 
e) Necesidad de abrir nuevos mercados. 

La creación de nuevos mercados y bloques viene a incremen

tar la relaci6n de explotaci6n y dependencia entre las na

ciones que manejan el capital y las que proveen materias 

primas y bienes de consumo. Es por esta raz6n, que hoy más 

que nunca debe defenderse el aspecto social del desarrol1o; 

la modernizaci6n no debe ser solamente un proyecto funcio

nal al repunte del capitalismo, pues la historia nos hace 

ver repetidos casos en que este sistema ha creado formas 

deshwnanizantes de vida, propiciando un trabajo excesivo y 

enajenante, explotando los recursos naturales de los países, 

destruyendo el media ambiente y las manifeotaciones propias 

de la cultura popular, alterando también la dinámica fami-

liar, etc. 
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Considero que el proyecto de modernización, debe tomar en 

cuenta todos los elem.entos necesarios para el intercambio 

con el resto de los países en todos los ámbitos: no s6lo 

econ?mico, también y prioritariamente lo educativo, lo cu! 

tura1, as~ como los aspectos de salud y alimentaci?n• 

Es necesario hablar tambi~n del desarrollo social. En este 

sentido la educaci?n y la cultura son importantes. El inteE 

cambio con otros pa~ses en todos los átnbitos, implica una 

serie de cambios frente a los cuales es necesario estar pr~ 

parados, y aquí es donde entra en juego el papel de la edu

caci6n y la cultura. 

; 

Las preguntas básicas para desarrollar este punto ser~an: 

¿Qué papel tiene la cultura en todos estos cambios? ¿Cu~l 

es el campo de acci6n de la cultura cuando se vislumbra una 

serie de cambios en todas las áreas del crecimiento: social, 

econ6mico, político? Debe la cultura convertirse en una foE 

taleza ••• en una defensa estricta del pasado? ¿C6mo asimi

lar e integrar los nuevos cambios científicos y tecnol6gi

cos sin destruir la cultura original? ¿C6mo puede hacerse 

para "humanizar" la cultura y ponerla al servicio de los 

hombres y las mujeres, y sobre todo del desarrollo de M~x! 

ca?. Si bien existe un Plan Nacional de Desarrollo, ¿C?

mo podemos desde la cultura: integrar sin destruir> asimi-
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lar sin desaparece.r, reconocer y aswnir. el' presente, sin 

negar la historia?. 

La educaci6n es el espacio privilegiado para la reflexi6n 

y el trabajo con todas estas interrogantes. Principalmente 

porque la educaci~n permite trabajar con la capacidad ere~ 

tiva de la gente, permite ir desarrollando un proceso indi 

vidual y colectivo de descubrimiento de s~ mismo y descubr~ 

miento del otro. Descubrimiento de las potencialidades in

dividuales y colectivas. Ade~s, es a trav~s de la educa

ci6n como la cultura se recrea, se transmite, se transfor

ma y se modifica. La Educaci6n es también una expresión cu! 

tural, a la vez que es un espacio privilegiado para conoce.!" 

la, valorarla y crear una nueva cultura. 

En la medida en que la educaci6n sea capaz de contribuir a 

la formaci6n de SERES HUMANOS PENSANTES, LIBRES Y AUTOVALO

RADOS; CON UNA CONCIENCIA SOCIAL CRITICA, ESTAREMOS CONTRI

BUYENDO A UNA NUEVA CULTURA. 

La escuela como instituci6n tiene la funci6n de recrear y 

seleccionar la cultura.· 

En el siguiente capítulo hago un análisis 

de la educaci6n a través de la escuela, centr~ndome en la 

educaci6n primaria. 
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un supuesto central: 

La educaci6n y l.a ~u~~~;;( ~.;','.i~~i~ic;as para el. panorama que 

plantea l.a gl.obal.izaéi~n\c~~~mi.~a~ .La cul.tura debe ser asi, 

milada de manera cr~t.icá.~ p~X.~~-~~1~:~es ·~ec"e-~ario: 1) Él. f~in 
cipio de equidad en ia ~d'(;~;i.iiisn y : Ú El. sentido de perte-' 

nencia .. 

La asimilaci?n cr~tica de la cultura, se entiende como el h~ 

cho de tener conciencia del grupo al que se pertenece; tener 

conocimiento de sus tradiciones, costumbres e historia y te

ner también una visi6n integral de la forma como puede cre

cer y desarrollarse ese grupo; buscando que los cambios e i~ 

novaciones se valoren e integren, no con un sentido utilita-

rista, sino tomando en cuenta todas sus repercusiones en los 

diversos aspectos, del desarrollo de un pueblo. 

El principio de equidad en la educaci6n . f.S el fundamento 

principal que posibilita el acceso de todos los mexicanos 

al sistema educativo, independientemente de sus caracterí~ 

ticas y posibilidades econ~micas. Este principio de equidad 

debe incluir una po1~tica educativa compensatoria en las -

distintas zonas marginadas del pa~s. Pese a que este prin

cipio est~ expresado en la Constituci6n Mexicana (artículo 



- Z1 -

3~), la desigualdad educativa en México entre otras situa-

cienes, se manifiesta en: 

- El que en ciertas zonas del pa~s hay~ menor o mayor 

grado de escolaridad. ,-"_-,___ . _, __ . . 

- El que algunos si: puedan ingrea~~ a:' l'!·~~scÜela .-~--~~os 
-.. --.'.'"-' 

no. 

y_ otros no. 

- El que a1gunos encuentren ti-B.bajo Y"-otr-os no·.-;-

- Las contradicciones· y discriminaciones veladas 'que se 

dan al interior de la escuela. 

Por otra parte, el sentido de permanencia ~~ entiende como 

una necesidad humana, propiamente espiritual, de sentirse 

parte de un grupo. Esta necesidad va creando un vínculo de 

uni6n expresado a travéo del arte, de la ciencia, de las 

costumbres, de laG fiestas, de las condiciones materiales 

de vida; es decir de la cultura. Es entonces cuando ese -

sentido de pertenencia se convierte en una fuerza colect! 

va que integra diversos aspectos y expresiones de la vida 

humana. 

Cn los capítulos siguientes .sa,\..q~ un sencillo análisis de la 

situación de la educaci6n en México desde la escuela, así 
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como la b1'.isqued,;: de.una defini;:,i~n de .cultura que nos per

mita una "asiniilaci6n crítica11 • 

RevisandO lo primero podremos-valorar que tanto estamos pr~ 

parados para el intercambio con otros países, centrándonos 

en el,d~sarrollo social, y con lo segundo podremos dar alg.!! 

nos señalamientos para asimilar la cultura sin negar la hi~ 

toria ••• por 1'.iltimo habría que señalar que papel tiene la 

educaci6n en todo ~ste proceso. 



A través del confusa esplendor, 
a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano 
y deja que en mi palpite, como un ave mil años prisionera, 
el viejo coraz6n del olvidado. 

Déjame olvidar hoy esta dicho, que es más ancha que el mor, 
porque el hombre es m~s ancho que el mar y que sus islas, 
y hoy que caer en él como en un pozo paro salir del fondo 
con un ramo de agua secreta y de verdades sume·rgidas. 

PABLO NERUDA. 

Canto General 
Capitulo II, poema XI. Las Alturas de Machu Pichu. 
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II. SEílALAMIENTOS ACERCA DE 'LA EDUCACION EN MEXICO 

La hipó·Cesis central de mi tra~ajo_ se relaciona con la desi

gualdad educativa corno impedinliento para la competencia con 

otros países, razón por la que en éste sencillo análisis s~ 

a:mentar&. la desigualdad en los siguientes aspectos: 

1) Grado de escolaridad por regiones. 

2) Oportunidades de ingreso. 

3) Oportunidades de permanencia en la escuela. 

4) Oportunidades de encontrar empleo. 

5) Trato al interior de la escuela. 

1. Grado de escolaridad por regiones. 

El grado de escolaridad por regiones, refleja el grado des! 

gual de desarrollo a nivel nacional: el mayor atraso abarca 

sobre todo la región centro-sur del país, mientras que en 

la zona norte se reportan los niveles de menor atraso en 

la enseñanza (aunque ni aún ahí, la media alcanza a cubrir 

el ciclo completo primaria-secundaria), como lo muestran -

los siguientea datoa: 

- 6.4 años a nivel nacional. (En el D.F. es de e.7 años) 

- En Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, se reportan los mín! 

mas nacionales con 3.9, 4.4. y 4.9 años de capacita

ci6n básica •. 
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- 14 estados de la RepGblica registran grados promedios 

de escolaridad iriferiores a1 m~nimO· aceptabl.e (prima

ria). En Chiapas el. promedio de· años de estud~o p~ra 

la poblaci6n de 15 afios entre 5. 9' 'y 3. s' grados e 3) 

ConsiderO que esta diferencia en el grado de escolaridad -

por regionest tiene que ver con e1 desarróllo-del pa~s -a n~ 

vel econ6mico agr~cola, ya que es en la zona centro-sur del 

país donde se reporta el mayor atraso educativo, y es tam-

bi~n la zona más pobre econ6micarnente y donde se encuentra 

la mayor porci6n de tierra de temporal, destinada a la pro

ducción de granos básicos, no para la exportaci6n, sino pa-

ra consumo nacional. Cn cambio la zona norte, que es donde 

se concentra la mayor parte de tierras de riego, dedicadas 

al cultivo de los productos de exportaci6n, es también don

de se registra menor atraso educativo. Así entonces puede 

concluirse que la desigualdad en el grado de escolaridad, 

va en relaci6n con la desigualdad econ~mica, y con una po

lítica económica que favorece a las zonas más atractivas 

para el comercio con el extranjero, en detrimento del meE 

cado nacional. 

(3) VARGAS, ROSA ELVIRA. "De 6.4 afias el grado general de 
escolaridad en ,el país, dice la SEP", citado en: La 
Jornada, enero de 1992. 
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2. Oportunidades de, ingreso a~la escuela. 

Una de J.as pro,blem.itic:..s 'que ,impiden que .los 'nifios vayan a 
- . ., . . . ' .~. -- · .. ·- ----·-·,. . . - -· ~ -~-. - . - -

lcl. ·escue-1a.,· ·ea· ·1a ··n_ece'Sid8.:d: de ··q-ue -Cooperen ·Con· el gasto -

familiar. ~1 s~eld~'-;d~:·-_la~·-n{fi:os e.a ñ:_eces~rio P.ara equili

brar la debi1itad~-~conomÍa de cuarenta mili~nes ~~ ~e~~c~ 
nos·que·viven en-1a· extrema pobreza.· 

La afirmaci6n anterior constituye una de las respuestas, 

que el Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia -

CCEMEDIN), emiti6 frente al estudio que se present6 en el 

año de 1991 en la Facultad de Lconomía. En dicho estudio 

se afirma que el salario m~nimo apenas alcanza a cubrir la 

tercera parte de lo que necesita una familia para su sustE!!!, 

to básico. ¿Qué sucede entonces para que no se produzcan e~ 

tallidos sociales y saqueen de tiendas?. SegGn el CEMEDIN, 

y un empresario del CANACINTRA, la fuerza de trabajo de -

los niños genera actualmente once billones de pesos, aproxi 

madamente $ 20,000.00 por catorce millones de niños. 

De ésta situaci6n, Andrea B~rcenas, ha conclu~da que ºlos 

niños escolares se convierten en niños trabajadores, y de-

tienen con su ingreso econ.Smico, el estallido social" (4) 

(~) Pilgina de .la Infancia' CEMEDIN "Los niños' 'de· hoy,: niños 
trabajadores" par Andrea Bár~enas,, p~blicado ~eñ ·.-la .Jor
nada, 30 de abril de 1992.' 
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Por otro ~ado, existe también url' ·amp1iO··. se.Ctor de nifiOs q~e ·". ) .. -. · ... .; 

a consecuencia de1 trabajo d~'su~ pad~es,_pasa la mayor PªE. 

te' _del día sin compañía, Y--.siri er ·apOyo :;~ec~~-ario Para --suS 

estudios y juegos. 
):o;:;::_,_ 

Eri segunda'.~ Ínst~nciii3., mencional'ii también la t'elaci6n que e~ 
-tabie-ce,_._ ia'- -es~~ei.a -cal-i la -comunidad, en todos los nive1es C*>. 

Esta relaci6n, .tiene que ver con la forma como la escuela -

sepresenta y asume su tarea, dentro de un marco de respeto 

y valoración de la cultura de la comunidad, tiene que ver 

incluso con la relación que se establece entre ambas instan 

cias. 

En la realidad sucede que hay una marcada tendencia a des

vincular la escuela y la sociedad en general: en el campo, 

esto produce desconfianza y desinterés por enviar a los ni-

ños a la escuela, aunado a esto en diversas comunidades ru-

rales, sobre todo del sur del país, abundan las sectas pro

testantes que también promueven indirecta y veladamente una 

(*) Aquí es importante no centrarnos únicamente en la vincu 
laci6n educaci6n-producci6n, pues la Sola búsqueda del sen~ 
tido práctico de la escuela puede hacenos caer en el abando 
no de la formación hist6rica y cívida, como de hecho sucede 
en el Plan de Modernizaci6n Educativa. 
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propB.ganda·-en contra ·de 1a escuela;._ .En, los ·medios urbanos la 

desvinculac:Í.~n produce talnbilin des:i.Í'\~e~¿s departe de los pa

dres hacia ,-la escuela. 

Las dos razones mencionadas ant~riOrin.en:te, producen también 

una produnda desigualdad entre i"Os.nifios que sí entran a la 

escuela y los que no. 

3. Oportunidad de permanencia en la escuela. 

La terminaci~n de los estudios b~sicos, se ve interrumpida 

por rn~ltiples fac~ores, desde mi punto de vista, tres de -

ellos son los más importantes: El econ~mico, ya mencionado 

anteriormente, los niños que tendrían que ir a la escuela, 

se ven obligados a trabajar: en el campo se da la situaci6n 

de los nifios qu~ se ausentan de la escuela para ir a traba-

'{'"jar con sus padres las labores agrícolas o bien para emigrar 

al norte o a algún estado de la República donde trabajarán 

como cañeros o cortando algod6n o fruta. La escuela públi-

ca no admite ésta situaci?n, y los niños ausentes se con-

vierten en niños repetidores de cursos y a la larga en ni-

ñas desertores. Aquí nuevamente está presente la desigual

dad educativa entre los niños que DEBEN trabajar y los que 

tienen toda la oportunidad y el tiempo para estudiar de -

tiempo completo Cque son una gran minor~a). 
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El pedag~gico: los niños que asistieron al preescola~, ten

drán mayores oportunidades de permanecer en la escuela, pues 

ese nivel les permite desarrollar sus habilidades motrices 

e intelectuales m~nimas, en comparaci6n a los niñoS que por 

alguna raz~n no asistieron. En M~xico el preescolar no es 

obligatorio, esto propicia que no se le promueva, y que no 

se reconozca su importancia como impulso al desarrollo del 

niño; y así, de una manera indirecta, el mínimo sistema ed~ 

cativo est~ propiciando una profunda desigualdad entre los 

que asistieron y los que no al preescolar, desigualdad que 

tarde o temprano se reflejar~ en el aprovechamiento del ni

vel primario. 

El físico: la alimentaci6n deficiente de muchos niños y ni

ñas. Est~ comprobado que la falta de prote~nas en el cere-

bro, produce bajo aprovechamiento, baja retenci6n y apatía {S). 

Así los niños mal alimentados, tenderán a ser niños desert~ 

res del sistema escolar, frente a una minoría bien aliment~ 

da, que generalmente no pertenece a las escuelas públicas y 

otro porcentaje de la poblaci6n infantil, subalimentada. 

(5) CENTRO MEXICANO PARA LOS DCRECHOS DE LA INFANCIA "El 
Acuerdo de Hodernizaci6n de la Educaci6n Básica, deja 
asuntos pendientes", citado en: Página de la Infancia, 
La Jornada junio de 1992. 
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4. Oportunidades de encontrar empleo •. ' 

El. recii!n tomado Acuerdo de lá Modernizaci6n de la Educaci6n 

B~sica, incluye la educaci?n secundaria como parte de la ed~ 

c'aci~n b~sica obligatoria; esto significa que en todos los 

e-mpleos exigir~n mínimamente la secundaria. Si tomamos en 

cuenta la cantidad de mexicanos que ingresa a la primaria, 

luego los que desertan y no la terminan, y más aún los que 

ni siquiera empezar la secundaria, el número de mexicanos 

que quedaría en dificultad de encontrar empleo, es asombr~ 

so. Y esto produce una gran desigualdad: los mexicanos que 

que por haber conclu~do la primaria-secundaria tendrían m~ 

yores oportunidades de encontrar empleo, y los mexicanos 

que -principalmente por motivos econ6micos- no pueden en-

trar a la escuela y _tienen que desempeñarse como sub-emple~ 

dos. 

___ Otrq _ei_e~e_nto que influye en la ubicaci~n laboral, es la -

tendencia del sistema -ed~~atiVo :a --apoyar -e- -impulsar-

las carreras técnicas en contraposici6n al abandono de las 

disciplinas sociales y humanísticas. Esta situaci6n va en 

relaci6n al proyecto econ6mico-pol~tico del país que para 

insertarse en el intercambio internacional requiere técni-

cos altamente calif-icados, de aquí entonces el repunte de 

las carreras como ingeniería, física, administraci6n, medi 

cina, etc. 
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Los empleado~es prefieren contratar a un t~cnico que a un 

humanista, mucho más si éste proviene de universidades par-

1:iculares-,· y ;si vemos que a estas escuelas s~lo pueden asi,2_ 

tir cierta ~lite acomodada, podemos concluir que la gran m~ 

yor!a de mexicanos, no tiene acceso a los puestos de mando, 

ni __ mllcho menos a la planeaci6n tenol6gica ni humanista. Nu~

vamente, el mismo sistema educativo nacional y el sistema 

político econ6mico, producen desigualdades. 

S. Trato al interior de la escuela. 

El sistema educativo parte de considerar un sola modelo del 

educando, del docente y de las relaciones entre ambos; ~or 

esta raz6n se pretende dal:' a todos los niños un trato "igu~ 

litario0 , omitiendo las diferencias reales entre ellos y -

que merecer~an un trato distinto departe de las autoridades 

escolares. Este modelo también se refleja en la concepci6n 

pasiva del conocimiento, en donde el alumno no es responsa-

ble de su aprendizaje, son otros los que deciden lo que de

be aprender y c6mo hacerlo. 

Respecto a las omisiones que menciono: esta situaci6n se r~ 

fleja muy claramente al interior del sal~n de clases, en -

donde existe un sistema de calificaciones y evaluaciones 

que distingue aprobados y'reprobados, seg~n hayan respon

dido a los criterios que el maestro consider6 convenientes; 
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normal.mente. t~les .. crit'e.vi.os ·s.e basan en la. memorizaci6n y 

repetici?n de·-contenidos~ 

También dentro del sal6n de clases se dá una preferencia V.!!_ 

lada por los alumnos- que reúnen ciertas características de 

simpat_~a, limpie.za, aspecto _f~sico; situaci6n que se refle

ja en el trato cotidiano de la maestra hacia los alumnos y 

posteriormente o la vez, entre los mismos alunmos, que se 

van formando una idea de lo feo y lo bonito, de lo aproba

ble y reprobable, en base no a la forma de ser o al valor 

de cada nifio~ sino en base a criterios estereotipados, de 

aquí que existan los "consentidosº, los "burros", los "apll:_ 

cadas" .. los "feos 11
, los 11 prietos 11

, los "gueritos", etc. 

Si bien esta situación no es la constante en todas las es-

cuelas y no todas las veces sucede con la misma intensidad, 

considero que el origen de esta discriminaci~n velada al i~ 

terior del salón de clases, está en las omisiones del sis

tema educativo, que con la presentaci6n de dar un trato --

igualitario a niños que son distintos, produce una desigua_! 

dad y contt•adicci6n. 

Una primera conclusi6n que podr~amos deducir tomando en cuen 

central del trabajo, ser!a que la desigual-

dad educativa nos coloca en una posici~n de desventaja fre.!! 

te a otros países en cuanto á_la formaci6n de cuadros técn~ 
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ces altamente calificados y por lo tanto en_ el desarrollo de 

la tecnolog~a de punta. Sin embargo, este mismo sistema edu

cativo resulta funcional a las necesidades· de mano de obra· 

barata! i"as profundas desigualdades econ6r.dca-socialeS refl~ 

jadas al interior del sistema educativo, as~ como las que -

son promovidas por el mismo sistema orillan a miles de mex! 

canos- ·a la expl.otaci6n de su trabajo y a injustas Condicio

nes de vida como braceros, maquiladores, peones de tierras 

en el extranjero o empleados de diferentes serivicios. La 

producci6n de alta tecnología y la independencia tecnol6gi

ca del extranjero, no está presente dentro de ese proyecto 

de naci6n. Básicamente se requiere empleados ••• de ahí en

tonces la repetida insistencia de la vincu1aci6n educación

producci~n y capacitaci~n para el trabajo as~ como ln ten-

dencia a reducir la enseñanza de las ciencias a lo mínimo 

indispensable. 

En conclusi~n, el sistema educativo nacional, debe tomar en 

cueri.ta ~ -ei---cfspecto:7'_---soc.ial- del desarrollo. Tambil!n en el aná

lisis anteriO~;. co~entamo~ que en el Sistema Educativo Nací~ 

nal hay :·una· t~~de~Ci.i a una concepci~n pasiva del conocimie.!! 

to, una ·escasB:.· pre'?cupaci6n por desarrollar la creatividad y 

capacidad crítica de_ los alumnos. 

Esta situaci6n es un grave obst~culo para que los mexicanos 

sepamos plantear soluciones no rolo científicas sino también 
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políticas frente .a. los problemas. q~e iriiplica una nueva rela

ci6n con el resto ... del' niuhdo·~··:-uríB. e·a~c~c;ión que no aporte los 

elementos suficientes P~~:~.:~:;:i:- ~J-~a~~~~l~. d~1 sentido de per

tenencia a un~. ~'?~~-~~i~~-~}~·.;·~~i .-~~~t~dCi' ~-º~~tico nos pondr~ en 

una situ~~i~~--~e ·-·~-~~~:~n'~-~-~~>·~~·;',~ 

Junto con esta· situci.ción··-edúéiafiVa· -·es n·ecesario tambi~n ir 

definiendo aÍgun~; ~i~~e:~to_~- h-~-~~ia la ~~sci~eda de un nuevo 

concepto de cultura que nos permita relacionarnos en tgrmi

nos de asimilaci~n cr~tica, no de una negaci6n histórica. 

El siguiente apartado preteilde infciar -esta rá~lexión. 



. '.'- ':? 

ellos tambi~n piensan que la cultura, 
cuando es producto de una saludable convivencia humana, 
es espejo que refleja con claridad la realidad social -
de su entorno. Por eso, ellos rompen el espejo, lo piso 
tean, lo prot1iben; por eso nosotros lo poblamos de imfi7 
genes, de testimonios, de poemas contra esa politica -
genocida. "Ser cultos para ser IibTcs", dijo alguna vez 
Jos~ Mnrt!.. Las dictaduras encarcelan a la cultura cuan 
do no logran hacerla c6mplice de su po11tica del silen:
cio''. 

DANIEL VIGLIETTI. 

Palabras pronunciadas en el Congreso Internacional de ---
Escritores, celebrado en Toronto, Canada; octubre de 1981. 
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III. HACIA UH CONCEPTO DE CULTURA. 

a una eXPresi~n e~ 
lectiva profúnda que distirigu~ a ~~s grupOs humanos asenta

dos ~n un _lugar y en un tiempo .J~i~-{~~ico, :--qu~ -,a¡. paSo de los 

afio-s - han idó acumuiancio:_, una - riqueza- ma-terial- y espiritual r~ 

flejada en su forma de concebir<el mundo, la naturaleza, ei 

hombre y la mujer, su rela~i?n con el universo, su aliment~· 

ci6n, sus pr~cticas de salud, su forma de organiza~ el esp~ 

cio físico, etc. 

La cultura es expresi~n de la inteligencia y afectividad de 

un pueblo, la cultura es algo que se transmite y se expresa 

en todas las acciones cotidianas que realiza la comunidad; 

esta herencia se transmite también a cada uno de los miem-

bros de la misma, y es posible recrearla e inventar nuevas 

expresiones que le den un sentido particular de vida, que 

intentan crear un vínculo de unión al interior del grupo, 

como una necesidad de identificación y de cornuni6n. La cu! 

tura es entonces expresi6n de la necesidad que los hombres 

y las mujeres tienen de acercarse uno a otro, de pertenecer 

a 11 algo 11
, de tener un medio para relacionarse con los demás, 

para comunicarse, para dialogar con el 11 otro11 que también 

comparte una historia corn~n, un modo de ver la vida y en 

donde a la vez también existe la posibilidad de recrearnu~ 

vamente ese mismo sentido de la vida. 
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La cultura es b&sicamente una creaci~n humana, tiene p~si

bilidad de recrearse y. transformarse' tiene-·posibil.idad de 

manifestar las inquietudes 

tura se -expre~a: 

pl.antas, anima1es, ~boles, viento, -fueg9, agua, rocas. 

- Una forma de-relacionarse con esa naturaleza, una for

ma de entenderla y sentirla, ya sea como "enemigo a -

vencer" o como un compl.emento necesario para encontrar 

la armonía con el ,universo y consigo mismo. 

- Una forma de entender a la divinidad, ya sea como algo 

exterior al hombre al cual hay que adorar y ganarse su 

confianza y sus favores o bien algo interior al hombre 

al cual. hay que descubrir y conocer a través de la re

lación con todos los demás elementos de la naturaleza 

y sobre todo con las personas. 

- Una forma de relacionarse con los demás, una cierta 

forma de entender y tratar a todas las personas. 

Una forma de distribuir el espacio físico. 

En la cultura tambi~n se expresan las_::'dif~i:terlcia's s.oCiales 

y econc;>micas; aunque la cultura e.st~ ·po~ ... enciÍma .~e estas 

condiciones, aunque responda a· ~~· necesida~ ... ~ital de ios 

grupos humanos para su sobrevi~en~ia y tr,ansfoni\aci?n, las 

pol~ticas ecorn;lmicas, "que -se -aplican ~-a e_s<is. ltiis~os P~el:llos 
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pueden reducir l.os -espacios d'e. expresi~n de su a,u,tonom.fa y 

soberanía. Incluso -~n~---d,;. las' deÚniciones de cul.tura más 

conocidas que prevalecí~. a fines de-la d~cada de los 60's, 

influenciada por las apartaci~neS_'. __ de Grai?.~Ci~ distingue -

dentro de los hechos sociales-- -entre- los Cuaie~ se·- ericue!! 

tra la cultura- dos conceptos antag~nicos!hegemon~a y con

trahegemonía. La hegemonía, es la acci~n d_el Estado en to

dos los ámbitos de la vida de un pa~s: cultura, educaci~n, 

economía, salud, alimentaci?n. La cantrahegemon~a, es la 

acci~n contestataria que la saciedad civil emprende tam

bi~n en todos los ámbitos de la vida, alrededor de donde 

giran sus necesidades básicas de alimentaci6n, salud, edu

caci6n. Esta interpretaci?n de los hechos sociales, disti~ 

gue también dos tipos distintos de cultura antag6nica en-

tre sí, que no pueden conciliarse pues representan expre

siones también antagónicas de las distintas clases socia

les que la ejercen. En esta mecánica de "dominación y su-

bordinaci6n", se habló de la forma como funciona la domin!! 

ci6n, así como de la capacidad de resistencia pol~tica de 

la cultura "subordinada". Estos análisis tuvieron la influ~ 

cia de la Escuela de Frankf ort y fueron aplicados mec~nic!! 

mente al campa de la cultura., la Cual fue analizada, a par

tir de tres elementos: 

- Una concepci?n omnipotente y omnipresente del poder, 
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por ejemplo, se pensaba que al analizar los medios ma

sivos de· comunicaci6n iba a detectarse in.mediatamente 

la_dominacic?n que ejerc~a sobre los "consumidores". 

- Los conSwnidores fueron entonces vistos como ejecutan

tes pasivos de esos medios de informaci6n. 

- Se entendía entonces que hab~a· una relación es-:treéha·-· 

entre consumidores, objeto y espacio social (6)-. 

En esta interpretaoi~n se aplio~ mec~icamente un concepto 

social al área de la cultura, distinguiendo dos tipos anta

gónicos. 

Dentro de este mismo concepto que describe Garc~a Canclini, 

podemos ubicar la distinción que hace Guillermo Bonfil Ba

tal.la entre el "M~xico Profundo y el H~xico Imaginario" .. 

El también habla de dos proyectos antag6nicos de civiliza

ci~n y aunque s~ menciona.la posibilidad de conciliar ambos 

tipos de Cultura, parte de la base de considerarlos antagó

nicos entre s~, dando a conocer todos los ar"gumentos por 

los que err6ncamente se ha considerado a la cultura españ~ 

la como algo superior a la cultura mesoamericana. 

(6) García Canclini Néstor: "Cultura y Organización Popular" 
P. · en Cuaderños Políticos No. 39. 
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Bonfil Batalla, hace una reseña hist6rica de la dom.inaci6n 

de la cultura europea, desde la ~poca colonial. Menciona 

que- desde entonces ha existido en M~xico un proyecto hege

m~nico por encima de la realidad mexicana. Este proyecto 

.r1·0.\J~'' ~ <.,.,., 1 i. , del extranjero, no ha tomado en cuen 

ta la cultura mesoamericana, la cual ha sido obje-

to de constante opresi?n y marginaci?n de parte de los eur~ 

peas, que no han querido reconocer su riqueza ni han vale-

rada sus aportaciones al conocimiento y a la ciencia unive!: 

sal, por partir de considerarla como una cultura inferior. 

En la conquista se partí~ de esta concepci6n de dominio y 

superioridad frente al otro. No hubo cabida para reconocer 

los logi."os y riqueza de lo distinto C*> .. El llamado 11 encue!! 

trou de Europa y Amé.rica, se distingui~ básicamente por las 

condiciones de imposici~n, no s~lo de formas de gobierno, 

organizaci6n, educaci6n, lenguaje y alimentaci~n, sino sa

bre todo por la imposici6n de una CIVILIZACION DISTINTA, en 

donde la naturaleza es un "enemigo a vencer11
, la sociedad 

una estratificación rígida, la religi6n una ley exterior al 

C*) "Es el oprimido el que descubre al opresor; el opresor 
ni siquiera puede descubrirse a sí mismo. La verdadera 
realidad del opresor s6lo se puede ver desde el oprimí 
do", palabras de Ignacio Ellacurría (sacerdote jesuita 
asesinado en El Salvador, 1939), éitadas en: "Cinco -
siglos de prohibici6n del arco-iris en el cielo ameri
canon, Eduardo Galeano, La Jornada sem:m:ü., mayo 1992. 
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hombre. • • el mercado aparece no como •un. 'espa.c:io pai:>a. el - in

tercambio sino como un reguia~~ ~e~ comercio, de la· com

pra y venta de productos. 

La marginaci6n de la cultura ind~gena y la irnposici6n de la 

cultura europea estuvo presente a lo largo de toda la época 

colonial (500 afias) y aún hoy permanece hasta nuestros días, 

si nos detemos a pensar en la diversidad de proyectos de d~ 

sarrollo nacional que se han impuesto, excluyendo a los me

xicanos y sobre todo a los ind~genas; la historia del país 

la han hecho los grupos ajenos a las mayorías ind~genas y 

campesinas, y esto ha conformado el México Imaginario ••• el 

México Profundo es aquel que ha sido negado, oculto, margi

nado. 

El México Imaginario, forma parte del proyecto colonizador 

impuesto por los europeos desde la ~poca colonial, conti

nuando después por los mestizos y criollos que promovieron 

la Independencia, la Reforma y la República. Posteriormente 

también con un esquema de desarrollo extranjero se di6 paso 

a la Revolución Mexicana, en donde también hubo predominan

cia de los intereses de los criollos y mestizos, quienes hi 
cieron prevalecer un proyecto nacional ajeno a los grupos 

mayoritarios del pa~s. La Revolución se institucionaliz6 a 

través de la creaci6n de incorporaciones, gremios y leyes 

donde no existió una real participaci~n campesina. 
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Los proyectos de .des~rrollci, en li~xi.co han partido del., des

precio hac.ia_ :~.lo ·.~·, inci~o ~~ ·~·: ·.tai · p·~~ec~-. 9.ufi-· -el \_'?bst~c~i6·· ~aria 
alcanzar la -~~ta.< ~-~1:~~> en: 10 ~ indi~ ,.<al ~~ª~·-:~·se :,V~ .'.~~nli:>:·.·~~n
t-oma· ·de-. a~~a:~-~~ -~~ · ~~b-r~za ~º -~-e_-. :i~r~g-~1~~id-~d·. -:n~~t;,·~º';·a·~ · é!! 

ta l~gica sería necesario. desaparecerlos. 

El-México Profundo en cambio proviene de la Cultura mesoam~ 

ricana que floreci6 antes de la llegada de los españoles al 

continente y que pese a sus diversas expresiones entre los 

muchos grupos que la conforman, posee una misma "matriz cu_! 

turaln que la distingue de todas las demás culturas europeas 

y americanas: 

- El maíz y l.os cultivos altet,nos: calabaza, frijol, ha-

ba. 

Cierta forma de distribuir el espacio físico tomando 

en cuenta el terreno. 

- Cierta forma de construir las casas y distribuir el 

espacio interior. 

- Cierta forma de entender a la naturaleza y relacionar: 

se con ella: la plenitud existe en tanto el hombre y 

la mujer se acerquen a ella y entren a sus propios ri! 

mas y lean sus señales. El viento, el fuego, 1a tierra 

y el agua ••• hablan con símbolos. De aquí también que 

los nombres y lugares (top~nimoS) tengan· una relación 

estrecha con las características físicas del lugar. 
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- Una tendencia a 1a autosuficiencia..en .to~o:~. l~s ·~~n~i_

dos de· la· vida éomunita.ri~. 

Un sistema -~e. asignaci?n de ca::-gos dentro. del a·ervicio 

a la comunidad. .:, é lL J .'. ~ . 
:_._::.;·. ;~·"'""'~ <H:.':- ... ,, 

~~-- ~~;~~~·",- " ~ - -~g~;Jf -~~1:__'] ,__ --. -

:::ú:i::::::ª ª::ª::::t:::!;/:::n;~!p::~~:~~Y~j!~J~J;J!~::··. 
distintos. de civU.~z~ci~rl~ ~ci's~-~~~~- ·d~'.s·~~~hi~~, -~~~ _o~8~i-~ 
zar toda· una sociedad ··(7), 

Retomando la idea que ven~a¡nos desarrollando~ la versi6n ª!!. 

te~ior de cultura admite en principio dos c~nceptos·antag6-

nicos: el pueblo y el poder. 
Creo que no es posible negar el conflicto que existe entre 

éstos dos elementos de la sociedad mexicana, pero tampoco 

podemos caer en el reduccionismo habitual que prevaleci6 en 

los estudios sociales de la década de los 60 1 s (8); no es 

posible c1asificar todos los hechos sociales en hegemónicos 

(7) Bonfil Batalla, Guillermo~ México Profundo, una civiliza
ci6n negada. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

(8) García Canclini, Néstox-. 1'Cultura y Organizaci6n Popular; 
GrrunSci con Bourctieu" ,, en : Cuadernos Políticos No. 3 9 
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y contrahegern~nicos, porque en la sociedad pese al confii~ 

to de c1ases, es imprescindible la relaci~n entre el pue

blo y el Estado en los lugares comunes: educaci6n, salud, 

a1imentaci6n, vivienda. Esta relaci~n si bien expresa con

flicto, se dá también en términos de necesidades básicas. 

Estas situaciones conflictivas generan una cultura, crean 

y recrean la cultura popular. La cultura, como anteriormen 

te comentamos responde a una necesidad de expresi?n colec

tiva de lo ~s profundo que existe en el espíritu htunano: 

la necesidad de ser para s! mismo y la necesidad de ser con 

el otro, la necesidad de identidad individual y colectiva y~ 

la necesidad de pertenencia. Esta expresi?n est~ determina

da también por las condiciones sociales y econ?micas, por 

la problemática cotidiana que generan los lugares comunes 

entre el Estado y la sociedad. 

La expresi~n y la vigencia de la cultura est~ impregnada 

del conflicto de cla::;es entre el pueblo y el poder o entre 

la cultura dominante y la cultura dominada, o como dice Ba~ 

fil Batalla, entre los valores del México Profundo y los va 

lores del México Imaginario; o bien como distingue José Jo~ 

qu~n Blanco, entre 11 cultura nacional y cuJ.tura del Estado''. 

Segdn gste dltimo autor, el trabajo de la cultura dentro 

del marco del Estado tiene que ver tambi~ con la lucha de 

la sociedad mexicana par··1a crecici6n de' uri Estado (¡ue rei-
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vindique sus derechos ~s elementales. En su ar-t;cul.o, ~'.cu]: 

tura nacional y cul.tura del Estado", dice C¡ue pese a (¡ue ·e!. 

ta 1ucha ha sido una de las constantes de la historia mexi-

cana, muchas veces ese mismo 1.stado se vuelve contra la ge~ 

te que lo creó, al irse formando al interior del mismo, pe

queños grupos de poder que manipulan tal.es logros y utilizan 

la "cultura nacional", los s~mbolos patrios y los héroes co

mo medio de legitimaci~n y consenso social. Esto es la cul

tura del Estado. En contraste, l.a cultural nacional es toda 

la cotidianidad de la gente, que a diario tiene que enfren

tarse con el trabajo, con la rutina, con la lucha por la v! 

vienda, por la educaci6n, una 11 1.ucha también por rescatar 

la verdad de la naci6n de las continuas mentiras del poder, 

la verdad esencial de las leyes contra los formulismos y r~ 

glrunentaciones que las vuelven impracticables y adversas ••• 

o la verdad gregaria y popular de héroes y símbolos nacían~ 

les transformados en insignias de gerentes y funcionarios" 

( 9). 

La Cultura de1 Estado ha ~~'p\:u"clo una fot"ntaci6~ de 11\Uchos 

afies dentro del ambiente gubernamental> esto ha traído como 

(9) Blanco, Jase Joaquín. "Cultura Nacional y Cultura de i::~ 
tado 11 , en Cuadernos Po1í.ticos No. 34, octubre-diciembre 
1982. 
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consecuencia que se haya formado una ~lite que se beneficia 

de los logros que el puebla conquist~ para todos; y asf se 

ha formado un México desigual reflejado sobre todo en el 

campo mexicano, en donde la cultura del. Estado ha sido más 

elitista y bur6crata. Ahí es donde m~s claro se nota la coD_ 

tradicci6n entre los do~ tipos de cultura, pues el mismo ~ 

tado revolucionar'io que surgi6 como producto de una lucha 

en donde participaron los mismos campesinos, ahora se vue! 

ve contra ellos, desculturiz~ndolos a trav~s del proyecto 

modernizador, orill~ndolos a emigrar a las ciudades y a los 

Estados Unidos. Esta situaci6n aument6 considerablemente la 

pobreza de los campesinos, que tuvieron que aprender a vivir 

según los ladinos de un momento a otro, sin ser consultados. 

Tuvieron que aprender a vivir con una cultura impuesta desde 

los grupos de poder de la 11 cultura del bstado". Esta misma 

política elitista y de grupos de poder se aplic6 también en 

la educaci6n y en la salud, los contenidos de la educaci6n 

no tenían nada que ver con la realidad del campo mexicano, 

los planes de estudio se hicieron con la idea de hacer un 

México moderno y progresista. En el caso de la salud p~bli

ca, se formaron médicoG acostwnbrados al modo de vida de las 

ciudades y en el campo se cerraron las oportunidades de em

pleo. 

La versión de José Joaquín Blanco, admite también una con

tradicción entre dos tipos antag~nicos de Cultura: la Cu1-
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tura nacional y la cultura del Estado; sin eml>argo, admite 

la posibilidad de combatir: esta contradicci~n por medio de 

la lucha popular por la participaci6n en las decisiones im

portantes para la vida nacional. 

La cultura nacional es aquella que cotidianamente viven los 

mexicanos y que constituye su esencia misma, esta cotidian! 

dad es alterada por las pol~ticas econ6micas y sociales que 

el mismo Estado implementa. En el caso mexicano ese Estado 

que fue creado por el mismo pueblo se convierte en un opre

sor; por eso la construcci6n de una cultura nacional debe 

partir de la organizaci?n del pueblo, por la reivindicaci6n 

de sus derechos ~s elementales, por esos espacios de vivien 

da, alimentaci~n, salud, educaci?n· Esta lucha se vuelve hoy 

más necesaria por la política de adelgazamiento del Estado 

pat'medio de la reprivatizaci?n y descentralizaci6n de empr~ 

sas p~blicas. 

Junto con esta lucha social por la reivindicaci6n de la cu! 

tura nacional, conside~o que es necesaria también una prep~ 

raci?n y formaci~n de Wla conciencia cr~tica y creativa. La 

conciencia pasiva tambi~n ha .sido parte de una herencia so-• 

cial, de todo un aprendizaje interiorizado que deter(lÚ.na lo 

(10) Ibidem. 
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que· se ha~~ y, l.o, ~ué -se criee ·pasiPl.e _. Esta ide~, ~S· c.onoci-

· da ccim0·;· 11 cO_TI.sUin.o?.•· eri'-el :te>e>to de Garc~ Canclini Q.U.e.menci.e_ 

.namOs :anteriormente. El. conswno se t'efiere a l.a forma como 

, es_. aprenhendida por los sectores popul.ares l.a ideol.og!a do

minante~ afirma C¡ue "cuando un anuncio comercial. o un mens~ 

je polftico se dirige a l.os receptare~, se inserta en sist~ 

maS de-h&bitus construidos en su mayor~a desde la infancia. 

Las correspondencias fuertes de l.as estructuras sociales 

con el comportamiento de los individuos se producen a tra

v€s de un l.argo proceso de formaci6n de hábitus y gustos, 

no por las influencias ocasionales con que l.os medios o los 

partidos pol.~ticos buc;can ox-ientar la conducta" (11). 

Esto quiere decir que existe un campo de acci6n desde donde 

es posible generar un cambio: este es el campo de la concie~ 

cia, en donde se concentran estos sistemas de hábitus cons

truidos en su mayoría desde la infancia ••• ya que es la mi2 

ma "sociedad la que organiza la distribuci~n desigual de -

los bienes materiales y simb?licos. Tambi~n organiza en los 

grupos e individuos la relaci?n subjetiva con ellos, las ª2.. 

piraciones, la conciencia de. lo que cada uno puede apropia.E 

(11) Garc!a Cancl.ini, Néstor. "Cul.tura Y•••" p. 79 
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se. En esta estructuraci~n,de l.~_-v~d~ cotidiana. se arraiga 

la hegemonía ••• en la interiorizaci~n de la desií¡ua.J.dad so

cial, bajo 1a forma de disposiciones inconscientes O inal-

canzables" (12). 

Considero que aqu~ estar~a un primer camino hacia un conceE 

to de cultura no como· una reproducci~n pasiva del. "otro u, 

sino con la poGibilidad de asimilarlo cr~ticamente: para 11~ 

gar a esto habría que emprender una acci6n en dobl.e senti

do: al nivel de la interiorizaci~n y al. nivel de la organi

zaci6n colectiva. No puede aislarGc la lucha a nivel inte

rior, ck la lucha organizada junto a otros que comparten 

una experiencia e historia semejantes. 

La asimilaci6n crítica de la cultura es posible cuando se 

emprenden acciones de organizaci~n civil en defensa de los 

derechos ~s elementales de los mexicanos, acompafiándose de 

una educaci?n concicntizadora que desarrolle el sentido crf 

tico y creativo de los seres humanos. Dentro de la cultura 

se expresan conflictos entre claseS antagónicas, aGÍ como 

la internalizaci6n de s~mbolos y c6digos heredados desde g!:_ 

neraciones atras. Para podernos relacionar con el resto del 

(12) Idem-
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mundo, en tér>minos de "asimilación crítica11
, es necesario 

emprender accione.:::. que tomen en cuenta esta doble dimen

si6n: la de la organizaci6n colectiva como expresi?n de un 

sentido de pertenencia, así como la del proceso de trans

formación de la ínteriorizaci6n de ciertos hábitos e ideas 

que a nivel consciente e inconsciente determinan comporta

mientos y prácticas de sumisi?n y pasividad. 

Estos serían los dos ejes básicos de los proyectos que pr~ 

tendan una asimilaci6n crítica de la cultura. Partiendo de 

ello!9, deben tambi~n observarse los siguientes criterios: 

1.- La integridad de los proyectos, es decir, tomar en 

cuenta diversos aspectos del desarrollo, pero siem

pre prevaleciendo el criterio social sobre el crit~ 

ria. económico. 

2.- Todo proyecto debe además tener como prioridad el 

conocimiento y valoraci6n de las formas de identi

dad cultural comunitaria. 

3.- Todo proyecto debe ir acompañado de una labor educ~ 

tiva de preparaci?n, acompañamiento y evaluaci~n -

continua que permita el mejor aprovechamiento de -

los recursos propios de la comunidad, así como de 



" . 51 -

las recur.sas ·y .mateJ;>iales del nueva proyecto •. Ade-

más de. este>,. 1,;_: i:fu.bÓÍ>. eaU:cativa .debe motivar la re-

E.n resumen, el. concepto. de~ culttira que hemos tratado:de d~ 

finir en este capítulo, sería el siguiente: 

La cu11:ura es una expresi?n colectiva-profu~da-- C¡ue disti~-. 

gue a cada grupo hum.ano en cie.rto momento hiS1:6XiiCO ~,_e E Sta 

expresi?n est~ determinada por dos ·cosas:· las con.diciones 

materiales 

mujeres. 

Existen lecturas de la Cultura que· se -centran.~-_-en·._e~~~~irñ6J:t 

determinante, distinguiendo dos tipos antagqnicoa d•o cult.!!_ 

ra; otras en cambio, se centran únicamente en la cultUra ·e~ 

mo expresi?n artística. 

Un concepto de cultura que nos ayude a hacerle frente al i~ 

tercambio con otros pafses, tiene que tomar en cuenta las 

condiciones sociales y econ?micas presentes y las que están 

por venir, por transformarse, o dicho de otra manera, la h~ 

gemonía de la ideología dominante y. la hegemonía que es po

sible contruir a través,de la Organizaci~n civil¡ as~ mismo 

tiene que ·tomar en Cuenta la c~eat.ividad y el. sentido crít,! 
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co de las perso:n.a.,s para desarl:'9llar. nuevas fa:vmas. de exp:re.

si~n y además tener. elC11tentos suficiantes de an~iisis p~a 

valorar los elementos de otras culturas y todos los proyec~ 

tos de desarrollo ~~ base 1111 los criterios que hemos mencio

nado anteriormente. 

La educaci?n es el medio para la ~reaci~n, transformaci~n 

y asimilaci~n de dicha cultura;. esto lo analizar~ en el ·e~ 

p~tulo siguiente, definiendo algunas i·¿neas de acci~n en

tre la educaci~n Y. la Cultura en cada· una de. las condicio

nantes mencionadas en la hip?tesis central del trabajo: el 

principio de equidad y el sentido de pertenencia. 



'' ••. asi, con estas historias, no s@ 
porqué hemos cambinclo. Es como una dan
za que te cnt·rara primero por los ojos, 
luego las manos, los brazos, las ceni-
zas, los párpados. Desde entonces pode
mos jugar como en el teatro de sombras, 
y nuestra mirada hace las veces de la -
ld.mparaº. 

LUCIA. 
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IV. ACCIONES DESDE LA EDUC/\CION Y LA CULTURA, FRENTE AL 

INTERCAMBIO CON OTROS PAISES. 

En el supuesto central del trabajo, partimos de dos situa

ciones condicionantes de la asimilaci6n críti6a de-la cul-

tura; ~stas eran, la desigualdad educativa y el·sentido de 

pertenencia. La asimilaci6n crítica de la cultura requiere 

de un principio básico de equidad en el sistema educativo 

mexicano~ El desarrollo de una conciencia mínima necesita 

ser impulsado con ayuda del conocimiento, situación que le 

'corresponde a la escuela y a la sociedad civil; esto no s.=_ 

rá posible mientras no se combatan las causas econ6mico-Go 

ciales que impiden a los niños asistir y permanecer en la 

escuela¡ la desigualdad educativa es el principal obstácu

lo en el contexto de la elobalizaci6n econ6mica, esta des! 

gualdad se manifiesta muy claramente dentro de la escuela, 

de aqu~ entonces la importancia de profundizar en el anál! 

sis de la educaci6n mexicana, así como definir algunas lí

neas de acción entre la educaci6n y la cultura. En vías de 

combatir tal desigualdad. A continuación mencionaré algunas 

de estas acciones: 

Respecto al grado de escolaridad: en el análisis del apar-

tado III, la pol~tica econ6mica aplicada en el 

campo, es una de las causas fundamentales del desigual pr2 

medio de escolaridad en el pa~s. 



- SS -

Considero que una de las acciones que pueden llevarse a cabo 

desde la educaci6n, es la aplicaci~n de una política de des!!; 

rrollo compensatorio en las zonas m~s necesitadas 0 del. pa~s, 

que se encuentran básicamente en 1a parte del. éentro-sur y 

en Zacatecas" 

res op~i~~~es pB.r~, 1-~-~'-~-~~~ái~~ái~~Po:~~e·~":~CJ~fl~o.~60~ ~ti~~:~_S_'.-~a-c~ 
cienes ªª necesaria im~-~i~~-~'nJ~Y~.s·: f_~~nt~:~ de -~r~b~j~ ·y:;~ 
servicios de atencitSn a:-·ia ·:·~al~d~ 

. - ; .::: .. ;_ 

En las zonas rurales, desde-:·1a;:cul:t"ura~:PU~-de ·cant;-ibt:iirSe a 

este proyecto, con el cono_cÍmÍ~~to. :.Y. ~~c~~~~~-~i§~-~ de-'i:-·t~-<~~! 
lidad de los métodos tractidi~naie~ <l.e ~uiii'lo~~eétierr<l.s,·
medicina tradicional, eXpreáiones ·a·rt~StiC.á:s~·.§:,,t·i:;a·di6i0nes 

orales; de esta ferina se. fo~talece~á la· ide?l·ti~a~' lbáa1 y . 

nacional.· 
. ·::;:::·,.' :¡~·'' 

'::: :.. ::::: ... ' .. ·.?,.,::.·, ::":·'.'<.<>.~:.·:' ':·;::~/: 
Respecto al ingreso <?duc,,,ti'1o,2c:o~~ñ~~~a,~9~, qJ" iá c:us~ ·., 
fundamental es d~ · erige~·· ecion.~mico•J Pues· se ii\;;.~{1:~: E.1 •. sa-

. · :-·,·~r:- /<:e,)~- .. ·:{ - .. ," ·- · - · · 
-':·_:v(·· ~.:.:.~.· .•. '.:.·:_-_ ·: ~·-· ::·: 

,: '-~ .' ·::~?:·T:·._:; :,,'.::-.. _·,,~ .,:,, 

u VARGAS, ROSA ELVIRA "De 6~4 años e{~:1;~¡~ l~· eLolaridad 
en el país ... 0 en:_ La Jornada; ~ner'? __ -1~_.?2~· 
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lario de los· niños }'ªX'.ª equilibrar l".l economía familiar. 

Esta si~uación-, tiene ·su origen en el. bajo poder adquisitivo 

de los -~alarios, aS~ Como ·en 1a escasa formación.escolar de 

la mayor~a.de los mexicanos que viven en la pobreza y que -

envían a sus hijos a la escuela, con la esperanza de mejo-

rar su· situación. En este caso, la educaci6n no .tendría.

una incidencia directa para sol.ucionar el. problema, pero 

si podr~a contribuir desde la implementaci6n de una polí

tica educativa equitativa, compensatoria, en los luga~es 

más necesitados as! como manteniendo una estrecha r~1aci6n 

con el mercado de trabajo. 

- .. -,. .•:_::__ .... :· 
Tambilin podría incidir indirect,amente dent,;¡;; déi,la;cecó~o;.. 

mía con la preparaci6n de. profe~·iari~ata."s· ~ ~-o~SC:i~~-te-~ --d~- 18. 
realidad mexicana, que d~fie~d~lt: ~~~;:~~f~'r-~:~·-~~"6~i~·~tl{~)6·?~e -:i 
beneficio para los sectores k~S-__ .. Poi,'~~s ::~; -~·~~~¿- · có

0ri la ··idea 

de construir y fortalecer la·S6b~ranía nacional. 

La incidencia directa de la educaci6n y la cultura en la 

economía está en el mejoramiento de la comunidad y en la 

implementaci6n de una política que dé atenci6n a los se;ct~

res más desfavorecidos, aumentando su grado de escolaridad 

y con ello la esperanza de una mejor rcrnuneraci6n; indires 

tamentc inciden en el mejor aprovechamiento de los recur-

sos materiales y humano5 d~ los proyectos de desarrollo. 
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También dentro del problema.del ingres~ a la escuela, menci~ 

namos en segundo lugar, e1 factor cu1tural como abstácu1-o pa 

ra que los niños asistan· a ella1· -debido a la desconfianza y 

desinterés de parte de l.a comunidad.· 

El significado que tenga la escuela dentro de la comunidad 

dependerá en gran parte de la forma como ésta se relacione 

con la gente y se inserte en las actividades significativas. 

Debe hacerse toda una labor de integraci6n buscando el sig

nificado y la interpretaci?n pr~ctica de los contenidos es

colares dentro de la vida de la comunidad y también trabaja~ 

do con la capacidad creativa e intelectual de la gente, aun

que la escuela no debe enfocarse solamente a la bdsqueda del 

sentido pr~ctico, debe adem~s ser capaz de flexibilizar sus 

métodos de enseñanza, en un intento por recuperar, revalorar 

y respetar la cultura; de ésta manera la escuela conservará 

su espacio como medio donde el saber se recrea. Una forma de 

lograr esto sería formulando un programa educativo con tres 

elementos básicos: 

- Retamar las tradiciones y costumbres de la comunidad. 

- Desarrollar la creatividad y habilidad artística~ 

- Desarrollar la capacidad reflexiva y cr~tica. 

Estos tres ejes b~sicos permitir~n emprender acciones a fa

vor de la integraci~n escuela-comunidad, revalorando la ri-
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queza cultural, refleXionand0'. soPl:oe 's"U S'i'g~Í.fica~o Pre.se.nte 

y tambi~n desarrollandÓ la é:r~ati.~id~~ ~~Ú~itc~ y capaci-
.. ' 

dad intelectual .de los'.ni\{()s·'f ,
1
¡; bJ± i;i[\i", . : ~ i) 

::.'/' :·;~' . 

. ·:. ·~<- >··.:\~' ,.'·\·:·-':; ... ~.:·;~~'.:.< rt · · .. :~~ .:.. ··.-,'.· · 
Respecto a las op()J:'tunída~es,de permanencia en la escuela, 

antér-iormeJl'te -~~ -~~ot~~~~:-~~~ .. i~:-- ~~us~~ más 
'- _---~ - -~--""' -".;~--.L 

Econ6mica: necesidad del salario de los niños. 

Pedag~gica: deficiencia en el desarrollo de habilida

des mínimas preparatorias para la lectoescritura, so-

bre todo en los niños que no asistieron al preescolar. 

Física: deficiente alirnentaci6n. 

Para la causa econ6mica, sería conveniente tomar en cUenta 

la propuesta de Andrea Bárcenas, acerca de la creaci6n de 

un calendario escolar que incluyera atenci?n acad~mica por 

las mañanas, el servicio de alimentaci6n al medio día y el 

apoyo a las tareas escolares y el juego en las tardes. De 

ésta manera la escuela pública contribuir~a a equi1ibrar 

la economía familiar (13). 

(13) BARCENAS, ANDREA. "La deserci6n escolar: un problema de 
mujeres y ••. niños" en: Perfil de la Jornada, septiem
bre de 1991. 
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Para la pedag?gica: gestionar la organizaci~n de la sociedad: 

maestros, padres de familia, autoridades educativas y niños 

que gestionen el reconocimiento y obligatoried~d ·del -nivel-

preescolar. 

~,. --,,,.-_ 
Para la causa física: implementar- clWs~~:·:'.·_de:,="~UtZ,iC}~~n X_:-eri'· 

las zonas rurales, apr~ve-~h4,~ri~~: de~,106'. a".iim~~tos\nB.füra-
1es de 1a regi6n. '' • ;:f ''·,~·: 

Respecto a las oportunidades de encontrar empleo, en ei an§. 

lisis previo se mencionaron dos causas: la obligatoriedad 

de la secundaria y la tendencia del sistema educativo a ap~ 

yar privilegiadamente a las carreras técnicas. 

Desde la educaci6n es necesario organizarse para lograr el 

reconocimiento del nivel preescolar. Par otra lado es nece-. 

sario promover el impulso a las ciencias y humanidades, así 

como la creaci6n y fortalecimiento de una cultura tecnol6gi 

ca nacional; aprovechamiento de.los investigadores mexicanos; 

mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo; crea--

ci6n de propuestas de desarrollo tecnol6gico con elementos 

disponibles a la mayor~a de la poblaci~n, impulso a los pr2 

yectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de 

vida, protejan el medio ambiente y respeten las formas cul

turales de la comunidad y que vayan acompañados de un proce

so e~ucativo qu_e contribuya a su mejor aprovechamiento .. 
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As1 misJOO es necesario abrir oportunidades de empleo en sectores menos 

desarrollados, no solo en el sector DDderno, sino impulsar tambil!n los 

sectores tradiciouales de la agricultura, alfarerfa, artesanfa, graba

dos, telares, cte. 

Respecto al trato al interior de la escuela, fueron mencionados COJOO -

causas, las omisiones del sistenn educativo, que, partiendo de un m:::id.!:_ 

lo llnico no difcrcnc1a el trato hacia nillos con distintos caracteres -

y realidades sociales, igualmente la concepcilln pasiva del conocimien

to, presente tambil!n en tal sistema educativo. 

Considero que el sistema educativo debe tener CO!ID premisa fundamental 

el conocimiento del medio social ckmde se dcserrvuel ven los nif'ios, que 

sus contenidos partan de tales problem11ticas y necesidades, sin descui_ 

dar la fonnaci6n te11rica t"ll historia nacional y universal. También de

ben tomarse en cuenta las caracter1sticas personales de cada nillo y r~ 

lacionarse con l!l siempre en ténninos de respeto de su persona y auto

cstinn. 

M1is ptmtualmente, pcdr1am:is ir constniycndo una propuesta educativa que 

desarrolle la creatividad In.una.na a través del arte y la ciencia: A tra

\'Os del arte, valorando la cultura tradicional, as1 cOllD desarrollando 

las dife-rcntes capacidades de cada niño; a través de la ciencia con el 

tratamiento del conoc:lmlcnto a partir del juego, del descubrimiento y 

la resolucidn de problemas que confronten las creencias del nifio. Este 

es uno <le los aspectos m.1.s descuidados de la cducaci6n mexicana, y es 
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el que a mi juicio, constituye el pilar para la ronstrucci6n del cono

cimiento cient1fico, base de la cxplicaci6n objetiva de la realidad e 

instrumento de transfonnaci6n social. 

Dentro de las ciencias, habr1a que incluir rnt\todos y contenidos que -

profundicen el ronocimiento y valoraci6n de la historia, la geograf1a 

y la pol1tica mexicanas. 

Esta propuesta educntiva estar1a encaminada a flaxibilizar el r1gido -

11Ddelo educativo que prevalece hoy en el pa1s, a tratar de tonnr en -

cuenta al educando y a su realidad cotidiana. Esto, en v1as de hacer -

una cducaciOn m1s significativa, de mayor calidad y sobre todo, menos 

discriminatoria de las diferencias, m5s cuidadosa de la individmlidad 

tle cada al\DlllD y a la vez tambi~n con un sentido colectivo, es decir, 

creadora y recreadora de la cultura. 

En el supuesto central, mcncionaroos un segtn1do elemento para hacer po

sible la "asimilación critica de la cultura", este es el sentido de -

pertenencia. Para desarrollarlo, la cducaci6n debe partir de la reali

dad concreta de los nillos y tonnr en cuenta la cultura corm.mitaria. 

La dimcnsi6n individual de la acci6n entre la educaci6n y la cultura, 

parte <le la crcativi<lad y vida interior de cada persona, es la parte -

11humana"; aqu1 interviene la afectividad, los sentimientos, lo m!is PTQ. 

.fundo Uc cada persona y que le va dando un sentido único a la construs:, 

ci6n de la cultura, 
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La cultura colectiva tambi@n es reflejo de esta dimensi6n individual, 

que Í.JWolucrn los procesos de intcriorizaci6n mencionadas en el capi't!! 

lo III. acerca de la fontia coJTD son interpretados los mensajes socia-

les por cada persona. En este punto, interviene la acción cchicativa P!!. 

ra aclarar, ordenar y mejorar tal interiorización, tomando cm cuenta el 

sentido de ¡1ertenencia (identidad). La cducaci6n trunbrnn interviene Pf!. 

ra el desarrollo de la inclinaci6n natural, la disposicidn intern.a pt"E_ 

pia de cada persona a pertenecer a un grupo, a una colectividad perfi

lada por caracter1sticas rulturales propias y las que resultan por in

fluencia de las condiciones materiales de vida. 

Para lo'.!"" la identidad, es posible trabajar con la capacidad crcati-

va pueden generarse exporiencias vivencinles y artf.sticas que ayuden a 

descubrir las potencialidades de cada nillo-a, o bien trabajar a partir 

de sus creencias (explicaciones del nn.mdo). 

En ambos casos, -el sentido de pertenencia y la capacidad creativa-, -

la educaci6n tiene 101 papel fundamental para ir construyendo una nueva 

rultura, para que nuestro pais pueda convivir con el resto del nnmdo en 

t~rndnos de mayor igualdad, conocimiento de la historia, y desarrollo 

de la capacidad creativa y crttica de los mexicanos, Considero que es~ 

ta es la mejor fonna de participar dentro de los procesos de globaliza

ci!Sn econónúca y rro<lcrnizaci6n educativa que estamos viviendo hoy, a n.!. 

vel nundial • 
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CONCWSI(!llES FINALES 

Las sib11.iientcs afi111Bciones pretenden dar una respuesta aproximativa a 

una cuesti6n fundamental, retomando los elementos desnnollndos en la 

tesina. La pregunta es: ¿en qué contribuyen la educación y la cultura -

a la globalizaci6n económica bajo el concepto "Asimilaci6n crítica de -

la cul tura11? 

- El repunte del capitaliSTID a nivel nrundial y el dern.nnbe de los sist~ 

mas socialistas, plantea la necesidad de crear W1 proyecto sólido de 

desarrollo que incluya una visi6n integral del crecimiento, no futica

~ntc centrada en el aspecto t.."'COnómico. 

La falta de este proyecto y la irnposici6n del capitaliSlOO a nivel mun

dial, ha sido uno de los grandes obst1\culos para consolidar un siste

ma alternativo al capüaliSTID. 

- La nvderniznci6n conv proyecto capitalista, plantea una predominancia 

del aspecto económico sobre el aspecto social con una premisa de cx-

plotacid'n y enriquecimiento, situaci6n que afecta directamente el as

pecto social, entre los cuales se encuentra la educación y la mltura 

y aunque estos espacio~ no pueden resolver problemas cconOmicos ni so

ciales, s1 pueden contribu;i.r a un cambio en la organización de la so-

cic<lad civil, y en la fonnaci6n de Wla conciencia critica, para hacer

le frente a los c~bios que implica la globalizaci6n econ5mica. 
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- La educaci6n, desde el punto de vista sodal,:es ·Uno de los elementos 

generadores y acompañantes de un proceso 'de transfonnaé:i6n. La: educa

ci6n, generalmente )U1 respondido a, necesidades .de un proyecto econ~ 

mico hegem6nico, por lo que es necesario que responda a necesidades. 

propias. 

- La educaciOn en Mt!xico tiene una caracter1stica fundamental: 'la des.!_ 

gualdad, tanto al interior del sistema como en las mismas pol1ticas 

econ6micas y elitistas que determinan quién s1 puede estudiar y c6nn 

hacerlo, frente a una gran m:>yoria que no puede acceder a ello. 

- 1Ds cambios que implica una relaci6n con el nundo requieren que la -

educaci6n y la cultura se fortalezcan; la primera, tratando de comb.f!. 

tir sus mismas contradiciones intcnias, asi conv prcocupandosc por -

el conocimiento de la cultura, el fl1Jpulso a la organizaci6n de la 52_ 

ciedad civil y a la forn9Jlaci0n de un programa de apoyo a la crcativj_ 

dad y conciencia critica de niños y nmas. Creo por esto que, la edu

cacil5n puede contribuir n una nueva cultura desde el !lmb;ito fonnal, 

que es el que me ocupó en este trabajo, sin desconocer que existen .. -

otros. 

- Se ha entendido a la cultura como un hecho social donde se expresa el 

antagonisnD entre la clase dominante y la clase dominad.a por lo tanto 

se distinguen dos tipos disti.ntos de cultura tamhi~n antan6nicos, co

rro ejemplo de esta versl6n está el Mcxico Profundo y el Mfucico Imagi

nario de llonfil Batalla o bien la cultura nacional y la cultura del -

Estado, que distin~'llc Jos~ Joaquín Blanco. 
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Tal visiOn de la cultura, con una tendencia a reduc;ír los hechos so

ciaies, presenta una limitacilln en el concepto de "asimi laci6n criti 

ca de la cultura". Es necesario ir definiendo tm concepto de cul.tura,, 

que sin negar la historia, oos pennita relacionam~s con otros pai-

scs, valorando sus expresiones propias. 

En esta accilln, la educación juega un importante papel CO!IXl impulsora 

de la concicn:ia critica. 

- Otro áe los elementos de la asimilacilln critica de la cultura, es el 

sentido de pertenencia; para desarrollarlo es necesario emprender ac

ciones con una doble climensifln: la dimcnsi6n colectiva que incluye -

la organización de la sociedad civil; la dimensión individual que i!}_ 

cluye el trabajo con la creatividad artistica de cada nifio y con sus 

creencias acerca del lil.ll1do. 

- La cduaación y la cultura contribuirtln a la globalización económica 

en la medida en que se combata la desigualdad educativa, ya que !!sta 

es un impedimiento para el desarrollo del conocimiento científico )' 

la capacidad artística y cr1tica ele niños y niftas. 

La cultura, entendida com:> expresión colectiva de la sociedad civil -

que diariamente se recrea conjuntando la tradici6n, el legado espiri

tual y crrocional y las condiciones m.aterialcs de vida; t ienc también 

un sentido de fuerza )' poder para consolidar la identidad y la marcha 

de un pueblo en la basqucda de una sociedad más justa. 
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- Seg<ln los scfialamicntos acerca de la educaci6n en 1'-1WdCo, es:neceSa-

rio combatir la desigualdad social y ccon!imica reflejada en.el Sist.c· 

ma Educativo Nacional, as1 corro las causas que, desde el int,erior del 

mis100 sistema, generan desigualdades. 

Los factores externos de la desigualdad educativa se ubicim ·en 1,,: di~ 

nrtmica social y econOmica; actualmente con el Tepunte del capitalism:> 

a nivel mmdial y la tendencia a crear bloques econ6micos hay un pre· 

dominio del aspecto econ6mico sobre el aspecto social. Esta tendencia 

repercutir!l especialmente en la educación y la cultura. 

Los factores internos del Sistema F.ducativo que generan desigualdad, 

fueron mencionados en el trabajo COJTD "trato al interior del sal6n de 

clase"; nos remiten a cuestiones de administraci6n y planeaci6n esco

lar 1 que generalmente no atienden a las diferencias sociales y econó

micas rcflcj adas en los nifios. 

- La situaciOn actual de la educación en el pa1s, refleja diversos .... 

obstáculos para relacionarnos en tir,rminos de igualdad con otors pa1-

ses; existe el peligro de que los beneficios derivados de estas rela· 

ciones no sean distrj_buidos equitativamente. Una. sociedad desigual en 

si misnn, no po<lr[i resolver sus problemas buscando aliados poderosos. 

Es importante el aspecto econ6mico, pero no al grado de supeditarlo -

al crecimiento social, pues se juega con la vivienda, educación, salud 

y alimentación de todo un pueblo. 

La educaci6n y la cultura, no pueden resolver estos problemas (que t"!!! 

bién responden a una sujeción a pol1ticns internacionales de desarro--
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' ·- . 
llo), pero pueden ¡;enerill cimciencia.y organizacilln:és la .. cultura lo 

que engrandec~· a los p~~bloi; ~Ío .:t, ese ~~~ido es ~tilla ~oomía. 
, -~ ·- . , . .. . . . ·. 
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