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:urrRODUCCIOJI 

La presente investigaci6n tiene por objeto estudiar la 

problemAtica inherente a la Direcci6n de Oifusi6n Cultural 

(ODC), organismo de apoyo a las actividades académicas del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), y establecer 

propuestas sociol6gicas que codyuven a la soluci6n de ésta 

y orienten las actividades culturales en funci6n del 

proyecto institucional de la actual adminiatraci6n y de la 

pol1tica cultural del Estado, para que a través del 

"Modelo Cultural de Educaci6n Tecnol6gica•, que es 

estrictamente un Modelo de Planeaci6n Cultural, se 

satisfagan las necesidades socioculturales bAsicas de la 

poblaci6n objetivo a quien va dirigida la actividad 

cultural. 

El objetivo general de la investigaci6n es disaftar un 

modelo de planeaci6n cultural aplicable a la educaci6n 

tecnol6gica y que permita a la Direcci6n de Difusi6n 

cultural del IPN lograr una propagaci6n eficiente de las 

pautas cul.turales que corresponda con los requerimientos 

del actual contexto. 

Los objetivos especificas de la tesis son los siguientes: 

- Construir un marco legal institucional que fundamente la 
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investigación, desarrollando los elementos metodológicos 

que orienten su realización. 

- ~dentificar los aspectos más relevantes del contexto 

socioeconómico de M6xico a fin de conocer su incidencia 

sobre el l:nstituto Polit6cnic'o Nacional; y su relación 

con la educaci6n y la cultura. 

- :tdentificar las condiciones actuales del l:PN y la DDC, 

la evolución que ha tenido 6ata y los elementos del 

diagnóstico institucional; realizando, ademas un 

diagn6stico actual para conocer el alcance real de las 

estrategias institucionales en materia cultural. 

Establecer loa elementos que justifiquen por qu6 un 

modelo de planeación cultural. 

Determinar los lineamientos generales mediante la 

descripción del modelo de planeación cultural. 

- Desarrollar loa ejes del modelo de planeación cultural, 

haciendo su planteamiento y estableciendo las pol1ticas 

de planeación. 

- Determinar los criterios de aplicación del modelo de 

planeación cultural que permitan su eficiencia operativa. 

El cumplimiento de estos objetivos que son propios de la 

investigación permitirA alcanzar los siguientes objetivos 

institucionales. 
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1.- Por medio de un modelo cutural de planeaci6n integrar, 

coordinar y desarrollar pol1ticaa culturales que 

impulsen las actividades del IPN. 

2.- Vincular el trabajo cultural de IPN al de otras 

instituciones educativas del pa1s a través del modelo 

cultural de educaci6n tecnol6gica que permita la fusi6n 

de la cultura. 

3.- Establecer nexos entre el IPN y la poblaci6n en 

general, a través de los medios masivos de 

comunicaci6n y los centros y unidades escolares, para 

que se participe integralmente en el proceso de 

creaci6n y difus6n cultural. 

4. - Sensibilizar a la sociedad para que sea ésta la que 

inicie la gran tarea de rescate de sus valores 

culturales, a partir de su quehacer cotidiano. 

Los objetivos espec1ficos institucionales 

orienta son: 

a los que se 

1.- Contribuya a elevar el nivel de cultura alcanzado por 

el estudiante, sobre la base material y técnica con la 

que cuenta actualmente el IPN. 

2. - Coadyuve a 

politécnica, 

desarrollar integralmente la comunidad 

por medio de la difusi6n cultural, para 

que sus relaciones productivas y sociales estén 

encaminadas al logro de los objetivos nacionales de 

independencia tecnol6gica. 
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3. - Se alcance un equilibrio y correspondencia entre las 

actividades académicas y las culturales, en función de 

las demandas de la propia comunidad y el entorno 

social. 

4.- Comprometa al estudiante eri el proceso de creaci6n y 

difusi6n cultural para que contribuya al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

5.- Eleve la calidad de los servicios culturales, difundir 

con protesionalismo los variados bienes culturales. 

6.- Se elabore un diagn6stico de la actividad cultural para 

evaluar los resultados, agilizar la informaci6n y 

apoyar las decisiones de dirección que se adopten. 

7.- Se realicen las actividades .con una equitativa 

distribuci6n del Presupuesto, designando Areas 

prioritarias, segdn el Modelo de Planeación Cultural. 

Estos objetivos tienen la intención de que el factor 

cultural sea la fuerza integradora en la formación y 

desenvolvimiento en la conciencia individual y el actuar 

social del estudiante politécnico. 

Nuestro trabajo no pretende ser un estudio extensivo a la 

problem&tica general del Instituto. S6lo se aborda la 

problemática de una dirección de apoyo a las funciones 

sustantivas de enseftanza-aprendizaje, durante el periodo 

de los ochentas y principios de los noventas. A su vez se 
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hace un análisis hist6rico de la evoluci6n de la 

Instituci6n, desde su creación, hasta el presente, con 

el prop6sito de ubicar los procesos culturales por los que 

ha transitado el :IPN y promover un modelo de planeaci6n 

cultural acorde con el tipo de educación que se imparte en 

esta Instituci6n. 

La finalidad es elaborar un Modelo de Planeaci6n cultural 

acorde con los cambios que exige la estructura productiva y 

el desarrollo econ6mico y en función del marco normativo 

del Estado que establece que áste debe difundir nuestra 

cultura, fortalecer la identidad nacional y preservar la 

cohesi6n social, plural y democrática, armonizando 

nuestra peculiaridad como pueblo con la integraci6n global 

a la que tienden nuestras relaciones comerciales 

Ante la ap~rtura que supone la integración en bloques 

económicos, es conveniente pugnar por una mayor oferta 

democrática de participaci6n pol1tico-social, que 

establezca bases sólidas en la sociedad civil y estimulen 

una mayor inversi6n privada, para consolidar la estabilidad 

social. 

Ello obliga al IPN, como organismo descentralizado de la 

Secretaria de Educaci6n Pública (SEP), a fortalecer la 

educación tecnológica mejorando la calidad del servicio, 
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en aquellas 4reas vinculadas al sector productivo, y 

alcanzar una mayor competitividad y oferta en las que por 

tradición se ha demostrado excelencia académica. 

De iqual forma, es urgente la ~ormaci6n masiva de cuadros 

altamente calificados en nuevas áreas del conocimiento, lo 

que requiere el redefinir el perfil y la curr1cula de 

algunas carreras, crear otras y apoyar las irlv.estiqaciones 

de punta en diterentes campos, 

industria qu1mieo farmacéutica; 

por ejemplo: en la 

en sistemas informáticos, 

robótica, microporcesadores, conductores y 

semiconductores; bioingenier1a; inqenieria de sistemas; 

exploraci6n de recurso•, utilización y reciclaje; 

medicina; adainiatración empresarial; sistemas 

financiero• especializados, etc. 

Para alcaniar estos objetivos se requiere, a la vez, 

fortalecer nuestra indentidad cultural, para que el proceso 

de integración reafirme y enriquezca nuestro peculiar 

disefto y cosmovisión sobre la realidad, 

universalidad del mosaico cultural. 

ante la 

Lleg6 el momento de enfrentar nuestra realidad y 

necesitamos ser criticas ante los cambios y, a la vez, 

asignar distintas funciones a nuestra vida sociocultural, 

que se manifieste creativamente en una difusi6n 
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tecnol6gica, cientlt' i_ca y humanística, 

conqlomerado social, 

desfavorecidos para 

en especial a les 

su incorporaci6n a los 

modernizaci6n y globalizaci6n. 

dirigida al 

sectores m4s 

procesos de 

El Modelo cultural de Educaci6n Tecnol6gica lo definimos de 

la siguiente manera: 

Es un modelo porque permite codificar una serie de 

accione•, observar su comportamiento y representa, de 

alguna rorma, situaciones nuevas que se deben prever y 

controlar adainistrativamente. Lo .as importante del 

ais110 es su utilidad para conseguir la simplificaci6n y 

economia de las acciones orientadas a la ditusi6n cultural, 

sujetandose 6sta a los criterios de planeaci6n e 

investigación, los que necesariamente tendran que cambiar 

cantor.e ••. alcancen los niveles óptimos de aprovechamiento 

y se modifique el ambiente económico, politice y social. 

Es cultural porque esta orientado a la difusión de 

conocimiento• científico-tecnológicos, a la generación y 

preservación de nuestros valores y a la protección de 

nuestra identidad nacional. 

Esta orientado a la educación tecnológica porque 

consideramos que debe ser utilitaria y a la vez debe 
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contener loa mAs elevados principios humanistas. En aste 

•entido pugnamos por una tecnolog!a al servicio del hombre 

y no a la inversa. 

El modelo cultural de educaci6n tecnol6gica debe ser 

evolutivo y contextual. Es evolutivo en la medida que 

genere mayores espacios de participación y tolerancia en la 

dirusi6n de las distintas manifestaciones culturales, 

promueva la i•aqinaci6n creativa y qenere nuevo• valores 

que tiendan a cristalizar con mayor tuerza el perril de 

individuo y de nuestra cultura. Y es contextual porque 

tanto al ingeniero como el tecn6loqo, con sus 

aportaciones, propician el cambio actual de las sociedade• 

modernas. 

Por lo aiamo sostenemos la tesis de que las pol.Iticas 

inatitucion~lea, en torno a la cultura, requieren un 

modelo da planeación sociocultural en el que se den las 

bases para desarrollar y dirundir una cultura nacional en 

au contenido y de resistencia en los rundamentoa de ese 

contenido; qua cubra la• necesidades real•• del eatudiante 

y de las expectativas sociales, incrementando y alentando 

la participaci6n damocr4tica de estos elementos hacia el 

cambio, cuando menos en lo que se refiere a la asimilaci6n 

de su propia vida sociocultural. 
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Para poder realizar este trabajo ae eati1116 conveniente 

hacer un diagn6stico de la situaci6n operativa de la DDC y 

realizar un anli.lisis de las pol1ticas a través de la 

cultura qua •• difunde, lo que nos llev6 a considerar: 

a) La preeentaci6n de los diferentes conceptos sobre la 

cultura y establecer un marco teórico para nuestra 

inveatiqaci6n. (Determinamos, en tiempo y espacio, los 

conceptos que sirven como marco de referencia). 

b) La evoluci6n hist6rico-social del XPN, para determinar 

proceso• cultural•• de la in•tituci6n. 

c) Lae caracter1sticas del fen6meno cultural a partir de 

tres subsistemas: el pol1tico ideol6qico, el econ6mico 

social y el de educaci6n, ciencia y tecnolog1a. 

d) La i•portancia de la sociolog1a en un ca111po 

adainistrativo como el de la planeaci6n cultural. 

e) Que no es posible fortalecer la cultura nacional y el 

desarrollo del pa1s sin la estructuraci6n de una 

prespectiva hist6rica, basada en el conocimiento del 

pasado para entender el presente y planear el. futuro. 

Para lograr esto, partimos de la afirmaci6n de que el 

proqreso técnico en nuestro pa1s no es posible sin una 

elevaci6n sustancial del nivel real de cultura y 

educaci6n entre la poblaci6n objeto de nuestra 

investigaci6n. 
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El Modelo Cultural de Educación Tecnológica pretende 

auxiliar a quienes llevan a cabo el estudio de la 

problemAtica cultural de la Instituci6n. 

Es un Modelo de Planeación bAsicamente porque se procura 

proporcionar objetivos, estrategias y metas, a nivel 

normativo, para intervenir en el proceso de la pol!tica 

cultural del Instituto, dado que normalmente, todo proceso 

de desarrollo cient!fico y la comprensi6n de los fen6menos 

conduce, con el tieapo, a la intervenci6n en los procesos 

de transformación. 

Entendemos por planeación al proceso de determinar 

objetivos y definir la mejor manera de alcanzarlos. La 

planeación se ocupa de loe medios y los fines, es decir, 

¿cómo ae hace? y ¿qu6 ea lo que se tiene que hacer? (1) 

Nuestro modelo de planeación es formal, dado que parte de 

los objetivo• eapec1ficos determinados por la pol!tica 

cultural del Estado, contenidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en la pol!tica cultural del Consejo Nacional 

l RIBBINS, Stephen: "Administración: teorla y 
practica• .Ed. Pretice- Hall Hispanoamericana. 
México 1987. p. 114. 
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para la Cultura y las Artes (CNCA) , en la Ley 

Org&nica del IPN y el Proyecto Acad6mico de la presente 

administraci6n. 

El modelo de planeaci6n adem&a comprende: 

1.- Un an&lisis normativo, que se realiza a partir de las 

pol1ticas institucionales y el marco jur1dico. 

2.- Un diagn6atico de la DDC, que comprende antecedentes, 

estado actual e indicadores. 

3. - Lineamiento• y metas contenidos en los aj•• que 

conforman el modelo, en el que se hace un pron6stico 

para su optimizaci6n y evoluci6n. 

4.- Un desarrollo program&tico de actividades que tiendan a 

elevar la difuai6n cultural, en donde se establecen 

m6todos y procedimientos, la organizaciOn requerida, 

la inft:?rmaci6n permanente, y el presupuesto y los 

recursos huaanos. 

5.- Y por Oltimo, la implantaciOn y desarrollo. 

Los ejes de que se compone el modelo son los siguientes: 

Eje No. 1.- La estructura administrativa de la DOC. 

Eje No. 2.- La planeaci6n de actividades y eventos 

culturales. 

Eje No. 3.- La paricipaci6n del personal docente en los 

trabajos de inteqraci6n y difusiOn cultural. 
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Eja No. 4.- La utilización del tiempo das tinado a la 

descarga acad6mica para la dif'usión 

cultural. 

Eje No. 5.- Extensión educativa y dit'usión cultural a 

trav6a de loa' medio• masivo• de 

comunicaci6n. 

Eje No. 6.- Trabajo editorial. 

Eje No. 7.- Patrimonio cultural del IPN. 

Eje No. e.- Matriz coato-benet'icio de las actividad•• 

culturales. 

Eje No. 9.- Evalución de las actividades de dif'usión 

cultural. 

La integración de los anteriores ejes aa observa mejor en 

el siguiente esquema: 
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El modelo pretende no s6lo ser la cristalizaci6n de un 

trabajo de tesis para obtener un grado académico, sino 

también ejercer una acci6n operativa que influya en la 

estructura y or9anizaci6n del trabajo que se realiza para 

fortalecer la cultura nacional,· y dar la pauta para un 

cambio de actitudes con respecto a la concepci6n que se 

tiene de la cultura, entre quienes son los responsables de 

promoverla dentro del IPN. 

Interpretamos para este caso la operatividad como las 

instancia.a de acci6n que no se dan en un solo sentido o 

momento,. sino que pasan por diversos mome11tos y alcanzan 

diferentes niveles en la vida social, bajo un continuo 

proceso, que modifica el actuar y las prácticas sociales 

orientada• por una polltica institucional. 

El modelo pretende servir como instrumento da 

interpretaci6n para que la Instituci6n instrumente 

pollticas y haqa operativa la trasmisi6n y difusi6n de la 

cultura. 

Se concibe como una herramienta de análisis que reproduce 

al interior las condiciones, contradicciones y 

contracciones de un fenómeno o problemática; sirve como 

esquema qeneral para describir pol1ticas conqruentes de 

acción del trabajo cultural, que inciden en su propia 
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traneformaci6n a partir de la difusi6n y la participaci6n 

cada vez mayor del ciudadano en la cultura. 

La presente 

cuantitativas 

investigaci6n utiliza algunas técnicas 

para el an6lieis sociol6gico y el método 

hist6rico para describir las orientaciones del proceso 

estructural, que han estructurado un pérfil típico a la 

instituci6n objeto de nuestra investigaci6n. 

1.-IUITODOLOGJ:A. 

La presente investigaci6n adopta la metodolog1a deductiva, 

con la utilizaci6n de algunas técnicas cuantitativas para 

el anAlisis sociol6gico. Se adentra en la problemAtica a 

partir de la• categorias generales y abstractas y va a lo 

particular proponiendo alternativas de soluci6n. 

Y utiliza el método hist6rico para describir las 

orientacion!'s y al desarrollo 

pol1ticas y las actividades, 

cultural, referidos a las 

lo que ha modificado y 

estructurado un perfil t1pico de la instituci6n. 

Esta metodolog1a supone el an!lisis sociol6gico de 

distintos elementos te6ricos y momentos hist6ricoe, 

enumerados anteriormente (p.tig. 11), que se describen 

conforme avanza la investigai::i6n .. Asimismo se observa la 

validez de ciertas pol1ticas Institucionales sobre el 

fe~6meno cultural, (congruentes a la realidad); las que no 
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obstante, se descubri6 que existe dificultad para llevarlas 

del plano indicativo al operativo, por la carencia de un 

modelo de pleneaci6n de las actividades culturales. 

Se seleccion6, orden6 y analiz6 qran cantidad de datos que 

nos han ayudado a estructurar' esta investigaci6n. Se 

estudi6, a través de documentos, las pol1ticas 

filosof1a, su culturales de diversos paises, su 

tipoloq1a, diferencias y similitudes, loqrando obtener un 

an6lisis cultural de varios paises, con base a 1os estudios 

de Simcha y Allen. (2) 

Los trabajos de investiqaci6n sobre el modelo se inician 

con los anAlisis y propuestas que se hicieron al interior 

de un equipo de trabajo, que se desiqn6 como "Grupo 

Operativo Interdisciplinario", en el que se juntaron 

varios maestros ·del XPN., coordinados por el Profr. Kax 

Kronqold Pelzerman, a quien agradezco su valiosa ayuda y 

asesoramiento. 

Z Simcha y Al len, hacen un an.§lisis cul t:ural para 
determinar el ambiente cultural mAs propicio para la 
invers16n de empresas estaaoun1denses en otros pa1ses. 
concluyen que hay categor1as supranacionales de tipo 
cultural que inciden en el t'uncionamiento competitivo 
de las mismas, debido a las actividades y rasgos 
culturales de la población, los individuos y las 
naciones, como se ver4 más adelante. RONEN, S1mcha & 
KRAU'I', Allen. "Simílarities Among countries Based on 
Employee-Work Values and Att:it:udes". Columbia Journal 
ot' World Business, Summer 1977. pp. 89-96. citado por 
ROBBINS, Stephen. op. cit. p. 515. 
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Se utiliz6 la obsarvaci6n participante, involucrándose en 

la problem.ttica cultural, con ello se demuestra nuestro 

interés por conocer y solucionar la problemática sobre el 

tema, y las repercusiones de la actividad cultural 

generada por la instituci6n sobre la comunidad. 
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CAPXTULO %. MARCO TEOR%CO-KBTODOLOGICO. 

Para poder disenar un modelo de planeaci6n cultural 

aplicable a la educaci6n, lo cual constituye el objetivo 

fundamental de la investigaci6z:i, se requiere, en primera 

instancia exponer los aspectos te6ricos y metodol6gicos en 

que se fundamentara el estudio. 

De tal manera, en el presente capitulo se expone en primer 

lugar la postura sociol6gica que se utilizara para el 

anAlisis de planeaci6n cultural, describiendo los conceptos 

y categorias basicas; posteriormente se presenta el 

concepto general de cultura en el apartado siguiente, se 

toma posici6n concluyente al respecto de lo que es un 

modelo, y planeaci6n. Por Qltimo se presentan los elementos 

metodol6gicos que guiarAn la investigaci6n; tales como la 

definici6n del problema de investigación, justificaci6n del 

estudio, y el sistema de hip6tesis. 

1.1. Dsrx•xcxo• DE LA POSTURA 80C%0LOOXCA. 

El punto de partida de la investigaci6n social, es definir 

la postura sociol6gica en que se va a fundamentar el 

estudio. 

Cabe senalar que "las teor1as sociológicas plantean como 

problemas las relaciones que se dan entre las propiedades 
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anal1ticas de las unidades, y es el carácter de la teor1a 

el que define en cada caso, esa problemática". (3) 

De esta forma a lo largo de su historia, la sociolog1a ha 

desplegado diversas estrategias para abordar sus problemas 

teóricos y metodol6gicos, estrategias que, hasta cierto 

punto representan otras tantas escuelas dentro de la 

sociolog1a. 

As1, dentro del pensamiento sociol6gico moderno que se 

distingueae1 análisis puramente contemplativo o filosófico 

da la sociedad; se pueden encontrar diferentes enfoques o 

posturas sociol6gicas en que se basa el estudio o análisis 

de los problemas objeto de estudio de la sociolog1a. 

Cabe sef\alar que el paso a un marco de referencia 

espec1f icamente sociológico no s6lo supuso una transición a 

cuestiones más concretas y especificas, sino que abri6 la 

posibilidad de investigaci6n empírica en torno a diversas 

hipótesis acerca de las condiciones y mecanismos del orden 

social. (4) 

3 Reiss, Albert. "Ambito de la Sociologia". En 
Eoclcloood1a Internacional ~ lM ciencias Sociales. 
T.10. Ed. Aguilar, Espt1na, 1979, p. 71. 

4 Eisenstadt, Shrouel. "Desarrollo del pensamiento 
sociológico". En Enciclopedia Internaclonol di! 1.4.&l 
Ciencias Sociales. T.10. Ed. Aguilar, Espana, 1979, p. 
90. 
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Ahora bien, la combinación continua de estos dos 

planteamientos proporcionó una base para desarrollar el 

pensamiento sociológico. 

Desde luego, para formular pro~osiciones acerca del orden 

social ha sido neca•ario adoptar una determinada postura 

sociológica, que derina al carActer da la problem4tica. 

Una teoría macroecon6mica, la de Talcott Paraons, consideró 

como problem4tica en un principio, la manera en que se 

institucionalizan y se organizan como sistemas sociales 

diversas orientaciones valorativas y motivacionales de los 

actores. Posteriormente, Parsons ha reelaborado su teoría 

centrando la atención en la dinAmica interna de los 

•istema• sociale•.(5) 

También se ha recurrido a las grandes fuerzas o productos 

culturales para explicar el orden social. Este 

planteamiento de la cuestión es mucho m4s que una variante 

del an4lisis institucional que se rija, por ejemplo, en la 

importancia de las instituciones religiosas; trata da 

explicar el orden social postulando unas leyes autónomas e 

inmanentes en la esfera de la creatividad cultural. 

S CLr. Parsons, Talcott. ~ J.n Sqcioloqical ~· 
Free Press, New York, 1963. 
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De acuerdo con lo anterior cabe seftalar que la postura 

sociolOgica en que se basar4 el presente estudio se basa en 

el enfoque de sistema abierto, el cual considera sus 

mutuas relaciones como variables, con lo cual qued6 abierto 

al camino para dar una flexibilidad mucho mayor a las 

qeneralizaciones emp!ricas, as! como para salvar el vacío 

que exist1a entre las generalizaciones históricas, por una 

parte, y el carácter irreductiblemente singular de los 

sucesos hiet6ricos eapec1ricoa por otra. 

Es importante destacar que las diterentes explicaciones 

sociol6gicas o culturales eran incapaces de poner en claro 

de qué manera la diversidad del comportamiento social 

individual esta influida no solo por sus propiedades 

sistémicas internas, sino también por su interacci6n con 

otras esteras, sean sociales o simbólicas. 

Tampoco mostraban de qué manera los objetivos individuales 

pueden influir en la diversidad de los marcos sociales, 

institucionales y organizacionalea concretos; pasando, 

adem6s, por alto la forma en que la diversidad de las 

orientaciones, hacia los s1mbolos, en los distintos niveles 

de orqanizaci6n social, puede influir en la cristalizaci6n 

de diferentes tipos de esferas sociales y culturales. 
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De esta forma, el paso al enfoque de sistema abierto coloc6 

a la teor1a sociol6gica en excelente posici6n para 

continuar avanzando. De ahi la importancia de la teor1a 

presentado por Parsons que pone en relaci6n mutua 

conceptos tales como los intereses individuales, las normas 

y los valores, loa s!mbolos, 

instituciones.(6) 

los grupos y las 

As! Parsons y sus sequidores han loqrado destacar los 

nQcleoa estructurales básicos de estos conceptos, sus 

continuas interconexiones sistémicas, la variabilidad 

potencial de esas interconexiones y, por tlltimo, la 

iaportancia de estudiar los mecanismos por los que se 

mantienen esas interconexiones. 

Es sobre •l enteque parsoniano que se tundamentar4 la 

investiqaci~n; por lo que es conveniente presentar los 

principales conceptos y categorias que este enfoque plantea 

en relaci6n al estudio sociol6gico, y particularmente en lo 

que respecta al an&lisis de las instituciones. 

En este sentido Parsons considera que las instit11ciones 

sociales poseen todas las caracter1sticas de los sistemas 

6 Parsons, Talcott. Theories of Society. Foundations of 
Hodern Sociological Theory. Free Press. New York, 1965. 
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abiertos, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

1) Comportamiento probabil1stico y no detarmin1stico. 

Se considera que las instituciones, como todos los sistemas 

sociales, •on sistemas abiertos afectados por cambios en 

sus ambientes que incluyen variables desconocidas e 

incontrolables; por lo que las consecuencias de loa 

sistemas· son probabil1sticas, esto es, que su 

comportamiento no es totalmente previsible. 

2) Las instituciones como partes da una sociedad mayor y 

con•tituidas de partes menores. 

Las instituciones son vistas como sistemas dentro de 

sistemas mayores, (la sociedad) y a la vez compuestas por 

partes ••nores que se encuentran en interacci6n. 

Parsons se preocupa constantemente por la visi6n global, 

por la int'ec;¡raci6n. En este sentido, es considerado un 

precursor de la teoria de los sistemas; destaca que 

"aquello que desde el punto de vista de la orc;¡anizaci6n es 

su meta especifica, constituye, desde al punto da vista del 

sistema mayor, del cual representa una parte diferenciada o 

aún un subsistema, una función especializada o 

diferenciada. Esta relación constituye el vinculo bAsico 

entre una organización y el sistema mayor del que es parte 

y proporciona una base para la clasificaci6n de los tipos 
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de organizacion•.(7) 

De acuerdo con lo anterior, observamos que una instituci6n 

es un sistema social con partes interdependientes e 

interrelacionadas. 

3) Fronteras o limites. 

Las instituciones tienen fronteras que las diferencian de 

su ambiente; son las lineas que sirven para demarcar lo que 

esta dentro y lo que esta fuera del sistema. 

4) Las tunciones, normas y valores como los principales 

componentes del sistema. 

De acuerdo con el enfoque parsoniano las instituciones 

est4n compuestas por funciones, normas y valores. 

Las funciones describen termas espcclficas de 

comportamiento asociado a determinadas tareas, constituyen 

formas estandarizadas de comportamiento que desempenan una 

parte en determinada relación funcional. 

Las normas son expectativas con carácter de exigencia, que 

alcazan a todos los que les concierne el desempefto de una 

funci6n en un sistema o subsistema. 

7 Talcott, Parsons. suggestigns LQi::.. 4 sociolqg1cal 
Approacb Q.f. 1;h§. ~ Q.L Organizotions, Aldina 
Publish, Chicago, l969, p. 45. 
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Los valores, por su parte, son justit'icaciones y 

aspiraciones ideológicas más generalizadas. 

De esta t'orma, los comportamientos de t'unci6n de los 

miembros, las normas que prescriben y sancionan esos 

comportamientos y los valores en que las normas se creen 

implantadas constituyen las bases sociopsicol6gicas de los 

sistemas sociales, proveyendo las bases para su 

integración. 

En general, la conceptualización de las instituciones como 

sistema• sociales abiertos es el punto de .Partida para el 

estudio sociológico de acuerdo con el enfoque parsoniano. 

1. :a. co•CllftO GDDAL DI: CllLTUU. 

Oespu6s de haber definido la postura sociológica que se 

seguir4 para el an4lisis del modelo cultural, asi como los 

conceptos y categorias básicas del ent'oque parsoniano que 

constituya el fundamento teórico del estudio, corresponde 

ahora presentar un concepto general de cultura y su 

difusión -de acuerdo con dicha teorla- ya que constituye el 

elemento esencial del anilisis. 

Algunos autores han seguido por tradición igualar la 

cultura al mero entretenimiento, o a las Bellas Artes, en 
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el mejor de los casos. (8) Otros la definen por oposici6n 

la naturaleza, es la transtormaci6n de las mismas con 

fines utilitaristas. En el primer caso, estamos trente a 

una concepci6n elitista de lo que engloba el fen6meno 

cultural y es una posición acorde con grupos conservadores, 

los que a su vez conciben s6lo para ellos el disfrute y 

goce de las creaciones culturales. En el segundo caso 

estamos frente a una concepci6n amplia que iguala a todas 

las culturas: Cultura es todo lo que no es creado por la 

naturaleza, es todo lo lo que el hombre hace a diferencia 

del medio natural. Esta definici6n no permite investiqar 

las especificidades; asimismo, enqloba instancias y 

modelos de comportamiento de una formaci6n social a otra 

sin sopesar, jerarquizar o medir las relaciones juridicas, 

ideol6qicas, filos6ticas, pol1ticas, etc. 

8 El uso convencional de cultura sa reLiere a un sinónimo 
de refinamiento o de "cosas elevadas" de la vida: 
pintura, mrlsica, poesla, escultura, etc. En 
sociolog1a se refiere a la totalidad de lo que 
aprenden los individuos en tanto miembros de la 
socJ.edad. ('l'YLOR l87l). En CHINOY, Ely: "La 
sociedad: una introducción a la sociolog1a". Ed. 
FCE. México 1974. p. 36. 
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consideramos que la cultura se da en el devenir hist6rico 

de los pueblos, historia peculiar, 

tradiciones, filosot1a, pensamiento 

qenio natural, 

m4gico-religioso, 

arte, arteaanlas, ciencia, tecnologla, etc. es decir, 

todo aquello que conforma un perfil propio expresado a 

trav6s del lenguaje, las costumbres y la torma de vida. 

Se!J(ln el enfoque sist6mico, la cultura se define como un 

si•tema complejo de conocimiento, creencias, arte, aoral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes que el 

hombre adquiere como mieabro de un sistema social.(9) 

En este aentido Parsona, reconoce la entidad de la cultura 

y la sociedad. De acuerdo con su teorla, un sistema de 

cultura es un sistema social que comprende un tejido de 

relaciones sociales, expresado en termas habituales de 

coaportara~, sentir y pensar, as1 como una serie da 

t•rminoa y da categorlas de relaciones claai:ticadaa con 

arreglo a los t6rainos. 

La interrelaci6n dentro del sistema en una interdependencia 

funcional entre las partes. Los tArminoe expresan y 

establecen cateqorlas especificas de relaci6n, y esas 

categorlas rijan y regulan modos espec1ficos de comportarse 

9 Parsons, Talcott. XJm ~ ~· Free Press, Netl 
York, 1978, p. 71. 
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y de sentir de acuerdo con un nW.ero limitado de principios 

estructurados en torno a los cuales s~ organiza el sistema. 

Parsons efectu6 una truct1tera s1ntesis de la teor1a 

estructural aplicAndolas a su enfoque de sistema, 

explicando la naturaleza de los sistemas culturales como 

resultados de las mültiples influencias de la biolog1a, la 

psicolog1a y el medio natural, as1 como de procesos 

hiat6ricoa y de las respuestas humanas creadoras a esos 

factores dados.(10) 

As1, se desarroll6 una teor1a qeneral de la cultura, 

considerando como elementos constitutivos de la cultura los 

modelos, normas, reglas y criterios explicites; as! como 

los sistemas de significados, las ideolog1as, las 

convenciones tAcitas y las estructuras cognitivas que 

pueden advertirse en cualquier sociedad. 

Estas concepciones permiten entender como las instituciones 

que integran la sociedad, a través de la comunicaci6n y 

difusi6n de valores, (11) trasmiten hábitos propios, 

10 Parsons, Talcott. EliJl..a:t. J.ll Sociolggical Xhl!.Q.o:. Op. 
Cit. p. 37. 

11 Por comunicación entendemos la simbl61is entre un punto 
emisor, y uno o varios receptores, que al trasmitir una 
determinada codificación o lenguaje, se influyen 
reciprocamente. 
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c6diqos y sobc6diqos conductuales que influyen sobre la 

personalidad del individuo o comunidad, derivados de una 

acci6n compartida, de la relaci6n cotidiana de la 

adaptaci6n del ser huaano a su contexto social y al medio 

externo que los determina. Particularmente, san.ala 

aspectos complejos sobre las formas de difusi6n de cultura 

en la sociedad actual. 

La difuai6n cultural, para no•otros, serA al proceso por 

el cual un rasqo, complejo o pauta cultural se extiende, 

desde au punto da origen, a otros puntos o Areas. 

En esta 

comprende 

caso, la DDC 

fundamentalmente 

ser& al punto de oriqen que 

el &rea de Zacatenco (Unidad 

Cultural), en tanto que las escuelas, cantroa y unidades, 

aa1 como el entorno social que las rodea, seran los 

destinatarios. 

oerinimos el concepto de ditusiOn como un proceso selectivo 

de propaqaci6n de rasgos culturales, qua pueden rechazarse 

o aceptarse, en una aociedad que entra en contacto con 

distintos o nuevos patrones sociales y culturales. Como 

vemos, la difusi6n no es simplemente un proceso de 

trasmisi6n comercializada o no de eventos; ante todo 

implica una selecci6n de la proqramaci6n, lo que a su vez 

entrafta una decisi6n con base a una valoraciOn de qué es lo 
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que se difunde y c6mo se difunde, lo que nos lleva al 

nivel de la planeaci6n sociocultural, para finalmente, 

hacer una evaluaciOn da la aceptaci6n-rechazo de los bienes 

cuturales difundidos. 

•Loa problemas importantes que plantea la difusi6n se 

re~ieren a las condiciones con que se aceptan o rechazan 

nuevos rasgos culturales, o a los procesos mediante lo• 

cuales se convierten en elementos de la cultura y sociedad 

huésped. Estos problemas pueden revestir una forma muy 

diferente cuando conquistadores extranjeros imponen nuevas 

pr6cticas y formas de orqanizaci6n ••• •(12) 

Las pr6cticas y formas de or9anizaci6n sociocultural 

difundidas por un 9rupo, fracci6n o clase dominante, en 

acciones de conquista o expansi6n, constituyen lo que en 

adelante llamaremos cultura he9em6nica, entendida como la 

instauración de un consensus sobre el conjunto de la 

sociedad, en donde el aparato de heqemon1a, que es el 

conjunto complejo de instituciones, de ideoloqlas, de 

practicas y de aqentos (entre los que encontramos a los < 

intelectuales >), permiten la expansi6n de los intereses 

12 CHINOY, Ely: op. cit. pp. 100 y 101. 
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de la clase dirigente-dominante. (13) 

En tanto que, derinimos a la aculturaci6n como un proceso 

de incorporación (consciente o no), de elementos o valores 

de una cultura extrafta. La aculturación tiene lugar cuando 

grupos o individuos, con una cultura de oriqen, hacen· 

suyos -se apopian- elementos de una cultura extrafta. (14) 

La diferencia sustancial, entre una y otra se da en la 

forma: mientras una busca el concenso sociocultural, la 

otra se incorpora en 11 toraa mecAnica" al individuo. A la 

sociologla le interesa de•cubrir estas toraas que se dan en 

el proc••o, en un tieapo y lugar deterainados, para 

explicar las relaciones sociales y la penetración cultural 

-tranaculturación- (15) que se ejerce desde tuera, la que 

tiende a limitar o cerrar espacios en favor de los 

intereses de un centro emisor hegemónico; que induce un 

13 BUICI-GLUCKSHANN, Christine: HGramsci y el BstadoH. 
(hacia una teoría materialista de la rilosoría). Bd. 
Siglo XXI. Héxico 1977. p.66. 

14 SHOBCK, Helmut: "Diccionario de Sociología•. Ed. 
Herder. Barcelona 1977. p. 6. 

lS La transcul turaciOn se define como el proceso de 
difusión e inriltraci6n de complejos rasgos 
culturales de una sociedad a otra; lo que implica la 
modiricaci6n de unos rasgos, la retención de otros y 
la eliminación de los que son sustituidos. 
"Diccionario de Sociolog1a" Ed. F.c.E., op. cit. 
p. 30.l. 
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proceso de 

principalmente 

homoqeneizaci6n 

en los hábitos de 

de ciertos 

consumo y 

valores, 

producci6n: 

formas de vestir, utilizaci6n de tecnologlas formas de 

orqanizaci6n productiva, etc. 

El papel de los medios masivos de comunicaciOn y el atraso 

en la investigaci6n cient1fico-tecnol6gico, apta a 

nuestras necesidades, ha sido determinante. Enormes 

grupos humanos se han formado en los hábitos y motivaciones 

de la sociedad de consumo, imitación que se da en el 

propio proceso productivo de la sociedad. 

No es nuestro objetivo analizar la penetración cultural a 

través de los medios masivos de comunicaciOn, pues nuestro 

interés se centra en la orqanizaci6n de una instituci6n 

pdblica educativa, para que difunda arici•ntemente valores 

culturales, en donde los medios masivos son la parte 

operativa y no el centro del análisis. 

Al plantear el concepto de difusi6n cultural, no hablamos 

del proceso técnico que la misma entrana, sino m!s bien de 

las pol!ticas, objetivos y estrateqias que el Estado 

establece para instrumentar operativamente la difusi6n 

cultural. 

"Los fracasos de la cultura en nuestro pais no ha dependido 

de una dificiencia en ella misma, sino de un vicio en el 
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sistema con que se han aplciado. Tal sistema vicioso es la 

imitación que se ha practicado universalmente en México por 

m6s de un siglo". (16) 

Aunque en la anterior af irmaci6n de Samuel Ramos no se toma 

en cuenta el proceso de dependencia con relaci6n al 

colonialismo, ni se detiene a analizar las relaciones 

sociales de producción imperantes en la sociedad mexicana 

actual, sus observaciones son válidas hasta la fecha, 

porque sugieren hacia dónde debe dirigirse la investigación 

sociocultural. 

De igual f'orma, lanza una aguda critica al pensamiento 

liberal de corte nacionalista, de quienes organizan las 

pol1ticas culturales del pa1s, al seftalar que México debe 

participar en la cultura univers~l, dado que: "el poseer o 

no una ori~inalidad, es un "efecto" de un destino en que 

la volundad consciente no puede intervenir". (17) 

Sin embargo no estamos de acuerdo con él, cuando afirma, 

m4s adelante que 11 es cierto que hubo mestizaje, pues al 

ponerse en contacto los conquistadores con los ind1genas, 

la cultura de estos qued6 destruida •.• "; porque es manejar 

16 RAMOS, Samuel: "El PerrJ.l del Hombre y la cultura en 
Héxico". Ed. Es pasa Calpe Mexicana. Colección 
Austral. México 1982. p. 21. 

i7 Idem. pp. 15, 36, 86 y 87. 
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el fen6meno cultural desde el punto de vista del 

conquistador, lo qua es una reinterpretaci6n del choque 

cultural de dos mundos a 500 anos del descubrimiento. 

Nosotros sostenemos en cambio, que ha sido un fen6meno de 

transculturaci6n, en el que se modificaron sustancialmente 

los rasgos culturales, v1a la imposici6n violenta y la 

implantaci6n de una nueva civilización, se retuvieron las 

ralees más importantes y se eliminaron otras, siendo 

sustituidas por nuevos valores, que caracterizaron el 

proceso de mestizaje. (18) Es un proceso de enriquecimiento 

en el que domina la cultura occidental, pero ésta adopta 

la riqueza cultural de los pueblos americanos y asiAticos, 

fundamentalmente. 

La conformaci6n de bloques econ6micos y la homogeneidad en 

las relacionas comerciales impuesta por el modo de 

producci6n capitalista, no hace que una sociedad (por 

ejemplo la desarrollada), sea mejor que otra (la de los 

paises en vlas de desarrollo). 

Debamos defender las particularidades a nivel de pueblos y 

regiones, no por el simple apego a una concepci6n 

indigenista arcaica o anacr6nica, Debemos entender que 

18 Este tema: se vuelve a tocar en el cap!tulo IV de esta 
tesis. 
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nuestros pueblos antiguos, como loa define Oarcy Ribeiro. 

"Pueblos teatimonio".(19) manejaban conceptos y estructuras 

culturales distintas al tipo impuesto por la civilizaci6n 

occid .. ntal. 

Nuestro• pueblos se han aferrado a la vida y aQn subsisten, 

conservando una cultura de arraigo, la que para efect~s de. 

nuestra tesis calificamos como "cultura de resistencia", 

qu.e se manifiesta en el conocimiento de los secretos y 

relaci6n pacifica con la naturaleza, (20) y forma la parte 

intima de sus relacione sociales, de su organizaci6n 

econ6mica, de su •propia nacionalidad india". 

En virtud de la anterior, convivir y, sobre todo, 

renococer su eapacio vital y difundirlo como una axpreai6n 

mas de universalidad y diversificaci6n cultural, seria uno 

de los obje~ivos de la politica cultural. 

Al considerar que: "Tanto el estudio de las sociedades 

arcaicas, como avanzadas ha demostrado que lo econ6mico y 

lo cultural, configuran una totalidad indisoluble", (21) 

19 RIBEIRO, Darcy: "El proceso Clv111"1torio•. Ed. 
Extemporaneos. México 1976. p. 21. 

20 JOHANSEN. Bruce y llAESTAS, Roberto: "WASI'CHU. El 
genoc1d1o de los primeros norteamericanos". Ed 
F.c.~. 116xico 1982. p. 17. 

21 RIBEIRO, Darcy. op. clt. p. 36. 
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en nuestro planeamiento incluiremos el análisis de las 

tendencias económicas para explicar nuestro modelo 

cultural. 

El proceso que hemos denominado "cultura de resistencia", 

en el que intervienen la voluntad consciente el sujeto, se 

caracteriza por la originalidad que imprime en sus 

actividades cotidianas la comunidad, la que es distinta a 

la de otros pueblos, pero a su vez concordante en el plano 

de una manifestación universal de la cultura. 

Luego entonces, definimos la cultura de resistencia como 

una cultura de arraigo y preservaci6n de ciertas ralees 

históricas que nos identifican como pueblo en el contexto 

universal. 

Asimismo, la cultura universal serA aquella que se integra 

por las distintas manif'estaciones culturales de los 

pueblos, no solamente los valores globalmente difundidos 

por los pueblos occidentales. En especial se renococe que 

la cultura occidental ea hegemónica, porque ha logrado 

perinear otras culturas, imprimiendo cambios sustanciales 

en los procesos culturales, a partir de las innovaciones 

en el proceso productivo y la comercializaciOn de bienes 

materiales; pero a su vez, 

bienes culturales de otros 

ha asimilado los valores y 

pueblos integrAndolos a sus 
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formas de vida social. (22) 

El capitalismo ha conquistado el mundo, unificando las 

estructuras mercantiles y los modos de producci6n, de tal 

forma que la oferta de mano de obra y el salario se 

determinan al el mercado internacional da trabajo. 

En este sentido, se da una globalizaciOn económica en la 

que se establecen programas modernistas de desarrollismo 

con base a las teorlas monetariatas), favorecido por ol 

inter6s expansinionistas de los Estados Unidos, a través de 

los programas de apoyo financiero del Fondo Monetario 

J:nternacional. (FMr) y el Banco Mundial (BM) , hacia los 

paises en vias de desarrollo, polarizando las 

desigualdades econ6micas que privan en el mercado 

internacional, al hacer que la deuda externa contra1da por 

los gobiernos locales con los organismos internacionales, 

sea impagable hist6ricamente, (23) generando deaequilibrios 

interno y no reciprocidad equitativa en las relaciones da 

6stos con los paises desarrollados. 

Estos hechos, culturalmente hablando, entraftan una 

aceptaci6n de modelos econ6micos "modernizantes 11 , 

22 CHINOY, Ely, op. cit. p. 36. 

23 GONZALEZ Casanova, Pablo: •La 
ha Lavorec1do a las mayor!as". 
lS de 1992. Sección Cultural. 
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orientados por la cultura heqem6nica; que se traducen en 

hAbitos y costumbres, en donde la innovaci6n cient1fico

tecnol6qica, la moda, la gastronom1a, la industria, las 

comunicaciones, 

filosof1a, etc., 

el arte, el derecho, 

son s6lo erementos 

la pol1tica, la 

del fuerte eslab6n 

de inteqraci6n geohegem6nica 

contenidos ideol.4gicos que 

que imprime, necesariamente, 

subrayan el •triunfo del 

capitalismo" sobre otros modelos econ6micos, en donde la 

alternativa del sociali•mo qued6, •ino eliminada, 

marginada ante los cambios en la ex-uni6n Sovi6tica y 

otros pal•••· 

Espec1f icamente, las innovaciones cient1f ico-tecnol6gicas 

han sido grandes revoluciones que han jugado un papel 

importante en este proceso geoecon6mico; han permitido 

hacer del mundo "una aldea 9lobal". 

La primera Revoluci6n Industrial, que correspondi6 a la 

utilizaci6n de enorg1a generada por 1116quinas de vapor y los 

grandes descubrimientos, que propiciar6n un floreciente 

comercio ultramarino, marc6 la primera etapa del 

desarrollo capitalista o capitalismo colonizador. 

La segunda revoluci6n tecnol6qica que se sustenta en el 

aprovechamiento de la energia eléctrica, la automatizaci6n 

introducida en la industria textil (1790) y el 
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aprovechamiento de la enerq1a de gas y petr6leo, que hizo 

posible la r6pida difusi6n de m6quinas automotrices (1866), 

(24) correponde a la •tapa del capitalismo industrial, el 

desplazamiento de la manufactura por la automatizaci6n y el 

proceso da trabajo especializado, rutinario y 

•impl if icado. 

Loa grandes invantoa tecnol6qicos de esta etapa, no 

solamente marcan las tendencias del saber técnico, en 

abstracto, sino que se entecan a transformar la vida 

cotidiana de los hombres multiplic4ndose incesantemente 

sobre el quehacer normal del individuo y de la sociedad. El 

utilitarismo de la técnica trajo consigo un cambio en la 

concepci6n del mundo, que acentOa la conciencia del hombre 

aobre el dominio de la naturaleza, a través de nuevos y 

•4s sofisticados instrumentos de trabajo, pero también una 

tendencia 'depredadora y consumista de productos 

industriales. La tecnoloq1a utilitarista acentOa el 

individualismo en la personalidad del hombre, deslig6ndolo 

da sus v!nculos comunitarios. 

La tercera gran revolución tecnol6qica es la que estamos 

24 PLUH, Werner: "Espsct.!culos de cambio sociocultural: 
aspectos sociales y culturales de la 
industrialización•. Ed. ILDIS. Ediciones 
Internacionales. Bogot4 l978 pp. l3l-lJ3. 
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viviendo ahora, en al que el trabajo sobre el saber y la 

informaci6n, determinan el quehacer principal en la esfera 

de la producci6n material. La revoluci6n tecnol6gica 

actual se sustenta en la industria del saber como 

herramienta básica. 

Ya no es la herramienta manual; ni las máquinas 

herramienta las que predominan en la cultura. Ahora 

estamos en presencia del trabajo realizado por 

inteligencias artificiales (la cibernética), que ha 

promovido un r&pido desarrollo de la cultura occidental, 

sobre otras culturas. (25) Dicha tecnolog1a amplit'ica el 

saber humano y las dimensiones del poder hegemónico 

cultural a gran escala. Esta revoluci6n se caracteriza por 

el predominio de la computadora, los ordendores, los 

microprocesadores, superconductores, etc., que son 

sist'.emas de reaoluci6n basados en el saber, que combinan la 

25 Por ejemp.Zo, la expansi6n de.l Jap6n en genera.l se da 
dentro de.l proceso de J.ntegraci6n hegemónica de la 
cu.ztura occidenta.l. SAkuma SHOZAN {l8ll-l864), 
pionero y defensor de .Za cienci.a moderna, fue 
asesinado porque trato de introducir la cienci.a y 
t:ecno.logla holandesa en temprana época de la 
modernización del Japón {restauraci.6n de .la dinastla 
MENJI en .1.868), pese al ruerte nacionalismo 
existente SAJCUHA propon.fa.: "Moral oriental y Arte 
Occidental". Es decir, que "la moral oriental no 
debiera excluir la t:ecnologla occidental". En ABDEL 
Halek y otros: *La t:ransformaci.6n del mundo: 
CJ.encia y Tecnologla". Ed. Siglo XXI y Universidad 
de las Naciones Unidas. Héxi.co l982. p. 97. 
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inteliqencia del hombre con la velocidad procesadora de la 

maquina, en dit.erentes tases e intertases, que han 

desarrollado las qrandes compaftlas de sistemas. (26) 

Esta nueva etapa del capitalismo globalizador e integrador 

es el producto de una cultura tecnol6qica militar compleja, 

que se sustenta en los valores de una or9anizaci6n social y 

politica, difundida y preservada por "expertos" o mejor 

dicho, por "tecnócratas", que al ser detentadores de 

conocimientos especializados controlan el proqreso de la 

tecnoloq1a y de la sociedad en qeneral. (27) 

De acuerdo con lo expuesto hasta aqui se pueden destacar 

los siquientes aspectos: 

a) Las revoluciones tecnol6qicas crean una necesidad 

objetiva en cuanto a innovaciones sociales y pollticas y 

tienen :ia finalidad de identificar las Areas en donde 

26 

surgen nuevas instituciones que trasmiten los nuevos 

valores, eliminando las que han hecho obsoletas 

(transculturaci6n). 

FEIGENBAUH. 
generación: 
Ed, Planeta. 

Edward y HcCORDUCK, Pamela: "La quinta 
la nueva clase de supercomputadoras". 
México 1986. p. 25. 

27 ELLIO'I', David y Ruth: "El control popular de la 
tecnolog1a". Colecci6n Tecnolog1a y Sociedad. Ed. 
Gustavo Gilí. Barcelona 1980. p. 78. 
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b) Las nuevas tecnologias son utilitarias por lo que son 

apropiadas a las necesidades o demandas sociales. una 

acertada pol1tica cultural seria vAlida si el gobierno y 

las instituciones buscarAn difundir e impulsar, al 

interior de la sociedad, las' caracteristicas y bondades 

de la nueva tecnolog1a. 

c) Los valores difundidos por las instituciones culturales 

deben tender a crei1.~r un nuevo ambiente, 

"tacnol6qicamante mAs humano". 

La tarea fundamental sar4 identificar las áreas en que se 

necesitan innovaciones tecnol69.itMI, en las que estamos en 

posibilidades de avanzar y ser los mejores, para 

integrarnos con nuestra propia creatividad en ese proceso 

qlobalizador, en condiciones menos desfavorables para el 

pa1s, revirtiendo el proceso de dependencia tecnolOgica y 

cultural. 

Existe una pertenencia coman al sistema capitalista 

mundial, de la que somos responsables y coparticipes, 

producto de una cultura heredada y trasmitida por un 

proceso de conquista y colonizaciOn sangrienta que aniquilo 

y/o desgasto a nuestros pueblos, y brindo las facilidades 

para que se acepte mecánicamente la integración y 

globalizaciOn econOmica en su primera etapa. 
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La cultura nacional, vista desde esta perspectiva del 

desarrollo del capitalismo ¿D6nde queda? ¿Qué es? ¿C6mo 

la identiticamos?. 

Guillemos Bontil Batalla plantea que "Cultura es el 

aj•rcicio de un potencial que la historia ha mantenido, 

diversir.cado, en manos del pueblo, porque es el pueblo 

quien la ha creado a través de sus luchas. La cultura 

nacional mexicana no serA dnica ni unirorme: habrA de ser 

el espacio para el encuentro, el diAlogo y la 

fertilizaci6n reciproca entre las diversas culturas que la 

historia ha l•gado ••• " (28) 

Uno de los puntos más importantes que destaca el maestro 

Bontil Batalla, es su a!irmaci6n de que la cultura 

nacional no existe: es un proyecto al que los 

habitantes ,del pais se acercará.n paulatinamente, 

mayor celeridad que otros". 

unos con 

Por su parte Carlos Monsiváis, converge con el anterior 

anAlisis y afirma que: "En las dltimas décadas nadie ha 

hablado de crear una cultura nacional, sino de 

fortalecerla, de definirla crlticamente, de rt:1cuperarla 

28 BONFIL Batalla, GUillermo: "Pluralismo cultura.Z y 
cultura nacional". En la Semana de Bellas Artes. 
No. 104. octubre 28 de 1981, p • .z. 
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para un contenido radical de muchas clases". (29) 

Nuestro nacionalismo, en slntesia, tal como lo entendemos 

para efectos de nuestra investiqaci6n, 11ur9e dal arraigo, 

de resolver probl•mas vital•s y por tanto existenciales, 

tal vez de tipo contestatario, pero que está creando 

condicione• para el desarrollo personal colectivo. 

Una acertada 

ragularm•nte 

pol1tica nacionalista 

•e apoyar ta en loa 

del Estado, 

contenidos 

int•rnacionalistas de los valores culturales propios y 

comarcializables en el sistema capitalista y por otra 

parte, pugnar1a por fortalecer su esp•cifidad: lo que 

identifica al pa1s da loa damas pueblos. Esa pol1tica 

estrat6gica de intagraci6n perif6rica, es universal en su 

aignificaci6n esencial y nacional en su expresi6n 

cotidiana. 

El sistema actual es tal, que los grupos hegem6nicos de 

dominaci6n pol1tica tienden a globalizar las formas e 

interrelaciones socioculturales. En tal situaci6n, la 

opresi6n de clase adopta una forma de multivariedad que 

incide en las organizaciones civiles y corporativas del 

sistema, manifest&ndose, a su vez, en diversas rormas de 

29 HONSIVAIS, Carlos: Idem. p. l y 15. 
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opresi6n nacional, en donde el papel individualista es 

m4s importante que las propias representaciones culturales 

colectivas; 

han caldo 

de ah1 el problema de aislamiento en el que 

la• comundiades (tanto del campo como en la 

ciudad), y que ahora, para el Estado representa una carqa 

excesiva, lo que también implica un mayor trabajo de 

inteqraci6n social. (JO) 

La cultura nacional la definimos como "un conjunto de 

respuestas colectiva• a necesidades vitales" (aiquiendo la 

tesis de Mario Marqulis). (31) Mientras que la cultura 

nacional la precisamos dentro de la actividad social da 

contenido filos6fico vitalista, el concepto d., cultura 

universal, eapleado anteriormente, se entender1a como un 

marco 9enera1 de conrluencia de valores culturales, en la 

mayorla de las vece• altamente comericalizable, pero que 

en esencia" difunden valores, h4bitos, costumbres, 

opiniones, bellas artes, modelos de identificaci6n 

30 Lo mexicano serA el conjunto de elementos occidentales 
y aut6ctonos que se coordinan en parte o 
integralmente construyendo roles que, a su vez, 
producen comportamientos peculiares que pueden 
deno•inar•• mexicanos. BEJAR, RaOl: "Cultura 
Nacional, CUltura Popular y Extensi6n Universitaria 
Ed. UNAM. México 1979. p. 4. 

31 HARGULIS, Hario: •La cultura popular•. Revista Arte, 
Sociedad y Cultura. No. 2. • México agosto 1978. p. 
4. 
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ideolóqicos y una cosmovisi6n propia de rormas hegemónicas 

de dominación sociocultural, cuya unidad y an4lisis 

explicativo lo expone Darcy Ribeiro en sus teor!as sobre el 

proceso civilizatorio. (32) 

La ciencia y la tecnologia por tanto, son entendidas como 

procesos culturales a través de los cuales la sociedad 

organiza una o varias formas, para analizar los problemas 

y c¡¡enerar respuestas tanto cognoscitivas como utilitarias 

qua permitan sati•~acer las necesidades sociales básicas. 

Si aceptamos que tanto la ciencia como la tecnolog!a son 

estructuras de acción social, o el Qnico modo racional para 

alcanzar los objetivos sociales o personales, podemos 

derivar una conclusión diciendo que: Toda sociedad 

desprovista de estas herramientas, se ve imposibilitada 

para realizar sus objetivos Qltimos como nación, en la 

media que dependan cient!rica y tecnológicamente de otras 

sociedades o naciones, para obtener los medios, inclusive 

los estrictamente necesarios. 

sin embargo la tecnolog!a contempor4nea tiende a acentuar y 

a retorzar las desigualdades sociales, en lugar de 

eliminarlas. El desempleo tecnol6gico es producto de una 

32 RIBEIRO, Darcy. op. c.it. p. 45. 
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eficiencia en las tecnoloq1as modernas. Ante esta brecha, 

debemos difundir una tecnolog1a m6s humana. 

No nos oponemos a la participaci6n de nuestra cultura en el 

enriquecimiento de lo universal, por lo contrario, pugnamos 

porque se no• reconozca. 

cultura reconociendo su 

Debemos diferenciar 

esencia, buscar 

nuestra 

nuestra 

supervivencia como naci6n en el concierto internacional, 

bajo las bases de nuestra propia genialidad natural, que se 

superpone a la mAs avanzada tecnoloq1a. Debemos solucionar 

el aqu1 y ahora de nuestra realidad: pobreza, hambre, 

contaminaci6n ambiental y mental, enfermedades producidas 

por el aubdesarrollo o t1picaa de 6ste, d6f icit 

habitacional, falta de protecci6n social, etc. 

Las soluciones aceptadas mecAnicamente o impuestas, 

conllevan el peliqro de desinteqrar el escaso conocimiento 

•obre nosotros, sobre nuestras posibilidades. AcentOan la 

explotaci6n irracional de los recursos con que contamos, 

deatruyendo el h6bitat y acrecentando nuestra angustia por 

la supervivencia. 

Debemos tratar a nuestras comunidades como entornos 

globales, no como una serie de entes parciales; y aceptar y 

aprender de sus diferencias. Tenemos que crear 

instrumentos, articular las necesidades a soluciones 
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viables y participar de lleno en la tarea de configurar 

todos los aspectos de la vida local. 

Tenemos que adoptar un enfoque cultural de desarrollo 

comunitario, que se funde en la .praxis pol1tico social, que 

tienda a romper la apatla y eleve sustancialmente la 

participaci6n del estudiante en su entorno social, el que 

seria uno de los objetivos de nuestro modelo. 

Un objetivo mayor a alcanzar, es el que seti.ala Rodolot'o 

stavenhaqen cuando arirma: 

"De lo que se trata es de salvar las expresiones de la 

cultura popular de su malversaci6n, pues ella contraresta 

las fuerzas perniciosas en el desarrollo de la cultura 

nacional. Este problema supone elaborar pol1ticas 

culturales que incluyan estas perspectivas". (33) 

La cultura popular, para el objeto de nuestra tesis, la 

definimos como "el conjunto coordinado de maneras de 

actuar, de pensar y de sentir, que constituyen les roles 

que definen los comportamientos esperados de las clases 

media y baja de la sociedad mexicana". (34) 

33 STRAVENHAGEN, Rodolfo: "La cultura popular y la 
creac16n intelectual". cuadernos de forma.c16n 
docente. ENEP Acatl~n UNAM. No.18 México 1983. p.37. 

34 Ver al respecto las proposiciones ·del maestro Ra.tll 
Béjar Navarro. Op. Cit. p.29 y 30. 
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La subcultura, conforme al planteamiento del maestro Ratll 

Béjar, es aquella manifestaci6n vital de valores propios de 

grupos pequeftos, integrados a una sociedad y a una cultura 

nacional. Es una cultura normal en ta~to se desarrolla bajo 

el auspicio de una cultura más amplia que impone normas y 

valores a dichos subconjuntos culturales. 

Finalmente entendemos por política cultural, la aplicaci6n 

de directrices, 1ineamientos y estrategias que influyen en 

los procesos culturales desde el punto de vista social, con 

el fin de alcanzar un estado o tipo ideal de convivencia 

social entre la poblaci6n, que brinde espacios a la 

pluralidad cultural y difunda los valores de nuestra 

cultura nacional. 

Las directrices se integran por !os objetivos que se 

persi9uen o. finalidad ültima a la que se pretende llegar y 

dan sentido y vigencia social a las instituciones. 

Los lineamientos son las proposiciones operativas; 

disposiciones .formalmente emitidas, instrucciones de 

autoridad que propician una funci6n operativa, una 

subfunci6n o trabajo concreto. 

Las estrategias son los procesos racionales establecidos 

para que se determinen los mejores medios y las m4s 

convenientes formas para alcanzar los objetivos. 
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El modelo que elaboramos parte de esta idea de diseftar 

pol1ticas para la difusi6n cultural, apeg!lndose a la 

filosofla y objetivos institucionales, para brindar a los 

egresados del IPH una mejor proyecci6n sociocultural. 

Los objetivos de la pol1tica cultural que proponemos para 

el "modelo de educación tecnol6qica" son: 

1.- Lograr la justa distribuci6n de los bienes materiales y 

culturales dentro de un régimen irrestricto de igualdad 

y libertad. 

2. - Coadyuvar a la preparaci6n del estudiante para su 

mejoramiento econ6mico y social. 

J.- Investigar, crear y difundir la cultura para fortalecer 

la conciencia de la nacionalidad. 

1.3. co•c•PTO• D• XODBLO y •LAllBACION. 

Además de presentar el concepto general de cultura, es 

necesario considerar algunos aspectos te6ricos sobre lo que 

entenderemos por modelo, y planeaci6n, para los fines de 

nuestra investigaci6n. 

oe acuerdo con la teor1a de Parsons, "los modelos son la 

representación de los sistemas que se utilizan para 
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cona:i>rlos y controlarlos mejor". (35) 

As!, entenderemos por modelo una representaci6n 

simplificada de alguna parte de la realidad. Algunas de las 

razones para la utilizaci6n de loa modelos en los estudios 

sociol6qicos son los siguientes: 

La manipulaci6n de entidades reales (personas u 

organizaciones) es socialmente inaceptable; por lo que 

debe hacerse una representaci6n de los sistemas objeto 

de estudio. 

El volumen de incertidumbre con la que las 

instituciones sociales trabajan, aumenta r4pidamente, 

aumentando las posibilidades de error y las 

consecuencias negativas de ellos, por lo que se 

requiere de modelos que sirvan de base para su 

actuaci6n actual y futura. 

Por otro lado, segO.n la teorla de sistemas, "la planeaci6n 

es el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué 

manera. rncluye determinar las misiones globales, 

identificar los resultados claves y fijar objetivos 

espec!ficos, as! como pol1ticas para el desarrollo, 

35 Parsons, Talcott. The Social system. Op. cit. p. 103. 
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proqramas y procedimientos para alcanzarlos 11 .(36) 

De esta forma, la planeaci6n ofrece un marco de referencia 

para inteqrar los sistemas complejos de decisiones futuras, 

En este •entido, la plan•aci6n es una actividad inteqradora 

que busca aprovechar al m4ximo la efectividad total de una 

orqanización como un sistema de acuerdo con sus metas. La 

planeaci6n tiene, entonces, una implicación futura, para el 

loqro de los objetivos. 

As1, entenderemos por plan un curso de acción 

predeterminado, que tiene tres caracteristicas esenciales. 

Primero, debe referirse al futuro; el segundo, debe seftalar 

accionas; tercero, existe un elemento de identificaci6n o 

causalidad personal u organizacional: es decir, el curso 

futuro de acci6n serA sequido por el planificador o por 

otra persona (s) desiqnada dentro de la orqanizaci6n. 

1 ••• mLllllllllTOll X•TODOLOGXCOS D• LA XllVmSTXOACXOH. 

Expuestos los aspectos teóricos y conceptuales en que se 

fundamenta el estudio, es necesario proceder a determinar 

36 Kast 1 Fremont y James E. Rosenzwe1g. Asfministraci6n ~ 
.Lul, Orqonlzaciones. ~ '1§. Sistemas ~ Q2 
Cqnt1nqencias. 4o. edici6n 1 Ed. Me Graw Hill 1 México, 
1989, p. 505. 
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los elementos metodol6gicos que constituirán la guia de la 

investigaci6n. 

Nueatra investigaci6n parte del i•pacto de las decisiones 

de la pol1tica, funciones y actividades culturales en el 

IPN, sobre la poblaci6n estudiantil y su entorno social. Se 

pretende analizar los elementos que integran pol1ticas de 

planeaci6n sobre la difusi6n y actividades culturales, as1 

como el problema de la identidad nacional a lo largo de 

cuatro etapas a saber: 

1.- cultura, ciencia, tecnolog1a e identidad nacional como 

marco te6rico que permite el análisis institucional de 

las actividades de difusi6n cultural. 

2.- Evoluci~n del IPN, análisis de la pol1tica del estado 

en torno a la educaci6n tecnol69ica y la cultura. 

3.- Diagn6stico de las actividades de la Direcci6n de 

Difusi6n Cultural (DDC), del instituto. 

4.- Modelo Cultural de Educaci6n Tecnológica. 

Como primer paso se estableci6 un dia9n6stico sobre la 

difusi6n de la cultura en la DDC, que comprende la década 

que va de 1980 a 1990; lo que permiti6 detectar problemas 
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concretos, descubrir las relaciones entre variables, 

jerarquizarlas e identificarlas. El prop6sito fue contar 

con elementos que nos sirvieran para la planeaci6n, 

programaci6n y operatividad de las actividades culturales. 

Consideramos que la invaati9aci6n aociol6cjica •• un medio 

para vincularse objetivamente con la planeaci6n y 

programaci6n de las actividades culturales, y los criterios 

de evaluaci6n de las mismas; lo que nos permite dirigir 

controlar y evaluar la difusi6n de la cultural, orientarla 

hacia la comunidad, a trav6s da la realizaci6n de planes de 

acci6n proqram4ticas, sustentados en la informaci6n que nos 

proporciona el anllisis aociocultural. 

Cabe s•ftalar que esta inve•tigaci6n plantea que la DDC, del 

J:PN, requiere da una planeaciOn que cumpla y difunda los 

objetivo& institucionales de solidaridad e independencia 

nacionales; lo que traducimos como difundir entre la 

comunidad valores de autoatirmaci6n, de organización y 

autoayuda sociales, con un elevado indice de innovaci6n, 

creatividad y originalidad, para alcanzar la independencia. 

La planeaci6n la definimos como el proceso institucional 

por medio del cual se determinan los objetivos y se 

establecen los medios para alcanzarlos. 

La programaci6n por su parte es establecer una decisiOn 
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para dif'undir un evento, asignar los recursos y el apoyo 

log1stico (servicios de operación, almacenamiento, 

transporte, etc.), en función de los objetivo• o pollticas 

culturales, con el fin de obtener un benaf'icio o procurar 

un bien (en este caso la difusión de la cultura). 

Por Qltimo, la operatividad es el trabajo concreto que se 

realiza, a través de las distintas actividades que se 

asignan para difundir un evento. 

A través del •odelo se pretenden aatablecer las estrategias 

llAs adecuadas para difundir los valores culturales m4s 

representativos y universalmente reconocidos, que nos 

identifican como seres humanos, como nación y como pueblo, 

en el marco integrado de un Estado, (37) con la 

representación consensada de un gobierno. 

Estas representaciones el sistema institucional, se 

cristaliza en los ideales de respeto a los derechos 

humanos, mayor democracia y participación polltica e 

independencia pol1tico-econ6mica, de la que la educación 

37 La definición de Estado, seglln el jurista Eduardo 
Garc!a Haynes, senala como elementos del mismo una 
población (nllcleo social o integración de individuos), 
un territorio, un gobierno y un orden jurJ.dico 
previamente establecido. En este caso, la cultura es un 
elemento de identificación, entre los individuos de una 
sociedad que mantienen direrencias y similitudes con 
otros estados. 
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tecnológica debe ser soporte. (38) 

La tesis del qobierno actual suqieren una mayor integraci6n 

econ6mica, pero no Pol1tica; un Estado aolidario 

comproa•tido con la ju•ticia so~ial, pero no paternalista; 

en el qua el individuo recupere el valor moral, en 

combinación con el valor moral de la comunidad 

(planteamiento de "Liberalismo Social"). Se ratifica el 

respeto del Estado por los valores democráticos, la 

participación politica y la responsabilidad de impartir una 

educación gratuita, laica y obligatoria, para que por medio 

de esa se alcance la libertad y la justicia social, 

educando con responsabilidad. En aste sentido al 

liberalismo social apunta que la educación es parta 

fundamental del desarrollo integral del pais y los maestros 

actores b6aicoa en la lucha por la soberanía y por la 

justicia social. (39) 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 sellala 

que "• •• La politica tecnológica, que hasta ahora ha 

enfatizado al aspecto da investigación y desarrollo, habrA 

38 Ver art.1culos lo.; 2o. y 3o. de la Ley OrgAnica del 
IPN. 

39 SALINAS DE Gortari, Carlos: •Liberalismo Social 10 
Principios BAsicos•. El Nacional, inserto especial. 
Marzos de 1992. pp. 2, 3, 4 y s. 
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da divarsif icarsa hacia los campos da adquisición, 

asimilación, adaptación y difusión eficientes de 

tecn01091a .• ·" (40); vinculándola con los requerimientos 

del aparato productivo nacional. 

Finalmente, sobre el problema de la difusión de la cultura, 

que el qobierno actual plantea, ésta consiste en "alentar 

la creatividad y acercar a 10.:1 bienes y a los servicios 

culturales al mayor nGm.ero de personas ••• 11 al margen de 

ideolog1as. (41) 

En relación con los anter lores planteamientos hemos 

observado que el estudiante en qeneral y, en especial el 

que egresa del IPN, acude a las aulas sistemlltica y 

regularmente, presenta los ex Amenes en fechas 

preestablecidas, realiza prActicas escolares y su servicio 

social, asi~te a uno que otro evento art1stico; sin embargo 

no aprende, no reflexiona al interior de su persona sobre 

su condición social, no conoce las formas de orqanizaciOn 

democráticas ni hace intento alguno por ampliar su 

40 SALINAS DE Gortari, Carlos: "Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994". Suplemento de la jornada. Junio 
lo. de 1989. p. XXIII. 

41 "El CNCA se achicarll y eliminarll la burocracia: Tovar y 
de Teresa u. (declaraciones a la prensa) • La Jornada. 
Abril 4 de 1992. p. 35. 
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conteniente o espectro cultural educativo y, mucho manos, 

establece un compromiso por la transformaci6n de su 

sociedad. Es un estudiante acritlco que no reconoce las 

fronteras de la soberanla y poco se interesa por la 

justicia social. Ello lo aprer\d• cuando se enf'renta al 

mercado de trabajo, cuando ingresa a la competencia 

productiva y cuando la exigencia, el apre•io y la 

responsabilidad de una funci6n, se interponen entre 61 y la 

sociedad, limitando sus posibilidades de superaci6n. Estas 

caracter1sticas son producto de una educaci6n técnica 

desfasada en la realidad que impone el mercado de trabajo 

y el aparato productivo. 

Por lo que se requiere un tipo de pol1ticas culturales que 

difunda una cultura que sea aprendida y compartida, en la 

que las actitudes democrAticas, la tolerancia y respeto por 

las manifestaciones culturales de otros pueblos y grupos 

6tnicos y el fortalecimiento de nuestra identidad, sean 

elementos integradores del nuevo perfil tecnol6gico del 

estudiante que egresa dJ nuestra inatituci6n. 

1.4.z. HIPOTBSIS DB TllAllAJO. 

La hip6tesis de trabajo de nuestra investigaci6n seftala que 

la propagaci6n de rasgos culturales que lleva a cabo el 
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IPN., a través de la DDC, no corresponde a la polltica y 

objetivos fijados para la Institución y plasmados en la Ley 

Org6.nica. Esto se explica por la carencia de un Modelo de 

Planeación cultural que propon9a politicas y estrategias 

m4s congruentes con las necesidades culturales, que 

actualmente observamos entre la población estudiantil y en 

qeneral de la sociedad. 

Del planteamiento anterior desprendemos las siguientes 

interroqantes: 

1.- ¿Qu6 funciones tiene asignadas la DDC y cómo las lleva 

a cabo?. 

2.- ¿Cómo se determinan los factores de planeación de 

actividades culturales?. 

J.- ¿CUAles. son las instancias decisorias de la politice 

cultural, bajo qué condiciones operan y c6mo deciden 

que hacer o no?. 

4.- ¿cu&les son las bases que fundamentan tales decisiones, 

qu6 otros elementos intervienen y por qué?. 

5.- ¿CuAles son las influencias y repercuciones sociales y 

culturales al interior y al exterior de la citada 

direcci6n al desarrollar sus actividades? y 
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6.- ¿C6mo pueden extenderse las pautas culturales, desde su 

punto de or1qen (DDC) hasta la poblaci6n estudiantil y 

el entorno social?, 

Las preguntas anteriores buscan determinar los factores que 

influyen en las acciones operativas de la oirecci6n, en 

relaci6n con las pol1ticas institucionales que norman la 

vida y actividades que se realizan. 

Las necesidades culturales de la poblaci6n compuesta por 

los estudiantes politécnicos (sujetos destinatarios), para 

efectos de nuestro estudio, las definiremos a partir de las 

necesidades vitales del hombre como son: de alimentaci6n, 

de vestido, de vivienda, de educaci6n, de trabajo y 

recreaci6n. 

Al satisfacer sus necesidades materiales, paralelamente el 

•ar social 'desarrolla su ingenio y creatividad, y provoca 

el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad en 

su conjunto, en la producci6n y reproducci6n de sus 

satisractores y de las condiciones materiales que 

conforman, a su vez, un tipo o varios tipos culturales que 

le son propios, desde el punto de vista de su especifica 

concepci6n de utilidad, de belleza y concepci6n filos6fica, 

dadas las premisas de su desarrollo hist6rico. 
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En este sentido, la primera necesidad cultural de la 

poblaci6n estudiantil, una vez satisfechas o no, las 

fundamentales son: la educaci6n que incluye una asimilaci6n 

y comportamiento cultural determinado; capacitaci6n 

tecnol6gica para el trabajo y el mejoramiento de sus 

niveles de vida, lo que involucra el concepto de 

civilizaci6n y modernidad. 

I.a civilizaci6n es reflejo del desarrollo cultural, el 

concepto hace referencia a una fase elevada en la escala da 

la evoluci6n del hombre, tomando como caracter1sticas 

determinantes las dotes intelectuales, 

tecnol6qicas y espirituales. (42) 

estéticas, 

La modernidad es un concepto que involucra lo presente, lo 

actual. como pol1tica del Estado, la modernizaci6n haca 

referencia ·ª "la compleja y diferenciada sociedad", como 

m6todo, permite dirimir las diferencias sociales, "sumar la 

parte de cada quien en la persecución de matas concretas 

del desarrollo y hacer frente a las nuevas realidades 

42 Diccionario de Sociologla. Op. Cit. p.40. 
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económicas, sociales y pol1ticas •• ,."(43) 

La segunda necesidad es la de preservar la dignidad en el 

trabajo y en los proyectos tecnológicos, lo que supone un 

mejor d•••mpello del oficio o profesión; reforzar la 

formaci6n teórico-metodol6gica y pr4ctica, a fin de que 

adquiera una mayor remuneraci6n económica, que lo ubique en 

igualdad de condiciones y pueda demostrar su capacidad en 

los diferentes sectores productivos como tecn6logo. 

La tercera necesidad es la de facilitar a través de la 

cultura obtenida y la educación tecnológica, el tr4nsito 

hacia planos mlia elevados en la actividad econ6mica 

nacional. Debemos tomar conciencia de la problemAtica qua 

le rodea, para que asuma y defina su compromiso pol1tico 

frente a las transformaciones de la sociedad en su conjunto 

y la identidad nacional. 

La cuarta necesidad es la de protecci6n de su entorno 

social y su medio natural, que comprende los espacios 

43 SALINAS de Gortari, Carlos. "Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994" secretarla de Programación y 
Presupuestos. Héxico 1989. p.20. Dice que "Modernizar 
es ampliar y mejorar la in.traestructura 1 es aceptar y 
en.trentar con e.ticacia la apertura comercial ... , es 
aprovechar las mejores opciones de producción, 
.financiamiento, comercio y tecnolog!a de que dispone 
el pa.ls ... (es reconocer que el desarrollo) no puede 
ser el resultado sólo de las acciones del Estado, 
sino también precisa la participación amplia de los 
particulares". p.18 
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vitales de la naturaleza, la familia, el barrio, la 

localidad, el municipio, la ciudad y el pata; procurando en 

todas sus acciones y formas de manifestarse, def'ender la 

independencia e integridad nacionales. 

La quinta necesidad es la que surge consciente o 

inconscientemente del vinculo formal y real de pertenecer a 

una institución educativa, en este caso al Polit6cnico. Es 

el relacionarse con lo que se conoce comO.nmente como 

"faailia polit6cnica", lo que lleva a adecuar su 

comportaaiento a los moldes preestablecidos, a adquirir 

foraas de pen•ar y manifestarse, de entenderse como uno mA• 

de este nQcleo social, que involucra relaciones econ6micas, 

formas de poder y por lo tanto, relaciones sociales 

determinadas. 

De las foi:mas de expresi6n cultural ante• expuestas, 

sobresalen la• de au propia personalidad, las heredadas y 

adquiridas por los modelos familiares y la estructura 

social en donde interactlla; la conciencia de su origen 

coman, vivencia• coapartidaa y ape90 a au comunidad .. 

Arraigo que se manifiesta en su participaci6n cotidiana a 

favor o no de la soluci6n de los problemas que ataften a su 

nllcleo, las festividades tradicionales del barrio o la 

simple an.oranza del pasado, recuerdos que forman parte de 
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la convivencia social y que refuerzan el pasado coman de 

los individuos. 

En este contexto la pol1tica cultural del Instituto parte 

de dos supuestos tormales: 

1.- Que el Eatado, a trav6s de la Secretaria de Educaci6n 

PQblica (SEP) y de aus instituciones educativas, debe 

promover la cultura; y 

2.- Qua el Estado debe dar la pauta cultural, al generar 

mayores espacios de ditusi6n, para un cambio en la 

estructura del sistema social, qua permita la creaci6n, 

difusi6n y disfrute de los valores cultural•• 

nacionalea y universales para alcanzar la 

democratizaci6n al interior de la sociedad en su 

conjunto. 

Estos supueatos estAn contemplados en el Plan Nacional de 

Desarrollo dsl actual Gobierno, en donde se establece que 

ae tender6 a deaarrollar iniciativas culturales, "que 

••trachen el conocimiento y eapacio de otra• formas de ser 

nacionales que enriquezcan nuestra propia diversidad y la 

proyecten al mundo".(44) 

44 Idem. p.17. 
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Un cambio en la estructura de un sistema social, sellala 

Talcot Parsons, (como lo es el proyecto modernizador), es 

el cambio de una estructura normativa. Si observamos la 

esfera superior de les sistemas sociales, se trata de un 

callbio en siateaa general de valores.(45) 

Dicho sistema comprende pensamientos valoradores sobre lo 

qua la sociedad es, y de lo que son los diversos entes 

colectivo•; ••1, los nuevos valores derivados del cambio en 

la estructura social intluyen decisivamente en la 

estimativa y, por lo tanto, directamente en el enroque 

prActico de los problemas pol1ticos y sociales. 

As1 por ejemplo, si se concibe a la sociedad y sobre todo 

al Estado coll\o un ••r •Ubstante, con exi•tencia propia e 

independiente, entonces ae tiend• a que al individuo quede 

anonado an~e el volumen aut6noao de este ser. Es mAs, 

entonces el hombre queda degradado, convertido en mera 

cosa, en simple ingrediente. 

Pero cuando •• da un cambio en la estructura social, por 

ejemplo, por aadio del proyecto modernizador, entendiendo 

que la sociedad no es una realidad en al y por s1, aparte e 

independi•nte de los sujetos individuales, sino tan s6lo 

45 TALCOT, Parsons: "An outl1ne or three social system". 
Theorles ar society. Vol. I.N.Y. 1961. p.73. 
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una forma de vida y una organizaci6n de estos; y que el 

Estado es una especie de agencia para la mejor gestión de 

los intereses comunes, serA mAs ditlcil que sobre estas 

bases pueda tenderse a sacrificar a los individuos en 

homenaje a la sociedad y el Esta.do; siendo estos los nuevos 

valoras •ocial••· 

Este modelo funcional de Parsona, del cambio social, 

suc¡iere una participaci6n activa del Estado en la esfera 

cultural; por consiguiente, un cambio de la estructura 

normativa que incida en una transformación y adecuaci6n 

general de loa valorea y pautas culturalBs, con el fin de 

que permita la flexibilizaciOn de los canales de 

participaciOn pol1tica del aistema. 

Si la• tendencias para enfrentar la crisis econOmica y 

social seftalan que el problema nacional no será ya la 

dependencia econOmica, eino la integraciOn comercial y la 

globalizaci6n econ6mica;~l desempleo y los bajos salarios, 

son un obstAculo inmediato que elevará los costos sociales, 

de no existir una adecuada po11tica que tienda a impulsar 

la preparaciOn cient1fico-tecnol09ico de cuadros formados 

en instituciones dependientes o descentralizadas del 

Gobierno Federal. 
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Por la desigualdad de las condiciones del mercado 

internacional de trabajo, el obrero mexicano y el 

profesional, tienen distintos intereses socioculturales a 

lo• obreros y profesionales de Estados Unidos o Canadá. De 

igual forma, la cultura del primero difiere de 6stos 

dltiaos. (45) En cambio, ¿cu&l es la diferencia entre un 

capitalista mexicano y un Inglés? Simplemente no la hay, 

sus aspiraciones culturales son idénticas, son aspiraciones 

de clase dominante. Ambos profesan la universidad de la 

alta cultura occidental. Son representantes de la 6lite 

cultural a la que hace re~erencia el maestro Radl 

86jar. (47) 

a).- llarao •oraativo• 

E• necesario tener en cuenta el marco normativo a efecto de 

analizar el marco jur1dico de las pol!ticas nacionales en 

cuanto a educaci6n, ciencia, tecnolog!a y difusi6n 

46 Por ejemplo, la ley laboral es distinta para cada pa1s 
de la Comunidad Econ6mica Europea, y constituye una 
traba para la integrac16n total, debido a que son 
diferentes los intereses y tradición de lucha de los 
trabajadores y proresiona.les. Unas organizaciones han 
avanzado más en prestaciones y seguridad social, en 
tanto que otras se preocupan por obtener mayores 
ingresos, debido a su mayor especialización en el 
trabajo. 

47 BEJAR Navarro, Raül: Op. Cit. pp 26 a 30. 
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cultural, que se ven reglamentadas por los articules 3o.; 

4o.; so.; 120.; 270. y 123 de nuestra constituci6n 

Politica; por la Ley Federal del Trabajo en viqor; por el 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y por los articulas 

lo.; 20.; Jo.; 4o. y 5o. de la t:ey orgánica del IPN. 

Una politica cultural, cientifica y tecnol6qica 

gubernamental puede o no ser explicita. Pueda o no 

concretarse en planes, programas cient1ficos. Puede o no 

establecer una comunicaci6n más o menos re9ular y artn6nica 

con otras politicas, incluso la J?Olitica econ6mica y 

9eneral del Estado, sus planes, programas y proyectoa.(48) 

Pero su normatividad (Estado de derecho) será válida en 

tanto exista la voluntad politica de mantenerla, ya sea por 

un pacto federal, o por consenso e incluso con la 

violencia. 

b).- Marco politico-ideol69ico1 

La forma como se puede medir las politicas culturales de la 

DDC., en funci6n de la educaci6n y programas cientificos 

tecnol6qicos, se da en relaci6n de una "funci6n de 

preferencia" compleja, porque entra ·en distintos terrenos 

48 KAPLAN, Marcos: "Sociedad, pol1.tica y planiricaci6n en 
América Latina". Ed. UNAM. México 1980. p.110. 
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de la ideolog1a. 

En estos campos de la ideolog1a y la pol1tica, vinculados 

con intereses económicos concretos, donde se genera un ir y 

venir constantes y se conjuga l~ praxis pol1tico-social, es 

en donde los fines, los medios y sus mQltiples relaciones 

operan, unos como desarrollados y elitistas y otros como 

subdesarrollados, dominados y populares, en el movimiento y 

contradicción de las clases sociales. 

Estas relaciones descritas, se analizan a través de las 

actividad.es que realiza la Instituci6n, las funciones 

asignadas para la difusi6n cultural, para rinalmente, 

comparar los resultados documentales con los delimitados 

por laa politicaa, objetivos y metas previamente fijados y 

evaluar la calidad del tipo de evento o bien cultural 

generado, partiendo, precisamente de esa polltica que le 

di6 origen y norm6 su operatividad. 

a).- Jlarao soon6aiao-aoaial1 

En la cultura como en el ámbito social, las decisiones que 

se tomen al nivel polttico-ideológico, encuentran su ra1z 

en la estructura econ6mica del sistema de producción de que 

se trate, concretamente en la posición de clase en la cual 

el sujeto se encuentra. Esto determina los montos de 
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inversi6n, presupuesto, control y ejecuci6n del mismo, as1 

como el destino final. Aqul nos apoyaremos en los informes 

consignados en las Memoria• anuales, en donde se concentra 

la información del presupuesto asignado y los programas 

realizados. 

El diseno de un modelo de planeación cultural corresponde a 

los directamente involucrados en las tareas de difusi6n de 

la cultura. El Gobierno interviene a través de la SEP y las 

instituciones educativas del pals; por medio de sus 

funcionarios, delega responsabilidades, canaliza los 

proyectos y programas nacionales por medio del sistema 

educativo y hace una seleción de tales proyectos, a través 

del mecanismo de prioritario o no prioritario, que en 

realidad •s la asiqnaci6n de un "valor" a cada programa 

para promoverlo y difundirlo, con base a una "función de 

preferencia". Esto en conjunto, es lo que identificamos 

sociol6gicamente como toma de decisión y que se 

caracteriza, en nuestro caso, por ser centralista y 

vertical. 

d).- X.reo Sducativo, Cientifico-tecnol6qico1 

El Gobierno también utiliza mecanismos no formales para 

difundir y organizar determinado tipo de actividades 
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culturales, estos son la prensa, la radio, la televisi6n y 

en general, los modios masivos de comunicación. Por otra 

parte, los sistemas formales, de transmisi6n de valores e 

ideoloq1a, son las instituciones educativas y centros 

culturales y de investi9aci6n, los que influyen también en 

la opinión pOblica. 

En una sociedad como la nuestra donde el conflicto social 

se manifiesta en los contrastes sociales del nivel de vida 

y en las esperanzas de supervivencia, los desposeídos han 

desarrollado una cultura popular de resistencia, frente a 

la, clase dominante, (49) la que a través de sua aedios, 

promueva y difunde en primer luqar, o predominantemente, 

los valore• extranjeros y en aequida transmite la cultura 

nacional, o alternadamente combina la proqraaación, lo que 

influye en.loa procesos y cambios que se dan al interior de 

la soci•dad.(50) 

Es obvio que a los consorcios capitalistas les interesa 

liquidar el eapiritu social que implica la solidaridad, 

49 "La cultura en México ha sufrido a causa del 
autoritarismo". Declaraciones de Adolro Aguilar Zinzer. 
El Un!versal. Febrero 21 de 1992, p 4 Sección cultural. 

50 "En muchos palses en desarrollo la educac16n, 
desarortunadamente, es un proceso que no resalta la 
cultura local sino es un medio para propagar sistemas 
de valores extranjeros". En ABDEL-Malek y otros. Op. 
Cit. pp 8.I-82. 
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ligada estrechamente al vinculo del individuo con au 

familia o grupo primario al que pertenece, e imponer el 

concepto de individualismo moderno, arrebatar las 

instituciones sociales y ponerlas al servicio de los 

intereses privados en oposici6n a loa del pueblo y de la 

sociedad civil en su conjunto.(51) 

Quienes recuerdan el pasado hist6rico inmediato del 

Instituto, no pueden cerrar los ojos ahora; el futuro del 

pa1s depende de la incorporaci6n de nuevas tecnoloq1as, de 

la asimilaci6n de otras, pero sobre todo de la creaci6n de 

aquellas en las que somos capaces de ser originales. 

Cada etapa que han vivido los polit6cnicos, no representa 

solamente una experiencia educativa de adquiaici6n de 

conocimientos y habilidades para el trabajo t6cnico. Ea 

ante todo ur proceso de vida cultural que ha repercutido al 

interior de su personalidad: en su actividad individual, en 

au vida profesional y familiar. 

51 El contenido social del Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOLJ, segün las tesis del 
HLiberalismo Social", recientemente deLinido por el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, se basa en 
generar espacios, para que .la sociedad civil se 
organice y conjuntamente con los mecanismos que brinda 
al Estado, solucione sus problemas vitales. El 
Liberalismo Social 10 Principios BAsicos. Op. Cit. pp 3 
y ... 
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Es un gran proceso cultural que se ha manifestado en las 

empresas, en las calles, en las oficinas, en las escuelas, 

en los sindicatos, etc. ¿Ha sido congruente esta cultura 

con el espiritu que le dió vida a la Instituci6n? ¿Estamos 

luchando por una independencia tecnológica, politica, 

económica y difundiendo los contenidos de nuestra 

identidad, como lo seftala la Ley orgánica.del Instituto? 

Es hora de ser realista y cr!ticos, necesitamos un cambio y 

asignar distintas funciones a nuestra vida sociocultural, 

que se manifieste creativamente en una difusi6n 

tecnológica, cientitica y hUJ1anista, dirigida a los grupos 

populares y marginados y desarrollando funciones 

democr&ticas. 

~.,.3. •Z•T&llA o• xrP<>'l'••r•. 

Las funciones asignadas a la DDC que orientan sus 

actividades culturales se ven obstaculizadas por la 

carencia de un Modelo Cultural de Planeación, que permita 

instrumentar politicas y objetivos congruentes con la 

filosofia Institucional, y los haga coincidir con las 

necesidades culturales que actualmente se observan entre la 

población objeto de nuestro estudio. 
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Bip6taaia afir11atl••• 

A mayor apego a un modelo que defina la politice cultural 

del l:PN., aayor dlfuai6n de eventos culturales con 

ralaci6n a loa objetivos aocialea asignado• al :i:natituto. 

De asta forma se puede dacir que al obtener mayor difusi6n 

da los eventos culturales por medio de un modelo que defina 

la polltica cultural del J:PN, se eliminarAn los obstAculos 

en las funciones asignadas a la DDC, permitiendo 

instrumentar pollticas y objetivos congruentes con la 

filosofla de la instituci6n. 

Bip6taaia n99ativa1 

A menor apago a un aodelo que defina la polltica cultural 

del :Instituto, mayor dispersi6n en cuanto al logro de las 

funcione• a~ignadas a la Direcci6n. 

a) Def inici6n te6rica de la difusi6n cultural. 

El concepto de actividad cultural designa el tipo o tipos 

de acciones varias, planeada• y ejecutadas, que tiene como 

fin la difusi6n de valores culturales, a trav6s de eventos, 

en donde la Instituci6n que las difunde ea notoriamente 

capaz de imprimir en ellas un alto contendio ideoH>gico

social. 
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b) Definici6n operacional de la difusi6n cultural. 

En relaci6n con "las funciones" asignadas a la DOC., estas 

se definen como loa objetivos y pol1ticas planteados 

institucionalmente, que norman .Y orientan las actividades 

de difuai6n y •e encuentran establecidas en la Ley OrgAnica 

del XPN, que a su vez tiene como referencia el marco legal 

anteriormente seftalado. 

La• actividad•• que de•arrolla el IPN, en cuanto a la 

dituai6n de la cultura •• traducen en eventos de tipa 

foraativo, inforaativo y de recreaci6n. La DDC pr09rama y 

realiza actividadea culturales con aplicaci6n de las 

técnicas y medios de difusi6n, as1 como con el presupuesto 

asignado. Las actividad•• culturales deben responder a un 

programa por objetivo•, que est6 en concordancia o en 

funci6n operativa con la filo•ofia, las politicas, noraas y 

patronea y/o modelos Institucionales. Estos al llegar al 

sujeto receptor, influirAn en él, modificarAn o 

enriquecerAn loa valores culturales del sujeto, haciéndolo 

consciente y participe de los mismos. 

Evento es el acontecimiento art1stico, pol1tico, académico, 

etc., que ea consecuencia de una acci6n, orientada por una 

decisi6n pol1tica y que al asignarle medios y recursos 

econOmicos, se realiza en un tiempo y espacio determinados. 
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c) Definici6n real de la difuai6n cultural. 

Las actividades de difuai6n cultural son aquellas que se 

programan de acuerdo a un calendario, cuya finalidad ea la 

de que se den a conocer entre la poblaci6n, tienen un fin 

especifico y racional, y eat4n dirigidas o respooldan a 

ciertos criterios, sean estos Inatitucionalea o no. En aste 

sentido se identifica como toda actividad cultural que 

reaponde a un modelo o a una concepci6n filoa6fica y 

pol1tica, e involucra una selecci6n, una proqramaci6n, un 

luqar o ••pacio f1sico para repre•entar los eventos, un 

movimiento org.tnico de creaci6n y/o repreaentaci6n 

cultural, a trav6• de sujeto• (actor•• o creador•• de 

valores culturalea), que marcan la pauta de los ten6menos 

socioculturales, un apoyo t6cnico y el f inanciaaiento total 

o compartido, para realizar la actividad cultural da qua se 

trate. As1,"pare el an&li•i• del problema identificamoa las 

siguiente• variables, como se muestra a continuaciOn: 
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1 VARIABLE INDEPENDIENTE 1 

Pol1ticaa, f'iloaor1a y 
obj•tivoa inatitucional••· 
Modelo de Planeaci6n 
cultural. 

-----------> 

.I 

¡VARIABLE DEPENDIENTE¡ 

Actividades culturales 
dif'undidaa. 

VARIABLE INTERVINIENTE 1 

Tipo de necesidades culturales mani
ri••t•• o no, •xistente• entre lo• 
el .. entoa que conrorman la poblaci6n 
y el entorno social donde ae locali
zan lo• centro•, escuelas y unidades 
del IPN. 

d) LO• indicador•• operativo• de la• varieblea ••ftalada• 

anterior11ente son loa aiguientes: 

1. Jndiqedqr gperatiyp J1a la yariabl• indtpsndiente. 

1.1. La Conatituci6n Pol1tica de los' Estado• Unidoa 

Mexicano•: articules lo.; 4o.; so.; 9o.; 120.; 270. y 123. 

La Ley Fadaral del Trabajo en Vigor. 

1.2. La pol1tica cultural del Eatado traducida an loa 

planea de gobierno: Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

1.3. La Ley orq4nica del IPN., articulos: lo; 20; Jo.; 

4o. y so. 
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1.4. Pol1ticaa, tilost1a y objetivos Institucionales: 

Proyecto Acad~•ico y Plan Operativo Anual. 

l.!5. Funciones asignadas a la DDC: Reglamento Interno 

del IPN, Proyecto Acad6•ico y Plan Operativo Anual. 

1.6. Pol1tica cultural de otros pa1e•• y de otra• 

in•titucion•• nacionale• que •• encarguen de la dituai6n de 

actividades culturales. 

2. Indicadores 4a la yariablw depondi1ntw. 

2.1. Anlli•i• de la• condicione• real•• da la dituai6n 

cultural y alcance• de la pol1tica cultural que se traduce 

•n evento• realiaados. 

2. 2. Progra•aci6n anual y realización de evento•: 

¿culntoa •• prograaaron aobra el total realizado 

efactiv ... nte? 

2.3. Evaluaci6n de los sistemas operativo• de planeaci6n 

y programación de le• actividades culturales. Esta 

indicador se eatablece en el diagn6stico estructural del 

•odelo operativo de la Direcci6n. 

2.4. Optimizaci6n de los recursos humanos, financiero• y 

materiales. Diegn6stico de la administraci6n en tunci6n de 
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ESTA Tt'<.'I~ 

SALIR L;t ¡,,i 
M'1 Jlf8E 

,;,,;, .. 1ufECA 
loa bienes generados para el disfrute cultural entre los 

sectores que conforman la poblaciOn objeto de nuestro 

estudio. 

3. Indicadorww op•ratiyos siA l.A yariable int1ryinient1.(52) 

3 .1. Composici6n econ6mico-aocial de la poblaci6n 

estudiantil. 

Determinaci6n de las necesidades culturales que 

manifiestan, da acuerdo con sus intereses personales: 

preferencia•, actitudes e inclinaciones. 

For.aciOn cultural: ana1fabetismo entre los miembros de la 

ramilla; tipo de revistas, diarios y libros que prefiere; 

a•i•tencia a eventos como cine, teatro, etc., y frecuencia 

con que asbte. 

3. 2. Caracterlsticas internas de los planteles del 

l:nstituto. 

Con estos indicadores pretendemos: 

52 Los indicadores de la variable interviniente 
constituyen el objeto de otra investigaci6n 
sociol6gica, que describa el perfil cultural del 
estudiante, lo que rebasa nuestras posibilidades 
actuales y los objetivos centrales de la presente 
tesis. 
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a) Analizar la• condiciones y alcances da la pol1tica 

cultural. 

b) Medir loa alcance• de las funciones asignadas a la 

Direcci6n. 

c) Detectar la problemAtica y necesidad del sistema. 

d) Evaluar los sistemas existentes para la ditusi6n 

cultural. 

e) Determinar los cambios que se requieren. 

f) Plantear alternativas da soluci6n a partir del Modelo de 

Planeaci6n cultural qua proponeao• como tesis. 
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CU'J:TULO J:J:. 

Una vez planteados los principales elementos te6ricos y 

metodol6gicos en que se basar& la propuesta de modelo 

cultural, corresponde ahora c6naiderar algunos aspectos 

hist6ricos relacionados con la educaci6n técnica y la 

cultura, lo cual servir4 como referencia para el estudio. 

A•1, en este capitulo se presenta en primera instancia, 

algunas consideraciones sobre el gobierno cardenista y la 

fundaci6n del IPN, la educaci6n técnica, la cultura y sus 

valores en el contexto de la consolidaci6n del proyecto 

industrial y el desarrollo estabilizador, la pol1tica de 

desarrollo compartido y la crisis, la pol1tica neoliberal 

ante la cri•is, aapectos •obre la crisis, la educación y la 

cultura, y por Oltimo, la posición del IPN ante la crisis. 

a.1. BL GO•UIJUIO D•L GIUIDAL LAlllRO CJIRDBlllJIB DEL a:i:o y LA 

rllJIDACIOK BL IKSTITUTO POLITBCNJ:CO NACIONAL. 

Es importante aqul considerar algunos aspectos sobre la 

fundaci6n del IPN como antecedente histórico para analizar 

los procesos culturales en este instituto. 

Al respecto cabe sellalar que durante el gobierno de 

Cárdenas el Estado acentOa su intervenci6n al interior de 

81 



la sociedad civil, con la finalidad de promover la 

industrialización del pals. El cardenismo impulsa una 

polltica de retormas institucionales en difrerentes planos: 

polttico, econ6mico y social, estableciendo las basas 

tirmes para el desarrollo del sistema capitalista. 

De 1934 a 1938, el ritmo de crecimiento anual en diversas 

Areas se ve tavorecido. Se da una mejor distribución del 

inqreso, un mayor reparto de tierras y estimules a 

ejidatarios y pequenos propietarios.(53)Apoyó al movimiento 

obrero y campesino organizado, los que se agruparon en dos 

grandes centrales: la CTM (1936) y la CNC (1938); de igual 

forma aqrup6 al empresariado mexicano en torno a su 

proyecto de industrialización; crea PEMEX en 1935; PIPSA en 

el mismo ano y la Comisión Federal de Electricidad en 1937. 

CArdenas transformó el PNR en el Partido de la Revolución 

Mexicana (l93B), conviertiándolo en un instrumento del 

Estado, indispensable para la aplicación de su pol1tica de 

reforma social. 

En su iniciativa de educación socialista se percibe 

claramente la idea de darle un contenido cultural 

53 Cllrdenas repartió aproximadamente 18 millones de 
hect.áreas, de las que 5 .4\ eran de riego; 21. 9% de 
temporal y el resto de bosques, selvas y pastlzales. En 
HENDEZ Morales, José S. •Problemas Económicos de 
México•. Ed. He Graw-Hill, México, 1991, p. 89. 
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revitalizador a la Revoluci6n. Hasta ese periodo se puede 

atirmar que el nacionalismo, producto de la lucha armada, 

•• explotado al m.Aximo por el 9rupo en el poder. La 

difuai6n de la ideoloqla del grupo dominante tiene un campo 

propicio en esta época, la tendencia nacionalista genera un 

4mbito cultural ta~orable para la creatividad artlstica. 

En octubre de 1934,cuando las CAmaras de Diputados y 

senadores aprueban las reformas a 1 Articulo Tercero 

Conatitucional, en el que •• establece que: 

"La e4u-oi6D '111• imparte el Bate.So eerA aooialieta, y 

a4-6• 4• .. oluir to4a 4ootrina raUc¡loea, co-tlrA el 

tanatleao 'f lo• parjuioloe, para lo cual la eaouela 

orc¡aniaarA eua eneellanaaa 'f aotl•i4a4•• en toraa qua 

peralta arear en la juyentud un aoaaepto racional 7 ••acto 

4el 11Dlvareo Ge la Yl4a aoclal"· (54) 

Se define ideol6gicamente el movimiento educativo de la 

Revoluci6n, ademAs de reafirmarlo dentro de la filosofla 

positivista, que era el de "crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y da la vida 

social", segün lo expresara Gabino Barreda; se difunde toda 

una cultura de resiatencia, ante los cambios que se estaban 

54 "Proyecto Académico del IPN 1983-1988''. Ed. IPN. 
Secretarla Académica. SEP. México, 1983, p 13. 
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dando en Europa, que se manitest6 en la solidaridad con la 

RepQblica Espaftola (1938), y las acciones en contra de las 

presione• que ejercieron los petroleros norteamericanos e 

inqlesa•, para que aua gobiernos, reapectivamanta, 

recuperaran por la fuerza, sus bienes e inversiones 

expropiados. 

El proyecto de educaci6n socialista, sin embargo,corri6 los 

cauces de una deformaci6n pol1tica en la comprensi6n de los 

objetivos planteados, caracterizada por au 

anticlericalismo. Otro d• los factores que ain6 el logro 

del proyecto socialista fue la posici6n privilegiada del 

maestro en algunos centros y regiones, que lo vinculaba 

estrechamente con los caciques y el poder regional. 

En ••te contexto y pese a que muchos maestros se empenaron 

en continua~ con los objetivos de la educaciOn socialista, 

los cambios que se dieron al exterior y la pol1tica 

moderada del sucesor de CArdenas, terminaron por aniquilar 

el proyecto. 

Tanto la reforma al Articulo Jo., como el proyecto de 

educaci6n socialista, aon los· antecedentes dltimos que 

dieron vida al IPN., cuya creaciOn anuncia el Presidente en 

su ir1forme de Gobierno, en septiembre de 1936, encargado la 

organziaci6n del mismo al Ing. Juan de Dios BAtiz. 
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En su creación el Instituto no contó con una definición 

jur1dica, mAs bien sra una propuesta pol1tica a las 

necesidades sociales, que se fortaleció con los cambios 

económicos y sociales, tanto internos como externos. As1 el 

IPN qued6 vinculado a los ineereses del Gobierno para 

satisfacer laa demandas de las clases populares, 

principalmente obreros y campesinos e incidir 

favorablemente en el proceso de industrialización. 

Fue hasta finales de sexenio (el 8 de diciembre de 1938) 

qua se expide un Reglamento de los Consejos Técnicos, el 

cual contenta en su preAmbulo el modelo y funciones del 

quehacer Institucional. 

En el Reqlaaento se dice que el educando debe interesarse 

por al vida del pa1s, por sus necesidades y medios para 

satisfacerlas y por los problemas que conmueven la 

conciencia pdblica. 

Por su importancia para fundamentar los aspectos normativos 

de nuestra tesis, a continuaci6n transcribimos los articules 

primero y tercero del citado Reglamento: 

Articulo 10. "aevi•ar lo• •i•t•aas d• educaci6n actual con 

el objeto de ajuatarloa en loa 4iv•raoa qrados 4• l.a 

anaefiansa que imparta en todas la• escuela• que aosti•n• •l 
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Gobierno rederel, dependiente del Departaaento de Bn•eftanaa 

Ttonlca y laa incorporada• o que •• incorporen a la azp., a 

la• neaeeidade• cient1fica•, t6cniaa• y •ocialaa, 

prcpuqnando porque le• re•ultado• da ••• educeai6n •irvan 

no aolaaente para foraar t6cnico• y ••peaiali•t•• que 

contribuyan afeativaaanta al daaanvolviaiento aaon6aico del 

pal•; •ino t&abi6n, y auy prafarant .. ente, qua •irvan para 

aejorar laa condicione• de convivencia buaana, baai6ndola 

114• ju•ta y noble ••• 

Articulo 3o. "La oriantaai6n •ocialiata da la •n•etian•a 

fija4e por al Articulo Tercero ccn•titucional, da!>a aar 

ideo16f¡icaaenta la noraa a aequir •n todo• loa qrado• da 

enaeaansa, d••d• la priaaria llaata la auperior t6cnica, con 

objeto da foraar loa tipos de t6onico• qua al pal• 

nac••ita, •n beaafiaio no da la• ainor1a• privilaqiadaa, 

•ino al contrario, baaiando ••• expedita la cultura 

•up•rior para todo• aquello• carente• da aadio• acon6aico•, 

paro qua tienen, •n c&abio, la voluntad y la capacidad 

aent.al neceaaria que ea auobaa oaaaionea ralta a loa 

otro•·.•" (55) 

La educaciOn técnica,de acuerdo con los objetivos de los 

articules anteriores, se correspond1a con el modelo de 

55 Idem. p 14. 
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industrializaci6n y la polltica de sustituci6n de 

importaciones, al promover una mayor capacitación para el 

trabajo, mejorar las condiciones de vida de los sectores 

populares y elevar su nivel cultural. 

La educaci6n socialista procuro fortalecer la identidad 

nacional e independencia, trente a los cambios en Europa y 

trente al imperialismo norteamericano, que no obstante sus 

intereses sobre nueato pais, sostuvo una pol1tica de "buen 

trato", y fortalecer asi intereses he9em6nlcos sobre 

Latinoamérica. De iqual forma, refuerza la posici6n del 

Estado como rector y promotor de la educación pdblica, 

frente a los intereses de particulares. 

2. 2. LA BDtJCACIO• '1'BCSICA, LA ctJL'1'tlRA Y 8118 VALOJl!l8 l!!I LA 

co•SOLIDACIO• DEL lP9.0YBCTO ISD08'1'RIAL Y BL DB8JUUIOLLO 

BSTAJIILISADOa (1941-1970). 

Durante el Gobierno del Gral. Manuel Avila Camacho (1940-

1946), se lleva acabo un proceso de "Unidad Nacional", 

atemperando el radicalidmo y las reformas que impusieron 

las pollticas cardenistas. Se impulsa con mayor fuerza el 

proyecto industrializador para sustituir las importaciones, 

estrechándose los vincules entre el capital financiero y el 

industrial. 



La Segunda Guerra Mundial genera las condiciones internas 

para impulsar la industrialzaci6n: se aprovecha la 

capacidad instalada y se invierte en infraestuctura; se 

intensifica el proceso de acumulaci6n y formaci6n de 

capitales; se abre el mercado externo a la exportación de 

productos manufacturados; existe abundante oferta de mano 

de obra y se impulsan algunas industrias bAsicas como la 

siderarqica, la de productos metálicos, la del cemento, la 

da fertilizantes y la de productos qu1micos. 

En la etapa de la postguerra, se incrementa notablemente la 

inversi6n extranjera en la industria y adquieren mayor 

iaportancia sectores que abastecen insumos y productos 

b4sicos. El proceso de induatrializaci6n se funda en la 

producci6n de bienes de conawao en primer luqar y de bienes 

intermedios en sequno lugar. 

En esta periodo se observa el surgimiento de un "nuevo 

grupo" de empresarios, que compite por consolidarse, bajo 

las condiciones favorables del mercado, tanto nacional como 

extranjero. La pol1tica econ6mica de pleno apoyo a la 

capitalizaci6n de las empresas, mediante una polltica 

fiscal moderada, al crédito f4cil, la expansi6n monetaria y 

los bajos salarios, generan conflictos entre estos y los 

viejos empresarios. 
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No obstante este periodo se caracteriza porque se crean las 

condiciones que permitieron a los empresarios gozar de 

11 qran prosperidad", a costa del sector agropecuario. (56)En 

tanto se apoya la producci6n agricola de cultivos altamente 

comercializables en el exteriar, la producción para el 

consumo interno es desplazada lentamente; y se genera, un 

empobrecimiento extremo en el campo, provocando la 

migraci6n (del campo a la ciudad), lo que favoreci6 una 

creciente oferta de fuerza de trabajo y el incremento 

poblacional en los centros industriales.(57) 

Con el Presidente Miguel Alemán se fortalece el proceso 

industrial que requiri6 el control corporativo de las 

organizaciones sindicales y una fuerte restricci6n al 

incremento de salarios. Se transforma el PRM en el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

56 Las reformas al Articulo 210. constitucional, en las 
que se restablece el Juicio de Amparo en materia 
agraria; los certificados de inafectabilidad y la 
terminaci6n del reparto agrario, originan que se 
abandone el sector ejidal, por lo que baja su 
producci6n: del 47' de la superficie agricola total en 
1940, al 44' en 1950. En HENDEZ, Morales José. op. Cit. 
p 90. 

57 Las principales causas de la migración campo-ciudad son 
las siguientes: a) el logro de mejores niveles de vida 
(mejores salarios y prestaciones)¡ b) la demanda de 
mayores bienes y servicios y la oferta centralizada en 
las ciudades¡ c) el desequilibrio generado por el 
incremento de la población rural y el agotamiento del 
reparto agrario, y d} la necesidad de lograr una mejor 
preparación o capacitación para el trabajo. 

BO 



Durante el qobierno del Presidente Adolfo Ruiz, se eleva la 

inversión püblica en la rama de fomento industrial, se crea 

el Comité de Inversiones, que requla, promueve y aprueba la 

inversión del Estado; y se incrementa el qasto püblico, 

recurriendo al endeudamiento para t'inanciar a la econom1a 

en su conjunto y especialmente a la industria. 

En este marco de consolidaci6n del proyecto industrial, 

debe encuadrarse el relativo impulso que se le brindó al 

IPN. El 17 de febrero de 1944, el Presidente Avila Camacho, 

expide un req1amento para el Instituto, en el que se 

modif'ican loa planteamientos •ocia listas. La critica 

f'undamental seftala que se "partia de una visión incompleta 

de las runciones" que esta educaci6n debia cubrir, se 

remarcaba que el Estado habla invertido demasiado en su 

mantenimiento, por lo que la educación técnica debia 

reorientar Sus fines. 

M&s tarde, el 30 de diciembre de 1946, el Gobierno suprime 

la orientación socialista de la educaci6n contenida en el 

Art. Jo. constitucional, y proclamo el establecimiento de 

una educación orientada a mejorar la convivencia humana, 

basada en los principios de libertad, justicia y paz; 

principios que siquen vigentes en la pol1tica educativa del 

Estado. 
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La primera Ley Orgánica del IPN., publicada en el Diario 

Oficial el 21 da enero de l.950, siendo Presidenta Miguel 

AlemAn, establece que es un organismo dependiente de la SEP 

que debe proporcionar a los alumnos los conocimientos que 

tangan una utilidad inmediata, capacitándolos para aplicar 

las ciencias, las técnicas y las artes en beneficio de la 

colectividad; asimismo se indica que por medio de la 

t6cnica el estudiante se orientará al logro de la paz y la 

comprensión entre los pueblos con un elevado sentido de 

servicio social. 

Al parecer esta Ley no cubrió las aspiraciones y tendencias 

que ya se marcaban en la educación. Los t6cnicoa buscaban 

una superación equiparable al de las carreras que se 

impart1an en la UNAM, y el hecho de relegarlos al 

conocimiento y aplicación de una tecnoloq!a meramente 

utilitarista, no satisrizo sus aspiraciones. 

Una segunda Ley Orgánica para el IPN fue elal:.orada por el 

Presidente Ruiz Cort!nes, y publicada en el Diario Oficial 

el 31 de diciembre de 1956. En ella se corrige el error que 

seftalamos arriba, estableciéndose que: el IPN impartirá una 

educación técnica con el fin de preparar profesionistas y 

técnicos en los diversos grados, ciclos y especialidades 

que requiere el desarrollo del pa!s y promoverá la 
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inveati9aci6n cient1fica y tecnol69ica, orientada al mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

El rApido crecimiento industrial logrado durante la 

aplicaci6n de la pol1tica de austituci6n de importaciones 

se da en un contexto de dependencia, de polarizaci6n 

sociocultural, que se inscribe en un proceso de 

reproducci6n ampliada del capital y de retraao tecnol69ico, 

en donde el XPN proporcion6 los cuadros euticentes mas no 

los necesario• para la creaci6n de una tecnolog1a propia. 

El de•arrollo estabilizador se inicia en la •equnda mitad 

del sexenio de Ruiz Cortinas, abarcando ta•bi6n loa 

periodos presidenciales de Adolfo L6pez Mataos (1958-1964) 

y Gu•tavo D1az Ordaz (1964-1970). E•te se caracteriza por 

una fuerte participaci6n del sector pQblico en el 

desarrollo. econ6mico del pala, la uniOn de empresas 

uonop6licas con el Estado, predominio del capital bancario, 

en particular, sobre la producci6n; un proceso de 

acumulaci6n de capital dependiente del exterior; y un 

esquema de dominaci6n pol1tico-burocr6tica que subordina 

los intereses da las organizaciones obreras y campesinas, 

canalizando sus demandas o captando sus liderazgos. 

El mayor 6xito del desarrollo estabilizador ea haber 

alcanzado una tasa d• crecimiento sostenido por arriba del 
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de la poblaci6n, estabilidad en sus precios y control fijo 

del tipo de cambio. Para acelerar el ahorro se recurri6 al 

endeudamiento tanto interno como externo. El financiamiento 

externo se us6 para crear una infraestructura y fomentar la 

industria. A su vez, •• avanz6 en la sustitución de bienes 

intermedios y de consumo duraderos importados. Es aqu1 

donde podemos ubicar el proceso de internacionalizaci6n de 

capital e internalizaci6n del mercado por parte de la 

empresa trasnacional. 

A tinas de la d6cada de los sesentas el sector agropecuario 

comienza a mostrar signos de debilidad, en dos sentidos: en 

cuanto a la producci6n de materias primas para la 

industria, y en cuanto a la generaci6n de divisas y 

absorci6n da mano de obra. A su vez se consolida el sistema 

financiero; se oriqina un sector de servicios 

desarticulado; crece un intermediarismo ineficiente en el 

comercio y el proceso de urbanizaci6n se acelera en forma 

desmedida. 

Con el Presidente L6pez Matees es importante el impulso que 

se le da a la educaci6n técnica, se dota al Instituto de 

nuevas instalaciones, creando con ello la ciudad 

politécnica en Zacatenco. MAs tarde, en 1969, 

presidencial, las prevocacionales pasan 
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directamente de la SEP., quedándose el IPN solamente con 

las vocacionales y las escuelas superiores. A estos 

cambios, se suma la creaci6n del centro Nacional de 

Educaci6n Técnica Industrial (CENETI) en 1963, se crea el 

Centro Reqional de Educación Técnica Industrial en ese 

mismo afto, y se introduce los cursos de capacitación para 

el trabajo ARMO, el 1965, y el Centro Manual de 

Adiestramiento (CKA) en 1966. 

No obstante el crecimiento econ6mico alcanzado, los 

conflictos sociales se hablan recrudecido. Las demandas 

laborales se suceden y se aqudizan las contradicciones del 

sistema. Uno de los ejemplos, en materia educativa, es la 

huelga estudiantil de 1956, sostenida por los alumnos 

internos del IPN., la que fue disuelta por el ejército el 

d1a 23 de septiembre. 

En tanto, la sociedad paulatinamente se transformaba de una 

cultura eminentemente rural a una cultura urbana 

predominante; se suced1an los movimientos populares: el 

conflicto magisterial, el ferrocarrilero, el de los 

médicos, el de los cafteros, etc. Lo que en suma hemos 

denominado, de acuerdo con nuestro esquema conceptual, 

como cultura de resistencia, caracterizada por una 

creciente participaci6n activa de la sociedad en la 

94 



soluci6n de problemas, lo que a su vez genera con la 

experiencia, una cultura polltica. Esta Oltima alcanza su 

nivel de manitestaci6n mAs elevado con el Movimiento 

Estudiantil de 1968. Loa estudiantes loqraron, en este 

sentido, ser los portadores directos de las demandas de una 

sociedad cambiante, captando el apoyo de amplio• sectores 

populares (clase media y baja fundamentalmente). 

Es importante esta etapa, no s6lo por la participaci6n 

activa del ••tudiantado politécnico y universitario, 

o1vidando su• direrencias y discrepancia•, sino porque 

repre•enta para la sociedad en su conjunto, la pauta para 

pugnar por un caabio en las instancias decisorias que se 

dan en la torea tredicional d• hacer pol1tica en M6xico. 

z. :J. La POLJ:Tl:CA DBL DUUJIOLLO COJlllART:l:DO y ... carara 

(1970-lHZI. 

En la década de los setentas e inicio de loa ochentas, 

cuando se manifiestan plenamente las dificultades del 

sistema para continuar con el proceso de reproducci6n del 

capital y crecimiento de la sociedad mexicana, tres son los 

elementos que confluyen para el aceleramiento de la crisis: 

a) Los problemas 

capitalista 

de runcionamiento 

subdesarrollada y 
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dependiente, articulada a un sistema más amplio, que es 

el sistema capitalista mundial, que impone las 

condiciones de un mercado de trabajo y una cultura de 

consumo que permea las economías en proceso de 

desarrollo, absorbiéndola to~al o parcialmente. 

b) La recurrencia de una crisis cíclica a nivel 

internacional, que rebasa los marcos nacionales, en los 

planos econ6mico, social y politico. 

c) El creciente papel del E•taclo en la economia y su 

entrelazamiento con el capital monopolista, lo que 
• 

incide en el proceso de valorizaci6n del capital. 

La crisis se manitest6 en diversas formas, impidiendo que 

•• alcanzaran ci•rtos objetivos para el deaarrollo social, 

tales corno: aquda concentraci6n del inqreso, incapacidad 

para absorber la fuerza de trabajo creciente, el carácter 

recurrente y cr6nico de la intlaci6n, endeudamiento externo 

creciente, débil comportamiento del sector externo, catda 

de la inversi6n, estancamiento de la producción agrlcola y 

en general recesi6n econ6mica. Este proceso di O como 

resultado un reacomodo en las posiciones, tanto de la 

burgues!a en su papel de generadora del crecimiento 

industrial, como de la cQpula en el poder. 
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El Presidente Luis Echeverrla Alvarez (1970-1976), impulsa 

la pol!tica económica conocida como "desarrollo 

compartido", en la que el Estado acantila su papel 

proteccionista en ciertas ramas industriales y monopolios; 

la inversión extranjera sigue sfendo considerable, regulada 

por la Ley de Inversiones Extranjeras; el sector pO.blico 

sigue endeud~ndose para financiar su déficit; hay un ligero 

avance para contrarrestar la dependencia tecnol6gica, 

mediante la creación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnolog1a (CONACYT), y la Ley que regula la transferencia 

de tecnolog1a y el uso de marcas y patentes, que tiende a 

proteger loa avances tecnológicos incorporados a la 

producción. 

La creación del rnatituto Mexicano de comercio Exterior 

(rMCE), en este periodo, tiene la finalidad de impulsar la 

exportación de productos manufacturados .. Sin embargo, 

podemos decir que el ritmo de crecimiento de la economía en 

este sexenio, fue menor que el reqistrado en los 

anteriores. 

Por su parte, el Instituto sufre algunas modificaciones 

sustanciales. Echeverrla inicia una "reforma educativa" la 

que tenia como marco legal la nueva Ley Federal de 

Educación, emitida en 1973. 
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La creciente necesidad de contar con cuadros intermedios 

calificados, nunca satisfecha totalmente, hacen que se 

readecue el sistema vocacional, pasando a denominarse 

Centros de Estudios Cientiticos y Tecnológicos (CECYT), a 

partir de 1971, cubriendo una doble funci6n: ofreciendo a 

los estudiantes una carrera técnica terminal y a su vez 

proped6utica para la continuación de estudios a nivel 

licenciatura y posgrado. 

Los nuevos CECYT's además de ser dotados de una 

infraestructura funcional, se descentralizan, cubriendo, 

conforme el crecimiento de la ciudad, diferentes zonas. Lo 

que permitió a su vez, un mayor control politice sobre el 

estudiantado, a partir de grupos (comités de estudiantes y 

"porros") de jóvenes directamente vinculados con la 

autoridad y controlados a través de una federación que 

funciona como un organismo que sirve para preparar y captar 

lideres estudiantiles. 

En 1974 se promulga una nueva Ley Orq4nica (la tercera), en 

la que se senala que el Politécnico debe contribuir no sólo 

al desarrollo tecnológico, sino también procurar un avance 

científico y cultural, bajo la premisa de lograr la 

independencia politica, económica y social. 

98 



Con el fin de superar la crisis dejada por su antecesor, el 

Presidente José L6pez Portillo (1976-1982), instrumenta 

varias reformas, las más importantes son la "Reforma 

Econ6mica", cimentada en un pacto entre los sectores de la 

producci6n que se conoci6 como ''Alianza para la 

Producci6n", la "Reforma Administrativa" que propugnaba por 

reducir los gastos de la administración püblica, v1a la 

eliminaci6n de funciones que se duplicaban y la "Reforma 

Polltica", que oe instrumenta a partir de la Ley de 

Organizaciones Pollticas y Procesos Electorales (LOPPE) , 

que instituye los cauces para que la oposici6n, hasta 

entonces marginada, tenga presencia en la vida pol!tica 

nacional. 

De 1978 a 1981, el ritmo de crecimiento anual de la 

econom1a tiene un repunte. Este impulso se debe 

fundamentalmente al incremento de la explotación y 

producción petrolera, beneficiada, por un mercado 

internacional del petróleo favorable. Con la calda de los 

precios de este producto, la econom!a mexicana se derrumba, 

se qenera un elevado endeudamiento seguido por fuga de 

capitales, que hacen que el gobierno adopte drásticas 

medidas: control 9eneralizado de cambios y expropiación del 

sistema bancario. 
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Durante este gobierno, 

hacia cinco objetivos: 

el programa educativo se orientó 

1) ofrecer la educación básica a 

toda la población; 2) vincular la educación terminal con el 

sistema productivo de bienes social y nacionalmente 

necesarios; J) elevar la calidad de la educación; 4) 

mejorar la atmósfera cultural y 5) aumentar la eficiencia 

del sistema educativo. 

Los cambios en sistema econ6mico también genera cambios en 

la normatividad del sistema educativo a nivel tecnológico, 

por lo que el 15 de diciembre de 1981 se emite una nueva 

Ley Org4nica para el IPN., actualmente en vigor. En ella se 

establece que el Instituto es un organismo desconcentrado 

de la SEP., cuya orientación general corresponde al Estado 

(Art. 20.), y que el objetivo del mismo es el de consolidar 

a través de la educación la independencia económica, 

cientlfica, tecnológica, cultural y polltica, para alcanzar 

el progreso social. 

Esta Ley ratiLica los principios progresistas que le dieron 

vida al Instituto. subraya el papel del Estado como 

promotor principal de la educación, vinculando el sistema 

educativo a dos 4reas fundamentales de participación: el 

sector productivo y el de sector social. 
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Aqu1 se destaca el papel econ6mico - social de la educación 

como formadora de una cultura , como mecanismo de movilidad 

social, como difusora de una ideología y como generadora de 

cuadros calificados p&ra la producción y reproducción del 

sistema. 

No obstante, el Estado a través del sistema de educaci6n 

técnica, se ve imposibiltado para cubrir, con el perfil 

ideal, los cuadros directivos que las empresas requieren, 

por lo que el sector privado torna esta tarea en sus propios 

centros educativos. 

2.4. LA l'OLXTXCA mco•OM%CA ••oLXBllllAL AJIT• La carsr•.c1••2-

19H). 

Se entiende por politica económica la suma de medidas que 

el Estado ipstrumenta a través de un programa o modelo, que 

tiene como fin el logro de ciertas metas de crecimiento o 

deaarrollo, que tienden a beneficar de alguna terma a loa 

sectores sociales o algunos de ellos en particular. 

En este sentido, la política económica neoliberal significa 

instrumentar medidas que tiendan a reducir la participación 

del Estado en las actividades económicas. 

El Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 
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enfrenta la crisis económica reduciendo el gasto pQblico, 

modificando los precios y tarifas de los bienes y servicios 

y bajando las importaciones, en general se establece un 

rirme control sobre el d6ticit presupuesta! y bO.squeda de 

recursos adicionales. 

El modelo neoliberal se concretó en el Programa Inmediato 

de Reordenación Económica (PIRE). Sin embarqo, la 

inestabilidad del mercado petrolero y los sismos de 1985, 

hacen que el gobierno adopte un nuevo plan: El Programa de 

Emergencia Econ6mica, que tiene como objetivo reajustar las 

rinanzas pO.blicas, controlar la inflación, incrementar el 

PIB y atenuar la ca1da drAstica de los salarios. 

Para tinas del sexenio se inatrumenta· el Pacto de Aliento y 

Crecimiento, que busca un crecimiento en el PIB y controlar 

la inflación. En este contexto, se da un proceso de 

"indexaci6n", que implica el que mensualmente todos los 

precios se ajusten al indice inflacionario. El resultado de 

esta medida es la reducción del empleo y la ca1da del PIB. 

El peso de la crisis recae en los sectores mas 

desprotegidos, lo que acarrea una desconfianza sobre las 

políticas econ6micas instrumentadas por el Gobierno, que se 

ve reflejada en las elecciones de 1988. 
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El actual Presidenta Carlos Salinas de Gortari, retoma el 

camino de la austeridad. Ante una crisis de legitimidad 

pol1tica emprende el reto de alcanzar nuevamente el 

crecimiento econ6mico, a partir de acciones concertadas con 

los sectores productivos y sociales. 

El Pacto de Solidaridad Econ6mica es un programa concertado 

en el que, campesinos y obreros, empresarios y gobierno, 

buscan armonizar los aumentos de precios y salarios para 

abatir la inercia intlacionaria, elevar la productividad, 

ser mAs competitivos en el mercado exterior y propiciar una 

mayor participaciOn de la sociedad civil organizada en la 

soluci6n de aus problemas mAs inmediatos, bajo una relaci6n 

estrecha entre el apoyo gubernamental y la participaciOn 

ciudadana. 

La estrategia ha privilegiado a los grupos mejor acomodados 

en la estructura social, ha llevado al enfrentamiento 

interno a loa grupos que detentan el poder politice y ha 

generado una reorientaci6n en la pol1tica denominada 

"liberalismo social". 



Z.5. CR%8%8, SDUCACXOK Y CULTURA. 

a) Caabio tecnol6qico y criaia. 

Durante las décadas de los setentas-ochentas se 

manirestaron una serie de ineficiencias en los instrumentos 

que regulaban los sistemas econdmicos, no solo en el pa!s, 

sino también y principalmente a nivel mundial: el 

estancamiento, la inflaci6n, los desequilibrios en el 

mercado externo, el crecimiento de la deuda pQblica y 

privada, la inestabilidad cambiaria y el incremento del 

desempleo son sus si~nos caracter1sticos. 

Frente a esta situación se dan dos planteamientos te6ricos 

que se contraponen para dar respuesta a 

planteados: la de oriqen keynesiana y 

monetarista o pol1tica neoliberal. 

1os problemas 

la tendencia 

La diforencia 

fundamental entre ambas ea el modo de operar en el proceso 

económico. Es decir, sostienen una visión distinta del 

funcionamiento del sistema capitalista. 

Al privileqiarse el neoliberalismo como estrateqia 6ptima 

para el desarrollo y el crecimiento económico, el 

capitalismo ha impuesto una nueva cultura económica que ha 

repercutido directamente en las formas y procesos de 

producción, en la circulación y distribución de los 
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diversos bienes, y en los mercados de trabajo y consumo. 

La vertiginosa revoluci6n tecnol6gica en la informática, en 

las telecomunicaciones, asl como en la biotecnoloqla y 

nuevos materiales, ha permitido. el redespliegue global de 

las corporaciones, implantando un control sobre los cambios 

tecnol6qicos en determinadas regiones y erosionando sus 

economlas. Es decir, estamos ante la implantaci6n de un 

nuevo orden mundial, cuyas caracterlsticas son la 

interdependencia y la globalizaci6n econ6mica, producto de 

una inteqraci6n regional estrat6qica que se funda en el 

principio de sequridad de loe intereses económicos, a nivel 

internacional del propio sistema capitalista.(58) 

La nueva tecnolog1a tiende a flexibilizar los procesos 

productivos y organizativos de las empresas. Estos cambios 

obligan a modificar las instituciones y los sistemas 

educativos, dando paso a nuevas pautas culturales 

cimentadas en la exigencia de elevar la productividad y 

58 La Revoluci6n de las comunicaciones ha producido un 
redes pliegue global de las corporaciones. Para Hac. 
Luhan, pasamos a vivir una "retribalizaci6n del 
hombreH, y el surg1m1ento de la "aldea global". En 
VAZQUEZ, Ramiro. "E.U: Los medios del nuevo control 
internacional". ,kA ~. Marzo l.O de l.99l.. p 25. La 
misma 1dea de "Aldea Global" se encuentra en BARRAGAN 
v., Hl>ctor. "El otro Capitalismo 500 al!os de Bllsqueda". 
Excelsior. Julio 23 de 1992. pp 24 y 25 F. 
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calidad de los bienes socialmente producidos, en funci6n de 

la aplicaci6n eficiente y eficaz de la tecnoloq1a. 

Estos dos 1lltimos conceptos describen los fundamentos que 

exiqe la productividad de las empresas: el de la calidad 

total, seg\ln la nueva 16gica empresarial de la modernidad 

que requiere de un mayor control en los procesos 

operativos, tiende a restrin9ir el mercado ocupacional -por 

la mayor especializaci6n que exiqe la flexibili.&ad de los 

procesos productivos-, y acentuar la interdependencia 

econ6mica, pol1tica y cultural entre distintas sociedades. 

El sistema capitalista de producci6n, desde principios de 

siglo hasta la década de los af\os setenta, tuvo como base 

el modelo productivo "ford-taylorista", basado en un 

disefto de mAquinas inflexibles, donde el trabajador ejecuta 

solamente u~a tarea, despersonalizando sus funciones dentro 

del proce•o productivo. Es decir, la concepci6n tecnol6gica 

11 ford-taylori11ta" fue disef\ada para excluir al trabajador 

como parte pensante en el proceso de trabajo. 

Precisamente la criuis '"con6mica, anteriormente descrita, 

revel6 que era justamente la inflexibilidad de los sistemas 

de producci6n lo que est4 en el centro del debate para 

superarla. La revolución tecnolóqica que vivimos 

actualmente busca la incorporación de sistemas de 
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producción flexibles, verif icAndose una transformación 

cualitativa en la• plantas industriales. 

Cuando los principios tecnológicos se modifican y se 

introduce el sistema de calidad total, la concepción de la 

naturaleza del trabajo empieza a transformarse tambi6n.(59) 

Los cambios en los procesos tecnol6qicos sustituyen la 

inflexibilidad por equipos tecno-robotizados y sistemas 

computarizados de comunicación flexible, que desplazan las 

tareas rutinarias del obrero especializado. 

El •istema de calidad total, también conocido como error 

cero, plantea un nuevo status sociocultural dentro del 

proceso productivo. La movilidad flsica del trabajador y su 

capacidad para realizar distintas tareas, aenos rutinarias 

y con aayor qrado de calificaci6n, genera las siguientes 

condicione•: 1) cambio en la composición del empleo; 2) 

incremento en la tasa de desempleo (desempleo tecnológico); 

3) qeneraci6n de nuevos empleos en &reas diferentes a las 

que se est6n desplazando por la incorporación de nuevas 

59 La calidad puede definirse desde el punto de vista 
externo como interno: desde el primero, calidad es el 
rendimiento, aceptación y satisfacción de las 
expectativas y requerimientos de los clientes en forma 
continua. Del segundo: calidad es la coordinaci6n en un 
mismo objetivo y con el óptimo aprovechamiento de los 
diLerentes recursos y elementos que estAn involucrados 
en el proceso de producc16n de valor. En ACURA, TomAs: 
"La Gestión de la Calidad en los Procesos Operativos". 
lLJ.. Financiero. Enero 28 de 1992. p 39. 
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tecnolog1aa; 4) reducción de los costos de producción; e 5) 

Incremento de la calidad y la competitividad. 

b) Tendencias culturales del caabio tecnol69ico. 

La incorporaci6n de nuevas tecnoloq!aa, dentro da una 

orqanizaci6n, trae aparejado un cambio en la composic16n 

del empleo en lreas diferentes a las tradicionales, por lo 

que •e incrementa el desempleo tecnológico.(60) Ello genera 

una primer tendencia cultural que se ret'uerza por los 

!'actores económicos y educativos de primer orden, y generan 

un distanciaaiento en las posibilidades de integración y 

adaptación del propio trabajador a las nuevas condiciones. 

En este sentido, la formación o capacitación para el 

trabajo dit'1cilmente subsiste alejada de las posibilidades 

de delinear una nueva escala de valores, que tienda a 

integrarse en un nuevo partil en la cultura técnica, y a la 

potenciación por el saber.(61) 

60 Los continuos cambios tecnol6gicos, los métodos de 
trabajo y las modificaciones en los procesos 
productivos est.tn erosionando el trabajo tradicional. 
En LOVERA, Sara. "Sindicatos de Telecomunicaciones: 
primer acuerdo trinacional de defensa laboral". l..« 
~. Suplemento. Febrero 27 de 1992. p 2. 

61 Con referencia al primer cap1tulo en donde se 
conceptual iza la func .ón cultura.l de la educación 
técnica; el. saber hacer y el saber conocer int'luyen en 
los comportamientos y actitudes del individuo; al 
introducir cambios tecnológicos se modifica la 
estructura econ6mico-social. 
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Una segunda tendencia cultural, qua busca predominar sobre 

la anterior, dado que incluye el poseer tecnolog1a, poder 

utilizar y manipularla, se da en funci6n de la producci6n 

cada vez m&s sofisticada de tecnoloq1aa, con una finalidad 

objetiva: reducir loa costos de producci6n para maximizar 

la qanancia, e incrementar la calidad y competitividad para 

la abaorci6n de mercados, tanto existetea como potenciales. 

Esta tendencia cultural predominante, esta asociada a la 

imaqen del Axito y el poder, que consiste en una especie 

de "viveza" emprendedora para obtener, con el mi.niao 

••fuerzo aayorea ganancias, de acuerdo con el "sentido de 

lucro", que designa Kax Weber, en au libro "La 6tica 

protestante y el eaplritu del capitalisao". El preatiqio 

que da la posesi6n de auchos bienes y objetos de consumo 

elitista, aaterialea y aiab6licoa, se impone como patr6n a 

partir de estereotipos de la nueva cultura empresarial. 

Este modelo genera patrones de conauao masivo que tiene un 

aayor peso en la industria cultural establecida por loa 

medios de publicidad, loa que han revolucionado las 

t6cnicas de inducci6n paicol6qica, para influir en el 
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comportamiento colectivo del individuo.(62) 

M6xico apua•ta su futuro con el Tratado de Libre comercio 

(TLC) , in•trumentado y negociado por el gobierno actual. 

Uno de lo• arqumento• bA•ico• de esta pol1tica •• cimenta 

en la baja productividad de la industria nacional; la que 

•e estanc6 en la• pasadas décadas por el proteccionismo 

industrial y la intervenci6n del Estado. La desregulaci6n 

de eata polltica y la desincorporaci6n de la• empre••• 

paraestatale• •• inserta dentro del modelo monetarista y se 

dan dentro del marco de un terreo conservadurismo del 

propio •i•tema capitali•ta. 

Vemos en este caao como el tema de la productividad se 

introduce como un eleaento para el cambio, d• acuerdo a un 

modelo previo. La implantaci6n del mismo ha generado una 

oleada incontrolable de modificacione• de la planta 

productiva: •actor industrial y de •ervicios, en donde el 

desempleo es uno de los problemas importantes para los 

••ctores que ••t6n adoptando nuevos sistemas. 

62 Existe una notoria desigualdad en la creaciOn, dirusiOn 
y permanencia de lo que podr.la llamarse subcultura 
empresarial y obrera (ver cultura popular y cultura 
hegemOnica, cap. I}, debido al impacto transversal de 
la nueva situaciOn del sistema internacional, que se 
caracteriza por el modelo de la postmodernizaci6n 
empresarial. En RIVERA, Higuel E. y RAHIREZ, Ernesto. 
•La Estrategia del Sindicalismo en los Noventas•. l<A 
ill2.l:l.IA.lfA ~. Suplemento. Febrero 27 de 1992. p 6. 
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La tesis de la productividad y la real implantaci6n del 

modelo neoliberal nos conduce a vivir un fenómeno de 

enrrentamianto de fuertes contradicciones culturales, .que 

marcan lo• limites de expansi6n o maduraci6n del modelo de 

crecimiento nacional. 

Los empresarios en función de sus propias experiencias 

••ftalan que es positivo que en M6xico exista el temor, en 

estos momentos, sobra lo qua significa entrar al TLC; esto 

loa Vft a obligar, dicen, a incorporara• a una cultura m•• 
convencional, a lo que ea la cultura occidental del 

aercado, de la econoala y del coaercio.(63) Da acuerdo con 

lo expuesto haata ahora: ¿Acaso no nos hemos desarrollado 

dentro de la cultura heqea6nica occidental, impuesta por el 

modelo capitalista? En ••t• caso, una cultura "mAs 

convencional" siqnifica una mayor e•tandarizaci6n de la 

econoala, que •uavica el enfrentamiento entre bloquea de 

poder por el control del mercado, como lo es el bloque 

econ6mico europeo, el asiático y en nuestro caso, el 

americano. 

El proceso de liberalizaci6n de nuestra econom1a ha sido 

lento, y ninq(in plazo ser4 suficiente para que nuestra 

63 GALLEGOS, Elen .. y PERALTA, Braullo: "Héidco Apuesta su 
FUt:uro con el TLC". .t.§. ~' Febrero 16 de 1992. p 
35. 
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industria alcance los niveles óptimos de productividad y 

competitividad. Lo Onico que garantiza seguir por el camino 

trazado por el Gobierno, es la preservaciOn de la 

estabilidad politica, para dar seguridad al libre 

movimiento de la inversi6n extranjera en nuestra economia y 

sostener, implementar y difundir una cultura cuyas 

cateqor!as y tipos promuevan actitudes y comportamientos 

aimilar•s, estandarizados o probables, de acuerdo a 

generalizaciones relevantes que puedan incrementar su 

ericiencia y ericacia en la integración, como las 

modiricaciones a la rracción III del articulo Jo. 

Constitucional, donde se introduce una mayor libertad para 

que el sector privado intervenga en la educación. 

Los estudios de Geert Horstede analizan el ambiente 

cultural m6s propicio para implantar una empresa 

trasnacional en otro pais: compara empleados de 40 paises 

que trabajan todos para la misma corporación, buscando 

patrones y diferencias sutanciales de las culturas 

nacionales y los contrasta con el ambiente cultural que 

priva en los Estados Unidos. 

Tomando como base los modelos de los comportamientos 

culturales de los trabaja.lores de E.U., encuentra las 

siguientes cateqorias: 
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Distancia de poder (DP), 

sociedad acepta que el 

que ea 

poder de 

la medida en que una 

las instituciones y 

organizaciones se distribuya de manera igual. 

Evasión de incertidumbre (EI), que se interpreta como la 

medida en que una sociedad se siente amenazada por 

situaciones inciertas y ambiguas, y trata de evitar estas 

situaciones ofreciendo mayor estabilidad de carrera, 

estableciendo m4s reglas formales, no tolerando ideas y 

comportamientos desviados y creyendo en verdades absolutas 

y en el triunro de la experiencia. 

Individualismo (I), se parte de que el individuo implica 

una red social poco compacta en la que supone que la gente 

debe ver s6lo por si misma y su familia inmediata; es 

opuesto al colectivismo, que se caracteriza por una red 

social rigida en la que la gente espera que otros, en los 

grupos de los que son parte (familia, organizaciones, etc.) 

los cuiden, a cambio de esto, sienten que deben absoluta 

lealtad al grupo. 

Masculinidad (M), que es la medida en que los valores 

dominantes en la sociedad son machistas, esto es, 

caracterizados, 

calidad de vida. 

y que no se preocupa por otros o por la 
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Hofatede encont.r6 que E.U., calificaba de la siguiente 

manera: DP: Debajo de la media. EI: Muy por encima de la 

media. I: El m6s alto entre los 40 paises analizados. M• 

Muy por encima de la media. 

EJEMPLOS DE DIFERENCIAS CULTURALES ENTRE VARIOS PAISES. 

CRITERIO CULTURAL ALTO BAJO 

DISTANCIA DE PODER Filipinas Austria 
M6xico Israel 
Venezuela Dinamarca 
Yugoslavia N. Zelandia 

EVITACION DE INCERTEZA Grecia Singapur 
Portugal Dinamarca 
B6lgica Suecia 
Jap6n Hong Kong 

INDIVIDUALISMO Estados Unidos Colombia 
Australia Venezuela 
Gran sretafta Pakistlln 
Canadll Pero. 

MASCULINIDAD Jap6n Suecia 
Austria Noruega 
Venezuela Yugoslavia 
Italia Dinamarca 

Los pa1ses que no estlln dentro del pro•edio de E. u., 

ofrecen condiciones culturales diferentes, a las que se 

deben ajustar las corporaciones para reducir los riesgos de 
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su inversión. (64) En el caso de México la calificación es 

la siguiente: 

DP. Muy alto 

EX. Por debajo de la media 

X. Por debajo de la media 

M. Por encima de la media 

Este estudio se compleaenta con otro realizado por siacha 

Renen • Allen X. Kraut., quienes plantean las siguientes 

categor1as supranacionales de la cultura, que permiten 

ciertas generalizaciones, para que las •apresas 

trasnacional.•• puedan iaplementar po11ticas pravi•oraa de 

inversión. (65) 

Usando actitudes y expectativas autorreportadas por 

consorcio• financieros, establecieron cinco bloques que 

reflejan caracter1sticas similares entre los trabajadores, 

en valores y actitudes comunes, lenguaje y proximidad 

64 HOFSTEDE, Geert: •Hotivation, leadersahip, and 

65 

organization: Do American Theories Apply Abroad". 
Organizacional Din11mics, summers 1980. pp. 42 '63. 
En ROBBIHS s. op. cit. p. 514-518. 

REHEH, Simcha y ICRACJ'r, Allen: "Similarities amo.1g 
countrles vased on empleoyye work vlues and 
attitudes•. Columbia Journal o~ World Busines, 
Sununer 1977. PP• 89-96. En ROBBIHS, s. op. cit., 
pp. 514-518. 
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geogr6tica, religiOn y costumbres, que son prActicas 

sociales que caracterizan a una tormaci6n cultural. 

Los cinco bloques y algunos paises representativos son: 

Angloaaericano (E.U., Gran Bretana, Canad6, 

Nueva Zelanda); NOrdico (Noruega, Suecia, 

Australia, 

Dinamarca); 

Latinoeuropeo (Francia, Espafta, Italia); Centroeuropeo 

(Alemania, Suiza, Austria) y Latinoamericano (M6xico, 

Argentina, Chile, PerQ). Coao puede observarse en el 

esquema siguiente: 
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CATEGORIAS SUPRANACIONALES 

LATINOAMERICANO 

LATINO 

NORDICO 

CENTRAL 

EUROPA 
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Asimismo la investiqaci6n sobre las pol1ticas culturales 

qua realizamos de otros paises, arrojaron los siquientes 

r•sultados: 

1.- Ra1ces hiat6rico-culturales fuertes (SR): India, Jap6n 

y Bolivia. 2.- Actividades art1stica y literaria (AAL) 

predominantemente heqem6nica: Gran Bretafta y Jap6n. J,

Filosot1a y pol1tica (FP) fuert.emente nacionalista: Jap6n, 

Gran Bretafta, cuba e India. 4,- Ciencia y tecnolog1a (CT) 

altamente desarrolladas: Gran Bretafta y Jap6n. s.-

Ideoloq1a (I) y apeqo a loa valores y tradiciones 

religiosas fuertemente arraiqada: Jap6n a India. 6.

Informaci6n critica a loa sistemas iaparantaa da 

integraci6n sociocultural (IC), 

Gran Bretafta, Jap6n y CUba. 

fuertemente desarrollada: 

En genera~ estos pal•es buscan· alcanzar un mayor 

intercaabio cultural, desarrollar m6s sus publicaciones, 

difundir con mayor impacto sus eventos y actividades 

culturales, a partir de la incorporaci6n af iciente de los 

medios masivos de comunicación y establecer en rorma mis 

permanente embajadas culturales. 

Los paises como Bolivia, Cuba, Colombia, Venezuela y 

Guayana, se ven limitados debido a la fuerte crisis 

econ6mica por la que atraviesan y por el poco desarrollo 
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tecnológico alcanzado, por 

documentaci6n e intormaci6n, 

lo que sus centros de 

bibliotecas y servicios de 

extenai6n cultural son muy limitados, 

Estos estudios permiten conocer. el ambiente cultural m4a 

propicio para atraer la inver•i6n extranjera, y para que 

las empresas trasnacionales puedan implementar pol1ticaa 

previsoras que reduzcan sus riesgos; pero ademas, 

d••criben el partil cultural, la tipoloqta, diferencias y 

•imilitud•• existentes que tienden a hacer m4s diverso el 

mosaico cultural, resaltando su especil'icidad y aquellas 

homoqenaidades en loa rasgos culturales. 

e) La cri•i• 4• la eoonoala y la• n•c••id•4•• eeucati•a• y 

cultural••· 

Al emprender el camino de la apertura comercial, el pata ha 

regi•tredo •aldo• positivos y negativos; los qua 

mencionamos sin date narno• en el debate, que son puntos 

de an4liaia para de•tacer en otras tesis. 

En cuanto al •aldo positivo tenemos los siguientes 

indicadores: 

1.- Adopción de una estrategia de desarrollo sustentanda en 

el saneamiento de las finanzas pQblicas, el control de 
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la inflaci6n, la reducci6n de la deuda e>cterna y el 

crecimiento econ6mico sostenido. 

2. - Nuestra aconom1a es más predecible y ha dejado a un 

lado el carActer especulativo (al menos la continuaci6n 

del proyecto neoliberal durante dos sexenios as1 lo 

confirman). 

3.- Redetinici6n del papel del Estado dentro del sistema 

econ6mico (la desincorporaci6n total de las 

pQblicas supone el abandono del modelo 

empresario•) .. 

empresas 

"Estado 

4.- La voluntad politica de insetar el sistema productivo y 

acon6mico a la 16qica mundial del desarrollo 

capitalista, que impone la qlobalizaci6n da los 

mercados y de los procesos productivos, 

mayor confianza y dan al pais un perfil 

abierto. 

generan una 

cultural m6s 

En este marco, loe principales retos de la actual 

administraci6n son eliminar los rezagos que inciden en los 

bajos niveles de bienestar social; 

actividades de subempleo y econom1a 

la proliferaci6n de 

inforll'al, as1 como 

eliminar la complejidad que representa: a) elevar la 

productividad de la mano de obra para ser más competitivos; 
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b) reasignar recursos para contrarrestar el. desequilibrio 

entre los sectores m6s beneficiados por la aperura 

comercial y los mayoritariamente perjudicados, l.o que 

inciden de manera negativa en los niveles da bienestar en 

el corto plazo. 

Por otra parte en cuanto al saldo negativo tenemos el 

siguiente aspecto: 

1. - Con marqen m1nimo de autonomla, nuestra economía se 

inserta en un mercado altamente competitivo, que 

tiende a hacer vulnerable la soberanla de nuestro 

Estado, 

nacional. 

afectando las ra1ces de nueatra identidad 

2.- La oferta sustancial para este ingreao al mercado de 

competencia internacional, aa basa fund•••ntalmente en 

lo "baiato" que es, en términos generales, nuestro 

mercado laboral, y la disponibilidad de ésta a gran 

escala. sin embargo la adaptaci60 de esta mano de obra 

a las exigencias del cambio tecnol6gico seftaldado, 

puede ser cuestionable si no se lleva a cabo una 

profunda transformación educativa. 

3.- La libre economla de mercado no es en realidad tan 

libre, dado que se da bajo un régimen y normas de 

121 



competencia desigual entre grandes monopolios y 

consorcios financieros trasnacionales, contra pequenas 

y medianas empresas, las que se ven absorbidas por los 

priaeros. Esto implica la adopción de patrones de 

consumo cada vez m4s homo96neos y, en consecuencia, 

la aceptación y dominio de formas culturales 

especifica•. 

4.- La inversión extranjera ea poco confiable para 

adoptarse como el llnico o principal elemento que 

impuloe nuestro desarrollo econOmico, dado que, como 

viaos, al no encontrar una Cultura m6.s o aenos 

homoq6neas, propicia para su inversión, tiende a 

migrar y, finalmente, se promueve la inversión 

extranjera en indu•trias que requieren fuerza de 

trabajo y condiciones flexibles, 

deseapl•o tecnológico. 

generando un 

Lo anterior representa un reto fundamental en materia 

educativa y cultural, dadas las Areas tradicionales que 

aQn tiene nuestro aparato productivo y las dif icultadea de 

nuestros centros de educación superior, para superar loa 

atrasos en ciencia y tecnolog!a, .Y g~nerar mayores cuadros 

capacitados y especializados en las nuevas Areas que exige 

el mercado. 
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a ••• SL l'OLITSC•ICO raslft'S A LA ca1•1•. 

Los prop6aitos institucionales de la actual adminsitraci6n 

del CP. Osear Joffre VelAzquez, los podemos contextualizar 

d•ntro d• la mod•rnidad que ha imprimido •l Preaid•nt• d• 

la R•pQblica y que, en t6r11inos generala•, son producto 

de la •voluci6n generada por la introducci6n de nuevaa 

tecnologlaa qu• est4n 1ntimamente relacionadas con el 

trabajo y la realidad social. 

Ante la oferta e implantaci6n de nuevos patronea 

tecnol6qico• de con•uao, y de una cultura heqam6nica 

prov•nient•• d•l ext•rior, el Polit6cnico •ntrenta cuatro 

granda& retos que se pueden resumir en lo siguiente: 

i) Elevar la productividad de la mano de obra, en general, 

adecuAndola e las caracterlsticas de inaerci6n en la 

econom1a mundial. 

ii) Adaptar la• nuevas t•cnoloq1a• para la aoluci6n da las 

prioridades nacionales, 

recursos. (66) 

conforme a nuestra dotaci6n de 

66 Las areas pr1or1 tar1as de acuerdo con el Programa 
Institucional de Desarrollo 1989-1994 son: 
Alimentaci6n, salud, industria, energéticos, 
biotecnologla, computaciOn, agua, nuevos 
materiales y medio ambiente. Ed. IPN. México 
1989. p. 45. 
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iii) Propiciar al desarrollo de una cultura t6cnica 

creativa y critica, para que los patrones tecnol69icos de 

consumo y la cultura del exterior, puedan ade11As ·de ser 

aprovechadas, contrarr••tar nuestras deficiencias en 1011 

procesos de fabricaci6n y habilidad creativa. 

iv) Impulsar la difusi6n de patrones culturales que tiendan 

a resolver los problema• que se derivan de la identidad y 

la •o~ranla, •n este ••ntido es importante que la cultura 

t6cnica •e •itda en el debate entre la educaci6n y el 

trabajo productivo. 

Loa prop6aitoa institucionales en parte cubren eataa cuatro 

p•r•pectivas al seftalar qua se deber&: (67) 

a) Obtener nivel•• de experiencia, mayor productividad y 

una m6s amplia participaci6n de la comunidad 

institucional en la soluci6n de los problemas 

nacionales, modernizando al instituto, a través del 

constante •ejoramiento de los servicios académicos, de 

investiqaci6n, de vinculaci6n, de extensi6n, de apoyo 

y ad•iniatraci6n. 

b) Formar técnicos y profesionistas de la m6s alta calidad 

67 Ibidem. pp. 34-35. 
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técnica y cientif ica, con un elevado sentido de 

solidaridad nacional y vocaci6n para impulsar el 

desarrollo de México. 

c) Coadyuvar a la evoluci6n del pa1s y a la satisracci6n de 

las necesidades bAsicas de la poblaci6n, orientando los 

~stuerzos de la investiqaci6n y desarrollo tecnol6qicos 

del rPN., al rortalecimiento de las Areas que propicien 

el loqro de loa objetivos nacionales. 

d) Consolidar la relaci6n rPN con otras instituciones 

educativas y los diterentes sectores que inteqran el 

sistema econ6mico nacional, a rin de rortalecer la vida 

académica institucional y contribuir a la modernizaci6n 

del pais. 

e) otorqar a las actividades culturales y deportivas un 

luqar preponderante dentro del quehacer institucional, 

para apoyar el desarrollo inteqral de la comunidad 

politécnica y contribuir al rescate del patrimonio 

cultural de la naci6n y el instituto. 

Las propuestas de modernizaci6n del instituto, 

anteriormente citadas, son tan generales que nos inducen a 

pensar que hemos adoptado el camino de una tecnoloqia 
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dura, (68) por ello es relevante el punto cuarto, en donde 

seftalamos que no se ha debatido -y tampoco hay inter6s por 

hacerlo-, 

productivo. 

la importancia de la educación y el trabajo 

En funci6n de nuestra posici6n sel\alada en el punto tres: 

"Propiciar el desarrollo de una cultura técnica ... frente a 

los patrones de consumo y cultura proveniente el exterior", 

el debate nos llevarla a ver las caracter!sticas de la 

tecñolog!a blanda, y decir cual de las dos, o la 

combinaci6n de las dos, o ninguna de ellas. Pero es 

necesario resaltar el papel que desempetlarA la tecnoloq1a 

en la integración económica. (69) 

Nuestra propuesta es la difusión de una cultura tecnológica 

que reconozca que el avance industrial acelerado, ha 

creado nuevos poderes de expresi6n que tienden hacia la 

inteqraci6n, por lo que debemos responder a este reto con 

una mejor coaunicaci6n e interacción social que tienda, a 

través de la educación, a formar personas integras, 

avesadas y dedicadas, que apoyen con su habilidad al 

68 ELLIOT'I', David y Ruth: "El control popular de la 
tecnologJ.a" colección TecnologJ.a y Sociedad. Ed. 
Gustavo Gilí. Barcelona 1980, pp. 288-289. 

69 Ibídem. pp 288-289. 
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loqro de nuevas realizaciones humanas. 

cultural, en este sentido se orientaria a: 

La ditusi6n 

1.- Brindar atención especial a la creatividad, la toma de 

decisiones y la interacción de sistemas de valores. 

2.- Desarrollar la capacidad creativa a innovadora para 

cambiar y evitar la absolencia. 

3.• Redetinici6n de los objetivos institucionales y del 

tipo de tacn6loqo e ingeniero que se desea producir. 

4.- Formar un estudiante qua comprenda, con la perspectiva 

adecuada, su moderno papel de agente transformador. 

s.- Deatacar el disello y al creatividad como un lugar de 

reencuantro entre el tecnólogo. el ingeniero y el 

humanista. 

6.- Establecer proyectos que exijan talento, imaqinaci6n y 

creatividad. 

7. - Remarcar la ralaci6n del tecn6loqo e ingeniero en la 

soluci6n de las necesidades de la saciedad. 

a.- Acentuar la flexibilidad de la especialización para la 

innovaci6n y el cambio, pero nunca o a cambio de la 

p6rdida de los más elevados valores humanos. 
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9.- Co•prender los cambios contempor6neos en t6rminoa de 

una perspectiva sobre la vida humana, a trav6s de los 

detall•• da nueatra ra1z cultural, del cambio 

tecn6loqico y el conocimiento humaniata. 

10.-Difundir una cultura de participaci6n deaocrAtica, 

donde la tolerancia personales y el respeto a los 

derechos humanos aean su fundamento 6tico social. 
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J.1. COllDJ:CJ:OllU act'UU.U D8L :r ••••• y D• La D:rascc:ro• D• 

DIFU8J:O• CUL~UIUU.. 

Preaentadoa los aapectoa hiat6ricoa del I.P.N y del •arco 

polltico socioecon6mico y cultural en que se ha 

desarrollado, procedereaoa a hacer un estudio de su 

situaci6n, particularmente en lo reterente a las 

condiciones de la Direcci6n de Difusi6n cultural. 

Para el1o a• preaentan las condiciones actuales del lPN y 

la Direcci6n de Ditusi6n cultural, y la evoluci6n que Asta 

ha tenido; haciendo adem&s, un diagn6stico institucional de 

su situaci6n actual. 

como parte de los programas de desconcentraci6n 

adainistrativa y modernizaci6n educativa y tecnol6qica, en 

respuesta a loa cambios observados •n el trabajo 

cientltico, en el desarrollo tecnol6gico y necesidades 

sociales se ·crearon: La Unidad Interdisciplinaria de 

Ingeniarla, Ciencias Sociales y Administraci6n (UPIICSA) en 

1971; el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 

(CICS) en 1983; el Centro Interdisciplinario de Ciencias 

del Mar (CICIHAR) en ese mismo afto; y la Unidad 
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Interdisciplinaria de Bio-Ingenierla (UPIBI) en 1988, para 

abastecer a la demanda educativa, para mejorar la oferta 

educativa con nuevas carreras y para cubrir las necesidades 

sociales y en especial la del sector Industrial 

servicios. 

y de 

La poblaci6n actual es de 110,383 alumnos aproximadamente: 

46,878 del nivel medio superior; 61,217 del nivel superior 

y 2,288 de posgrado.(70) 

POBLACJOW BSCOLA.a DEL IP• • 

1979-1980 1894-198S 1991-1992 Aumento(+) o 
reducción(-) d• 

(lJ " B e población 
(A/BJ A/C) (8/C) 

Nivel Medio 
•uperlor. 7S 206 s' ,33 46 878 -20 773 -28 328 -7 S5S 

Nivel sup. 79 790 SS 052 61 217 -24 738 -18 573 +6 165 

Po•grado. 1 320 2 996 2 288 +l 676 +968 -'700 

TOTAL 156 316 112 481 110 383 -43 835 -45 933 -2 098 

Fuence1 Anuario O•n•r•l &stad.tst.l.co IPN 19851 e informe Trienal 88-91. osear 
Joffre Ve.Z••quez. IPN 1991. p JO. 

( J) L•• c.tfras de e.ste ano incluyen la población escolar de centros especJ.ales 
que ea d• 4703, lo que no.s da un total de 161,019 alumno•. 

70 "Inrorme Trienal 88-91". Ed. IPN. Diciembre de 1991. p 
30. 
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A pesar de que la demanda de enseftanza superior ha crecido, 

por el incremento poblacional, la oferta se ha mantenido en 

parte por la crisis econ6mica, que restrinqi6 el 

presupuesto, y a que el proceso de selecci6n para el 

inqreso ha sido depurado, con la finalidad de elevar la 

calidad y eficiencia terminal del servicio. 

Asimismo se dió una reducci6n del 20t de la poblaci6n de 

alumnos irregulares y en términos generales la población se 

ha mantenido constante (no hay incremento, por el contrario 

tiende a bajar), para mejorar la utilización de la 

capacidad instalada, tanto humana como material; la cual es 

de 28 mil empleados: 16,ooo docentes y 12,000 no docentes, 

contratados en 15 CECYT's; Un Centro de Estudios 

Tecnol6qicos (terminal) CET; 18 escuelas superiores que 

cuentan con estudios de posqrado y las 4 unidades 

interdisciplinarias arriba seftaladas. 

El presupuesto qlobal operativo es de 50,353 millones, en 

tanto que al inicio de la presente administraci6n, en 1988, 

era de 24,524 millones. (71) Es decir, se observa un 

incremento nominal en el presupuesto, sin embargo, de 

acuerdo con la qrllfica, el indice inflacionario promedio 

71 Idem. pp 64-65. 
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para cada ano ha atectado siqniticativamente en los rubros 

considerados, teniendo que para 1989 la tasa de crecimiento 

real. tua d• B.3t; para 1990 de 20.i;t y para 1991 hay un 

decremento da 13.2t. 

,.._...,ro 
OU LlClllfl llE PESOS) 

• 1 o 
C'Olfct,TO. 

.... 1919 1 cree • 1 cree. ·- lcrec. 1 cree. , .. , X cree. Serte. 
ncmifn11l .... noMfn.l rHI nmllfNl .... 

casto 
corrfente 20 246.a 24 271.4 "·ª 2.7 za 97'.z 19.J -5.7 J2 918.0 1J.6 •7.J 

GHtode 
fnwrsl6n 'zn.z 6 739.t 57.S JS.O 18 lSS.1 172.J 115.0 17415.0 ·5.1 ·ZZ.6 

TOTAL 24 524.0 11 010.s .... .. , 47DO.J 52.6 .... 50 l5J.O ... -11.2 

El 1 • crKh1lento rHI ~. estfld con ti .. e •l pr~fo MW.Mll del fndfc• lf•clon.l de Precio• •l C-fdor 
(JlfPC). fuente: NeMorl• 19·91 COf'AA l.P.I. p65. 
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PHIUPUEITO 
(RILLOHI DE PESOS) 

A A o -- , ... .... 1: cr.c. 1: ere. 1991 1 cr.c. 1: cree • 
nmfrt.11 re•l nmlNl nel. 

5r.· Allpll9Cf6n ·--Jor•l.nto . , .. 
pl.,,t• flsfca. 5 259.5 15 441.J 19J.5 1)1.1 14 070.0 .... ·25.7 

so.- ••tecldn . -· Jor•lento • l•· 
plant• ffsfca. J 1'9.1 5 695.6 47.5 16.5 6 50.0 14.9 ·6.7 

º"·º ....... • la -.Ca• 
cfdn. 4 442.1 s 47J.7 .... ·Z.7 4 807.0 ·12.1 ·Zl.4 

DL.• Dlfu:f6n CUltur•l. 11 219.1 1Z 5J8.1 'º·' •12.J 17 70J.O 41.9 15.1 .... A!Mlnhtracfdn, . 6 150.J • 111.6 n.o ... 7 ZZl.O •11.6 •Z7.9 

T O T A LI Z4 524.0 J1 010.5 47 JJO.J 5Z.'2 .... 50 JSJ.O . ... ·1J.2 

El 'I de cr.cf•lento rHl H estl-6 con btiH •l pr~to an.Jlll del Indice de Pr.ctos •l Con1ur11ldor 
CllWC>. fu.ntea "--tri• 89·91. op. ctt.p 67. 

La oirecci6n de Difusión cultural, por su parte, es un 

organiam.o dependiente de la Secretaria de Apoyo (ver 

orqaniqrama qeneral del IPN). 
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ORGANIGRAHA GENERAL DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

•ucuwseunaosruw11111al 
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La funci6n de eeta S•cretar1a es la de "Propiciar el 

desarrollo eficaz, eficiente y congruente en las funciones 

de apoyo al proceso enset\anza aprendizaje a través de la 

vinculaci6n entre las direcciones de actividades 

deportivas, difusi6n cultural, bibliot•cas y 

publicaciones, servicio social y prestacione•, recursos 

hWlanos y las demAs deP9ndencias, 

J:PN, (72) 

escuelas y centros del 

La Direcci6n de Difusi6n cultural (DDC), por su parte 

ti•ne como funci6n la de "promover y difundir las 

manifestaciones art1sticas y culturales, afin ds preservar 

e incr•••ntar el acervo cultural, contribuir al deaarrollo 

integral de la comunidad politécnica y proyectar las 

aportaciones que en este Ambito realice el :Instituto". (73) 

De acuerdo con las meaorias del IPN., d• 1987-1988. la 

DDC contab• con la sigui•nte estructura: 

DiracciOn. 

- C6mite interno de desarrollo administrativo. 

- Departamento de servicios administrativos. 

Divisi6n de Promoci6n y Fomento CUtural. 

72 •organizaci6n General de la Administración central del 
IPN•. Secretar.la Técnica. Dirección de Planeación y 
Organización. México l991. hoja No. l2. 

73 Ibídem. hoja No. 12. 
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- Departamento de promoción artletica. 

- Departamento de fomento artlstico. 

- Departamento de eventos. 

- Departamento de promoción técnico-cientlfica. 

Planetario Lui• Enriqu• Erro. 

- Departamento de ciencias astronómicas y del espacio. 

- Departamento de operación y producción. 

Divi•ión de Apoyo a la Difusión CUltural. 

- Departamento de intercambio cultural. 

- Departamento de investiqaciones y eventos especiales. 

Podemos observar que la estructura orq6nica, en 1991 

tenla cuatro departamento mAs, en tanto que la tendencia 

actual as reducirlos, •in que se justifique o se sostengan 

la• razones por las que se dan estos cambios. Se piensa 

que •6lo con decir que por causas presupuestales o 

eficiencia administrativa ea suficiente, cuando la 

creación, modificación o eliminación da departamentos y 

divisiones, debe estar en función de un aniilisis 

sociocultural de las demandas sociales y posibilidades de 

oferta que la instituci6n puede brindar, las que a su vez, 

deben enmarcarse dentro de los propósitos y f ilosof la 

institucionales. 

Con la designación del Lic. Ramiro Aguirre Garin, como 

nuevo director, la estructura organizativa de la ODC es 

la siguiente y probablemente se realicen cambios. 

136 



ORGANIGRAl1A UIGENTE DE LA DIRECCION DE 

DlFUSlON CULTURAL 

llm:tl• 

mamm 
PAl.TICULD 

1-----1--------; •1¡1¡¡ 1!¡111¡ 
dmliMlu 

____ .. 

""'!!'º" [UM!eS 

137 

'"'11"1'11" ... !rilhl "' 



La idea seria, segtln nos informaron, juntar los 

departamentos da promoción técnico-cient1tica y de tomento 

técnico cient1tico, para hacer uno solamente. De iqual 

forma, los departamentos que tiene la Coordinación del 

Planetario Luis Enrique Erro, Sa uniricarian. 

Lo importante que hay qua sellalar as· qua en la estructura 

operativa de la DOC., ha habido cambios, pero la 

eticiancia en la coordinación, programación y difusión de 

eventos no ha mejorado. 

Finalmente, el presupuesto asginado y concentrado en las 

diterentes administraciones es al siquiente: 

PauU.UU'l'O (1HO-H91) 

DIRECTORES 

LIC. JULIO TELLEZ GARCIA 
C.P. JORGE PIZARA HERNANDEZ 
ING. ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ 
ING. VICTOR MARTINEZ G. 

PERIODO 

80-83 
83-86 
86-89 1 
89-92 

MILLONES. 

223 590 000 
252 870 000 
107 731 664 

41 539 900 

l) Solo se reporta el presupuesto del a/lo 1986-198 7. 
FUENTE: MEMORIAS DEL IPN (anuales) y MEMORIA IPN 89-91. 
COFAA. (Trienio). op. cit. p. 67. 

Consideramos que el presupuesto, como se observa en la 

gr4fica, se ha reducido significativamente, aunado a 
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asto, al indica de intlaci6n promedio en los Qltimos aftos, 

ha afectado los incrementos nominales, teniendo para 1990 

un decn•ento del 12.Jt y en 1991, un crecimiento real 

1s.1t; lo qua i•plica qua se debe hacer un esfuerzo mayor 

para ajustar los montos aaiqnados con las acciones de 

extensi6n y difuai6n, as1 como optimizar los recursos, 

alleg4ndose otros ingresos provenientes de la difusi6n de 

eventos, y reducir costos por medio de intercambios y 

convenios con otras instituciones y organismos. 

J. 2. llTOLVCZOll .. LA ••nvcnaa y ll'lllfCZO-.Zllll'l'O D• LA 

DZRSCCZOll D• DZPV8ZOll CVL'l'llRAL 

.Desde su creaci6n como Departamento de Actividades 

cultural••, Sociales y Deportivas en 1958, la actual DDC 

ha axperi••ntado cambios caracterizados por loa siguientes 

hachos. 

En un principio no existi6 una clara diferencia en sua 

funciones, mezclando actividades que no tenlan ningQn 

sentido formativo o, en su detecto, desliqadas de la 

actividad acad6mica. 

Los recursos económicos eran esporAdicos; dicho 

departamento funcionó teniendo como soporte operativo a la 

Asociación de Ateneos y Seminarios del Instituto, creada 
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en 1962, por un movimiento estudiantil espontáneo, que 

abandero la urgente necesidad de realizar actividades de 

creación y difusi6n culturales, como complemento a la 

tormaci6n técnica. Esta asociación contaba con el apoyo 

del Secretario de Educación Pt\blica, Jaime Torres Bodet, y 

el Presidente Adolfo L6pez Matees. De esta forma la 

asociación se convirti6 en gestora y promotora de diversas 

actividades culturales. Los ateneos trabajaron 

limitadamente hasta el afio de 1968, cuando el gobierno 

decidi6 desintegrar las organizaciones estudiantiles y 

culturales existentes. 

Luego del Movimiento Estudiantil de 1968, sw:gieron con 

fuerza, diversos grupos de presión que adoptaron la 

actividad cultural para legiaitar su presencia en la vida 

estudiantil, solapados por funcionarios pl1blicos; la 

ditusi6n cultural adquirió as! caracteres an4rquicos y 

qansteriles. Para ese entonces el D•partamento cambi6 de 

rango al de Subdirección de Difusión cultural, con una 

planta de JO elementos que administraron el organismo. 

A ralz de la promulgación de la Ley Orgánica del IPN, en 

1974, durante el Gobierno de Luis Echeverrla, se le dio 

el rango de Dirección de Difusión cultural (DDC), 

compuesta por dos divisiones y con una área operativa para 

su funcionamiento, pero no se le delimitaron funciones y 

atribuciones. 
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Al inicio de 1980 se establecieron por primera vez los 

objetivos y las funciones de la Dirección, conformada por 

cuatro divisiones para cumplir sus finalidades: 

-División de medios masivos. 

-División de actividades artisticas. 

-División de integración y extensión cultural. 

-Divisi6n de administración. 

En los primeros meses de 1981 se oper6 un nuevo cambio en 

la estructura de la Direcci6n, suprimiéndose la Divisi6n 

de Inteqraci6n y Extensi6n Cultural y la Divisi6n 

Administrativa; •• creó en cambio, la División de 

Planeaci6n cultural. 

Esta modificaci6n qener6 un desconcierto interno¡ ae 

desviaron las funciones y se retras6 el pago al personal 

contratado por recibos de honorarios, tanto para la 

investi9aci6n como para la realizaci6n de eventos 

artisticos y culturales. 

Existen dos hechos que han dejado profunda huella en el 

funcionamiento de la DDC: 

1) La existencia de un equipo de trabajo que hasta ahora 

ha administrado las actividades y operatividad de la 

DOC., pese a cambios de titulares, lo que podemos 

141 



desiqnar como la precencia de una burocracia estable 

(ver m6s adelante el cuadro de composici6n de l _ 

personal ad•crit• a la Direcci6n). 

2) La introducci6n, oficialme~te admitida, da grupos de 

presi6n -conocidos como grupos de animaci6n, "porra 

oficial", "sociedad de alumnos", "grupo cultural 

insurgentes", etc. agrupados a la Federaci6n de 

Estudiante• Polit6cnicos (FEP) en la estructura 

interna del Instituto, que con esp1ritu beligerante 

coapiten por obtener parte del presupuesto oficial, de 

las partidas destinadas a la difusi6n cultural, a las 

practica• ••colares, 

deportivo, entre otras; 

becas y apoyo al fomento 

las actividades culturales 

tienden a ser· monopolizadas por estos grupos al 

interior de los centros, escuelas unidas del IPN, 

obstruyendo laa propueatas que son alternativas, 

provenientes de las actividades académicas o da la 

propia Direccion de DifusiOn Cultural. 

No obatante eatoa hechos, de 1980 a 1983 se logro 

realizar una importante labor cultural que se reflej6 en 

los convenios con embajadas y centros de enseftanza 

superior afines al Instituto, eventos culturales de gran 

contenido social, de reafirmaci6n y rescate de nuestras 
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ra1ces culturales e impresión, en forma marqinal, de 

revistas, periOdicos y gacetas, publicados por la DDC. 

La probable explicaciOn de un sustancial incremento 

cuantitativo y cualitativo en las actividades culturales, 

durante lo• primeros llftos de la d6cada de lo• ochentas, 

en el marco de la crisis econ6mica, 

anterior capitulo, radica en: 

esbozada en el 

a) La incorporaciOn de un equipo de trabajo proveniente de 

laa escuelas y dependencias adminl.strativas del 

74 

Instituto, cuya visi6n sobre la cultura era m6.a 

damocrAtica, basada en la ditusiOn de valorea culturales 

populares nacionales tales como la preservaciOn de las 

·tradiciones, loa s1mbolos patrios, las razas 

ind1genas, etc., y, por consiguiente, más abierta en 

funciOn .al logro de los objetivos institucionales. La 

retención del presupuesto, se compens6 con el sustancial 

incremento que tuvo, en apoyo a las actividades 

culturales: de 47 ooo millones de pesos que se 

asignaron en 1980, paso a 120 529 millones en 1982. 

(74) 

"Informe tr1anual 1980 - 1982". 
Dom!nguez. Ed. IPN. Héxico 1982. 

143 

Héctor Mayagoi tia 
p. lo. 



b) Loa ajustes realizados a principios de 1981 y las 

disposiciones administrativas en el sentido de liquidar 

al personal que trabajaba con cargo a honorarios, a 

excepci6n del personal encargado de los talleres, 

desarticul6 el modelo celular y propici6 una estructura 

mAa profesional en la actividad cultural. No obstante 

el crecimiento qener6 una mayor burocratizaci6n en 

cuanto a los mecanismos da toma de decisi6n, y en la 

administraci6n para la participaci6n y creaci6n 

cultural. Finalmente podemos decir que el trienio 1980-

1983, se caracteriz6 por un suministro da recursos 

ineficientes y un crecimiento burocrAtico que poster96 

la realizaci6n de varios proyectos importantes. 

A mediado• de 1983 se da un caabio en la Direcci6n, que 

aarc6 un retroceso en cuanto al contenido de las 

actividades de difuai6n cultural, debido a la entrada, 

como director, de un conocido patrocinador de grupos de 

presi6n estudiantil. 

Eate hecho repreaent6 la salida inmediata de personal 

académico de prestigio en el medio cultural e intelectual, 

y en parte administrativo, (ver cuadro de personal docente 

y no docente de la DDC). se estableci6 una pol1tica 

administrativa, en oposici6n a la .cultural. La libertad 
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para la creaci6n y disfrute de la cultura que priv6 en 

los af\os anteriores se vino abajo y en cambio se di6 una 

tendencia autoritaria, 

administrativo. 

elitista, de férreo control 

A A o 1 

=~:::2 
85•86 
81•87 
11•19 

PERSONAL DOCENTE Y NO OOCENTE DE 
LA DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL 

NO DOCENTES Suma de 
no 

TECNICOS ADt11TIVOS. SERV. Oocentea 

319 
77 133 14 274 
77 140 17 2114 
79 141 82 282 
46 111 11 305 

DOCENTES 

82 
72 
72 
71 
81 

1) Sol.,.ent• •• tomaron lo• do• d• l•• memor.t•• •n donde 
reporta. peraona.l. 

2) En ••t• •~o (83-84} •• reportan l•• c•t•9or1•• d• 
pro'••ioni•t•• y eapecJ.alJ.acaa, l•• que h•mo• agrupado en l• 
columna de peraonal t4cnico con el fin de unificar nueatr• 
.tnlormaci6n. 

TU~NTEt Hemorias del IPN. 

Persa-
nal 
TOTAL 

401 
341 
356 
353 
386 

En este periodo, salen aproximadamente 45 docentes y 10 no 

docentes de la DDC. , 

nueva direcci6n. 

que se neqaron a colaborar con la 

No obstante, se realizan siete 

proyectos: Talleres Art1sticos; Fomento cient1f ico 

Tecnol6gico; Fomento Art1stico y Recreativo; Eventos 
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Especiales¡ Convenios e Intercambios; Uso de Medios 

Masivos y Administraci6n. La labor editorial no se pierde 

en este trienio, editándose dos revistas (una semestral y 

una memoria); la relación con los centros y escuelas se 

mantiene, aproximadamente ·el 62% de los eventos 
se d\fu"".le C.T\ \u eac,...ac.\1.~, c.e."'-t._.o~ 1 u"'\.la..&c• e.o....,~ set. .l.c. 
asistencia. El 20\ se difunde en el centro Cultural de 

Zacatenco, con una asistencia del 38\ y el 18\ restante en 

otros lugares. (75) 

El el periodo escol~r 84-85, se integra el Planetario Luis 

E. Erro al organigrama de la Direcci6n, que mantenta una 

relativa autonomla dentro de las funciones asigandas a la 

DDC. Ese mismo af\o se consider6 de importancia la 

actualizaci6n y perfeccionamiento del proceso 

administrativo, desde su planeaci6n hasta la etapa de 

evaluación; se establecieron acciones, controles, 

normas, procedimientos técnico-administrativos. 

El trienio que va de 1986 a 1989 se caracteriza por tratar 

de despegar nuevamente, en forma coordinada, las 

actividades de difusi6n; sin embargo se remarca el 

aislamiento en que se encuentran los centros educativos 

dependientes del Instituto. 

75 "Heoria IPN 1983-1984". Ed. IPN. México 1984. pp 157 " 
168. 
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No obstante el proyecto inicial de que zacatneco tuera una 

alternativa cul.tural, al norte del D.F., comienza a 

cristalizarse, con la incorporaci6n de las actividades del 

Festival Cervantino y la Muestra Internacional del Cine. 

En tanto que las actividades culturales en la• escuelas son 

dispersas, dependiendo de tactores de orqanizaci6n que 

iapiden la eticiente coordinaci6n de loa miamos. 

En este periodo •• induce la "Modernizaci6n Administrativa" 

en laa aiquientes &reaa de tuncionamiento y operaci6n de la 

DOC. 

- Planeaci6n administrativa. 

Evaluaci6n da la capacidad instalada, 

preaupuaataci6n institucional. 

Inqreaoa propios. 

- Auditoria.externa. 

Reestructuraci6n de zonas progra•adas. 

Reqiatro y control de bienes. 

- Oasconcertración administrativa. 

proqra•aci6n y 

La modernizaci6n administrativa consisti6 en establecer un 

proyecto para hacer mas et !ciente el funcionamiento 

operativo, a través de desconcentrar Areas saturadas; 

planear, proqramar, controlar y evaluar las actividades, 
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en función del presupuesto asignado a cada área; 

reestructurar zonas programadas, proyectándolas por 

semestre; asiqnar recursos humanos a los proyectos y 

elevar la eficiencia a través de la capacitaci6n. Aunado a 

lo anterior, se realizaron auditorías externas a cada 

dependencia y área, para detectar tanto sus requerimientos 

como su problem4tica financiera, e instrumentar un sistema 

para obtener recursos propios a partir de proqrams viables 

de financiamiento y autofinanciamiento, que reportan un 

inqreso para la operaci6n administrativa. 

Los efectos que a:e observaron fueron los siguientes: Se 

modifica la estructura administrativa haciéndola mAs 

funcional, de acuerdo con el programa de simplificaci6n. 

En 1987 se ten1an dos divisiones con 9 departamentos, mAs 

el Planetario con dos departamentos también; en cambio 

para 1991, se tienen dos divisiones con once 

departamentos, mAs el planetario con sus dos departamentos, 

lo que indica. un crecimiento en la estructura de la 

or9anizaci6n burocrAtica. También se reestructuró la 

plantilla del personal no docente, la que comprende: 22t 

técnicos, 40\ de administrativos y 18\ de personal de 

servicio; en tanto que solamente el 20\ es personal 

docente. El personal administrativo, no obstante es mayor, 

por lo que se infiere una saturación burocrática en las 

actividades culturales. 
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Por otra parte la auditoria y el programa de obtenci6n de 

ingresos propios incrementaron los recursos financieros 

para su aplicaci6n program&tica; sin embargo, como se 

obaerva en el cuadro del presupuesto, del capitulo 

anterior, no existe una f'uente publicada que consigue su 

monto real, reportAndose solamente el ano 86-87. 

Finalmente la producci6n editorial es incipiante, 

resaltando Qnicamente loa tr!pticos y dem&s material 

impreso para la dit'usi6n de eventos. La publicaci6n 

•••astral, la memoria de la DDC, la gaceta y el peri6dico 

de dirusi6n cultural quedan abandonados, en parta por las 

dit'icultade• operativas para su elaboraci6n y en parte 

porque la publicaci6n no depende de la DDC, sino de la 

Direcci6n de PUblicaciones, quien establece sus propias 

normas y tiempos para la edici6n y distribuci6n de 

publicaciones. 

3.3. D%AGll08T%CO x•aTXTUCXO•AL y 8XTUACXO• ACTUAL. 

Una vez d••critas las condiciones actuales del IPN y la ODC 

asi como la evoluci6n que ha tendio esta Oirecci6n, 

corresponde ahora presentar el diagn6stico institucional y 

conocer la situación actual a través da un dia9n6stico de 

esta situaci6n. 
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con base a los elementos detinidoa en el capitulo primero 

sobre la concepci6n del fen6meno cultural y la definici6n 

de actividades culturales y difusión cultural, hemos 

estructurado nuestro anAlisis, en los aspectos de la 

planeaci6n cultural, la cual cOnstituye el centro en torno 

al cual hemos desarrollado nuestra tesis. Esta planeaci6n 

consideramos debe ser integral, 

eficiente. (76) 

oportuna, creativa y 

1) Debe ser integral en cuanto permita abarcar el conjunto 

de actividades prioritarias de difusión y extensión 

cultural. 

2) Debe ser oportuna en función de la prevención que 

brinde, con al fin da que las desviaciones detectadas 

(en objetivos, estrategias, metas, medios y 

recursos), se corrijan durante el propio proceso 

operativo. 

3) Debe ser creativa porque requiere de la investigación 

sociocultural, al disello de indicadoras de eficacia 

76 Ver en el capltulo IV las características del Sistema 
Instl tucional de Planeaci6n, el cua.l detine como 
integral, obligatorio, flexible, participativo, 
interactivo y permanente. En "Programa Institucional 
de Desarrollo 1989-1994". Ed. IPN. México 1989. 
Oltimo apartado de dicho programa. 
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para realizar las actividades y orientar a la unidad al 

logro de •us objetivos. y 

4) Debe •er eficiente porque coadyuva a qua los objetivos 

se cumplan con el menor costo y dentro del tieapo y 

forma programados. (Como puede observarse en el esquema de 

interacción de la planeaci6n de la p4gina siquienta). 

l.51 
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Ello nos lleva a ubicar nuestro diagn6stico en la 

naturaleza propia de la administraci6n, que abarca el 

anAlisis de la eficiencia operativa del sistema, que 

comprende los siguientes elementos: a) Objetivos 

prioritarios. b) Recursos asignados. c)Empleo de recursos 

y medios; y d) cumplimiento de lineamientos y estrategias 

en tunci6n de las metas establecidas. 

Entendemos por eticiencia operativa del sistema a la 

combinaci6n de una planeaci6n realista con recursos 

humanos adecuados, la tacnolog1a da dirusi6n mas 

apropiada, racionalidad en los esquemas de operaci6n y una 

estricta disciplina presupuestaria, para la asignaci6n de 

recursos a las actividades da dituai6n cultural. 

a) Son objetivos prioritarios las pol1ticas institucionales 

9enerale~ del horizonte sexenal y trienal senalados en 

el Programa Institucional de Desarrollo 1989-1994., los 

que tienden a establecer las estrategias para la 

operatividad; estimulan las acciones de los 

responsables de los proyectos, para cumplir con sus 

programas; promueven la racionalidad, 

aplicaci6n de los recursos humanos, 

el manejo y la 

materiales y 

financieros, y orientan las actividades de difusi6n y 

extensi6n cultural. 

b) Los recursos asignados comprenden la orqanizaci6n 
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funcional del esquema administrativo, la planta 

operativa del personal, la estructura tisica de apoyo a 

la difusiOn y el presupuesto real, programado y 

generado por la propia DirecciOn. · 

c) Empleo de recursos y medios es la combinaciOn eficiente 

y racional de los anteriores elementos, que permiten 

una acciOn coordinada de las actividades de difusiOn 

cultural entre la dirección responsable, 

y centros del IPN. 

los planteles 

d) cumplimiento de los lineamientos y estrategias 

programadas ea la s\Ula de actividades realizadas en 

funciOn de las metas preestablecidas en la planeaciOn 

cultural, para mantener la congruencia y equilibrio 

entre los esquemas de organizaciOn y la filosofla 

institucional. 

Primeramente se concentra esquemáticamente el diagnostico 

hecho por la actual administraciOn sobre la difusiOn 

cultural, 

presento 

denomidado "Diagnostico Institucional", que se 

como parte del Programa Institucional de 

Desarrollo 1989-1994, se establecen los cuatro elementos 

antes mencionados del sistema operativo y por Qltimo se 

plantea el diagnóstico actual elaborado por nosotros, en 

el que se deben relacionar las columnas en forma lineal 

para su interpretación. 

154 



D%AOJI08T%CO I•8TITDcIOllAL 

1.- Se carece de mecaniamoll id6neos que faciliten la 

coordinación y comunicaci6n constante con áreas que 

r•ciben los apoyos culturales, lo que q•neralmente se 

traduce en incuaplimiento. 

2.- Liaitaciones presupuestalea inciden en la ditusi6n de 

actividades art1stico culturales. 

3.- Falta de calidad y orientaci6n de los eventoa, los que 

deben ser m4s educativos, atractivos y placenteros a 

la comunidad. 

4.- Limitacione• pre•upueatales para la contrataci6n da 

profesores que mantenqan en operación los talleres, 

ademas as necesaria la revisi6n, actualizaci6n y 

adecuaciOn de lo• programas de trabajo de los miamos en 

cuanto a disciplinas y •ubq6neros. 

5. - Se ha fortalecido al intercambio cultural con otros 

organismos e instituciones nacionales y extranjeras: 

Festi\"al Cervantino, 

Internacional de Cine. 

Festival del Sol y Muestra 

6.- No ha sido posible ampliar la cobertura de difusi6n a 

todos los sectores sociales. 
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7. - No ha sido posible realizar la cantidad deseada de 

eventos cientlfico-tecnológicos. 

•o• OBJBTIVO• PaioaITARI08 DB LA •••&l!llTB ADKIHISTllACIOH. 

a) Politiqa ~<Horizonte sexenall. 

Fortalecer la difusión de la imagen institucional y de la 

cultura cientlfica y tecnológica, utilizando los medios 

masivos de comunicación haciendo especial énfasis en el 

canal 11 de televisión. 

b) Extensi6n CUlturol <Horizonte sexenall. 

El Instituto Politécnico Nacional tiene como una de sus 

tareas fundamentales preservar, difundir e incrementar la 

cultura, como medio para reafirmar la identidad y 

solidaridad nacional. El desarrollo de la cultura en todos 

sus aspectos y particularmente de valores tecnológicos, es 

imprescindible en nuestro proqreso político, económico y 

social. 

e) Objetiyos .dJl Extensi6n Cultural <Horizonte trienal). 

consolidar al IPN como una importante opción cultural, 

que propicie la conservaci6n y propagación de nuestras 

tradiciones populares e identidad nacional. 

Dirigir y normar las actividades de extensión cultural 

conforme a los lineamientos establecidos en el Proyecto 
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Institucional de Difusi6n de la Cultura y del Conocimiento 

Cientlfico y Tecnológico. 

RECURSOS ASIGNADOS. 

Recursos Humanos: 

Docentes 81; t6cn ices 4 6; administra ti vos 198; 

servicio 61. Total: 386. 

Recursos Financieros: 

Afio 1989 

Allo 1990 

Allo 1991 

Recursos Materiales: 

Monto: 11 298.8 (millones). 

Monto: 12 538.1 (millones). 

Monto: 17 703.0 (millones). 

Total: 41 539.9 (millones). 

de 

La DDC cuenta con dos auditorios en la Unidad cultural de 

zacatenco, dos áreas de exposiciones, al Planetario Luis 

E. Erro. Tambi6n cuanta con los auditorios, aulas magnas 

y Areas de exposición de las escuelas, 

cuyo funcionamiento se coordina 

centros y unidades, 

con los jefes de 

departamento asigados para las actividades culturales. 

Otros materiales con que cuenta son el equipo técnico, 

vestuario e instrumentos musicales, etc., 

la difusi6n de eventos, adem4s del 

existentes para 

equipo que le 

proporciona la Comisi6n de Operaci6n y Fomento de 
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Actividades Académicas (COFAA), asi como los servicios 

qenerales mantenimiento preventivo y correctivo, 

reparaciOn y adaptaciOn de la infraestructura f1sica, 

actividad que es realizada por el Patronato de Obras del 

IPN • 

... L.O D• ••cuaaoa y NSDXOS 

La DDC se coordina para el logro de sus funciones interna 

y externamente. Internamente: Tiene dos divisiones y sus 

departamentos y una coordinaciOn del Planetario Luis E. 

Erro., entre otros existe una relaci6n directa por la 

a•tructura admini•trativa y por funcionas asiqnadas. 

También existen nexos de trabajo con XEIPN Canal 11; con 

los coordinadores y jefes de departamentos de difusión 

cultural de las escuelas, centros y unidades; con la 

Dirección de Relaciones Pllblicas y con la Dirección de 

Publicaciones. 

Externamente: A través de la Direcci6n de Relaciones 

Pdblicas, se establecen convenios con estaciones de TV 

tanto pllblicas como privadas; con estaciones de radio; 

embajadas e instituciones de enseftanza superior. 

Entre sus medios cuenta con 407 talleres de actividades 

art1stico-culturales y 13 talleres tecno-cientificos, y la 

Orquesta sinfOni~a del IPN. 
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DXAG•OBTXCO ACTUAL 

Es importante destacar que el diagn6stico institucional 

presentado se inserta en gran medida y guarda 

correspondencia con el discurso .oficial. 

Ahora bien, para erectos de esta investigación, al 

di•curso •• le considera como una prActica enunciativa que 

se inscribe dentro de un proceso social de producción 

descursitiva, que asume una posición determinada frente al 

mismo y por referencia al mismo. 

Todo discurso remite impl1cita y expl1citamente a una 

premisa cultural pre-exiatente que se relaciona con al 

sistema de representaciones y de valores, ya sean 

dominantes o subalternos, cuya articulación completa y 

contradictoria define la formación ideol6gica de la 

sociedad o qrupo de ella. 

Ahora bien, el discurso mantenido en el diagn6stico 

institucional es parte del conjunto de significaciones 

ideol6gicaa transmitidas por una pol1tica hegem6nica de la 

educaci6n superior, 

planes en s1 mismos, 

acci6n. 

su abordaje aqui no se limita a los 

o a sus esquemas operativos de 
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Esto significa que analizar el discurso del diagnóstico 

institucional es abordar al discurso como producto que 

condensa un conjunto de significaciones en torno a la 

planeaci6n la educación y la cultura, y que puede no 

resultar del todo real y objetivo, al responder al proyecto 

hegemOnico. 

De esta forma, para conocer la situación del IPN y de 

la ooc, no basta con conocer el diagnóstico 

institucional, sino es necesario ademAs realizar un 

diagnostico actual que permita determinar los alcances 

reales. 

Para ello se requiere comparar los lineamientos y 

estrategias de scciOn de la administración actual del IPN 

con sus alcances reales. 

As!, .a continuación se presenta el anAlisis comparativo 

seflalando en la columna izquierda los lineamientos y 

estrategias, que corresponden a la delimitaciOn 

institucional, y del lado derecho el diagnostico actual, 

que corresponde al alcance real, de acuerdo a sondeos de 

opiniOn de qué se ha realizado operativamente y qui! no se 

ha cumplido de lo programado. 
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LINEAMIENTOS Y 
GIAS. 

ESTRATE-

Se formulará un 
Proyecto de Difusi6n 
Cultural en el que se 
caracterice, dirija y 
norma ésta actividad, 
privilegiando la 
difusi6n de la 
cultura cientlfica y 
tecnollqica, con la 
participaci6n 
coordinada de las 
escuelas, centros y 
unidades. 

Se propiciarA 
la construcci6n de 
un Jardln Tecnol6gico 
en el cual se reali
cen exposiciones 
cientif icas, cuya 
finalidad sea la 
integraci6n entre loa 
visitantes y loa 
objetos tecnol6gicos 
y cientlficos ex
puestos. 

se incrementara el 
atractivo y calidad 
formativa de los 
eventos culturales. 

Se darA atenci6n es
pecial al fortaleci
miento de convenios e 
intercambios. 

Se establecerA prio
ritariamente los ta
lleres cient1fico
tecnol6gicos. 

DIANOSTICO ACTUAL. 

~o se ha loqrado desarrollar, 
se desconoce al personal 
encargado de hacerlo. 

No se ha realizado el proyecto 
por falta de presupuesto. 

Es dificil de cuantificar los 
resultados pero hay interés 
especial para 109rarlo. 

Falta aün profesionalismo para 
el cumplimiento cabal de los 
convenios e intercambios. 

su impulso se ha visto obsta
culizado por la carencia de 
recursos financieros. S6lo 
existen 13 de ellos con 124 
participantes. 
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LINEAMIENTOS Y 
GIAS. 

ESTRATE-

Se mejorarA la opera
ci6n de los talleres 
art1stico-culturales. 

Se reafirmarAn los 
valores propios de 
nuestra identidad 
nacional y la imaqen 
politécnica a través 
de la recopilaci6n, 
inteqraci6n y difu
si6n del patrimonio 
art1sitico-cultural y 
cient1fico-tecnol6qi
co del IPN. 

Sl bori•onte trienal 
tiene los siguieate• 
lin ... iento•• 

Reqularizar la situa
ci6n laboral y orqa
nizacional del perso
nal que atiende las 
actividades cultura
les. 

organizar eventos de 
alta calidad para di
fundir la cultura 
científica y tecnol6-
qica a través de 
acciones que propi
cien la creatividad y 
asimilaci6n de la 
cultura. 

DIANOSTICO ACTUAL. 

En proceso de alcanzar este 
lineamiento se cuenta con 407 
talleres con 104 participantes 
faltan recursos rinancieros 
materiales y humanos. 

Las tareas de recopilaci6n, 
inteqraci6n y difusi6n se han 
desarrollado en forma esporA
dica y con contingencias en la 
operatividad. 

Mejorar la condici6n actual 
del personal de la Orquesta 
Sinf6nica en sus inqresos. 
Resolver la situaci6n de los 
profesores asignados a los ta
lleres. Algunos astan con 
honorarios y no se les paqa 
con oportunidad; otros estln 
sin recursos para iniciar aua 
sus trabajos. Es excesivo el 
personal administrativo. 

Objetivo loqrado parcialmente 
no hay forma de medirlo cuan
titativamente. 
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LINEAMIENTOS Y 
GIAS. 

ESTRATE-

Propiciar que los ta
lleres y eventos cul
turales se orienten 
hacia la conservación 
y propa9aci6n de 
nuestras tradiciones 
populares. 

Ampliar los talleres 
culturales y dotarlos 
de intraestructura 
para el desempefto de 
sus funciones. Promo
ver la creación de 
grupos art1sticos 
emanado• de los 
talleres. 

Fortalecer la• accio
nes para vicular los 
eventos cient!ficos, 
culturales y tecnol6-
9icos al proceso 
enseftanza-aprendizaje 

consolidar la parti
cipaci6n del IPN en 
eventos culturales de 
alta calidad. 

Incrementar las accio 
nas de vinculaci6n 
con los sectores so
cial, cultural y 
educativo para fomen
tar el intercambio 
cultural. 

Extender al Interior 
de la Repüblica la 
difusión de la cultu
ra. 

DIANOSTICO ACTUAL. 

Se tiende a alcanzar este ob
jetivo parcialmente, el proce
so requiere de mayor esfuerzo 
y continuidad. 

Existen limitaciones presu
puestales. Se requiere que 
estos talleres sean autofinan
ciables en parte. 

No se ha logrado, falta mayor 
participaci6n tanto de do
centes como de alumnos en las 
tareas de difusi6n y c~·eaci6n. 

Se haloqrado pero necesita am
pliarse esta participaci6n a 
otros eventos culturales. 

Se ha cubierto a partir del 
cumplimiento de ciertos conve
nios. 

Se requiere mejGrar los 
recursos humanos y ampliar 
los financieros y materiales. 

163 



LINEAMIENTOS Y 
GIAS. 

ESTRATE-

Fortalecer la difu
si6n de la cultura 
cient1f ico-tecnol6qi
ca a trav6s de 
eventos por XEIPN ca
nal 11. 

DIANOSTICO ACTUAL. 

se ha ampliado el presupuesto 
y apoyo al canal televisivo, 
se han racionalizado los re
cursos humanos y ae busca for
talecer la imagen del IPN como 
instituci6n cultural. 

Es importante destacar alqunas diferencias siqnificativas 

entre los lineamientos y estrategias institucionales y el 

diaqn6stico actual. 

En primer lugar cabe se~alar que aun cuando en el discurso 

institucional se ha planteado la tormulaci6n de un proyecto 

de ditusi6n cultural, esto no se ha cumplido. 

En aequndo lugar, se propus6 incrementar el atractivo y la 

calidad formativa de lo• eventos culturales, lo cual 

tampoco se ha logrado, aunque existe interés por hacerlo. 

Por otro lado se ha establecido la orqanizaci6n de eventos 

como medio de difusi6n cultural, lo cual s6lo se ha logrado 

parcialmente, seqOn el diaqn6stico actual. 

En qeneral, la mayor parte de los lineamientos y 

estrateqlas institucionales no se han loqrado debido 

principalmente a limitaciones presupuestales y a la falta 

de coordinaci6n entre las diversas partes involucradas. 
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De esta forma, existen diferencias muy significativas entre 

lo establecido en el diagnóstico institucional, y los 

resultados detectados con el diagnóstico actual. 

En suma 

modelo 

podemos concluir que existe 

integral y funcional 

una carencia de un 

que oriente las 

investigaciones, 

culturales. 

la planeaci6n y programaci6n de eventos 

No se cuenta con recursos y apoyo para la investigación 

del fenómeno cultural, por lo que no exlste la 

investigación cultural para la difusión y extensión 

educativa. 

El anAlisis comparativo que evalt'.le el tipo de evento 

generado, con respecto al apoyo que se debe dar al proceso 

educativo no se realiza, y se desconocen los efectos sobre 

el educand~ y la sociedad que origina el bien cultural 

trasmitido. 

E>eisten normas y ordenamientos generales para reqular la 

organizaci6n y el desarrollo de las actividades culturales, 

pero se adolece de una vinculación más eficiente entre 

normatividad y la actividad cultural. 

Falta un modelo de planeaci6n cultural que oriente los 

proyectos, investigaciones, eventos y acciones de 

difusión y extensión cultural, por ello se propuso, como 

meta para el trienio 89-91, el Proyecto Institucional de 
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Difusión de la Cua.ura y del Conocimiento Cientifico 

Tecnológico, el cual no se ha presentado hasta ahora y se 

desconocen los responsables del mismo. 

Debe replantearse como tarea fundamental de extensi6n 

cultural del trabajo editorial, el cual s6lo se ha 

orientado a propaganda y la difusión de eventos. Es 

necesaria la coordianción para evitar la duplicidad de 

funciones entre la ooc y la Oireccion de Publicaciones, 

con el fin de qua esta O.ltima apoye má.s, tanto la 

impresión de propaganda como la de gacetas, periódico y 

memorias de la DDC. 

Se requiere de proyectos de investigación radio-televisión 

para optimizar el funcionamiento permanente de estos 

medios, a través de los convenios, los que a su vez son 

subaprovechados, por carecer de responsabilidad profesional 

para sostenerlos e instrumentarlos. 

La implantaci6n de criterios de evaluaci6n representa un 

gran retu que paulatinamente se va abriendo paso, a partir 

de experiencias tanto internas como externas, determinadas 

por el Gobierno Federal, a través de la Reforma 

Administrativa, la Reforma y Modernización Educativa y los 

Proyectos de Evaluación Institucional. se observa, sin 

embargo, poco apoyo a esta actividad, debido en parte a 

la estructura centralizada, por lo que no existe una 

información exacta, que pemita conocer y tomar decisiones 
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fundamentadas sobre las funciones y actividades a 

realizarse. 

La esca•a informaci6n y el desconocimiento global de las 

tareas que realizan cada una de las unidades responsables, 

divisiones y departamentos, origina el eventual trasla~e 

de funciones, 

administrativo. 

con el resultado de un atrof'iamiento 

La estructura operativa y administrativa actual ha 

experimentado una gran mejoria, aunque caracterizada por 

un elevado burocratismo que diluye la responsabilidad en 

asuntos operativos de carActer cultural, pero sobre todo en 

aquello• eventos de contenido cientlfico-tecnol69ico, los 

que no han alcanzado ni la dimensi6n, 

plena. 

ni su difusi6n 

El uso de ~edios masivos de comunicación propios y los que 

por convenio se utilizan aún es contingente. su uso no 

obedece a una pol1tica de mayor aprovechamiento y 

ampliaci6n de los mismos. Al respecto no hay normas 

operativas ni se aprovecha la experiencia del canal 11. 

La presencia del XEIPN Canal 11 es importante en el medio 

social, porque refleja el contexto de la realidad interna 

de la Instituci6n. Las modificaciones recientes en la 

or9anizaci6n de sus recursos humanos y el incremento de su 

presupuesto, tiene como finalid~d racionalizar los 
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recursos, hacerlo 1114.s eficiente y eficaz, mejorar su 

programaci6n y propiciar una nueva imagen institucional que 

incida a nivel nacional. 

Para lograr lo anterior se despidió a personal de 

planta, al margen de sus der~chos sindicales que fueron 

violados, merced de un control coorporativo del 

sindicato que cedi6 a las presiones de la autoridad. 

Se busc6 hacer autosuficiente económicamente a la 

emisora, para lo cual ee admiti6 la trasmisi6n de 

comerciales que patrocinaron eventos culturales. 

La producción de "series locales" se redujo al mínimo, 

y en cambio se adquiri6 material de la televisi6n 

eapa~ola, francesa e inglesa. 

En todos estos cambios es de destacarse la centralización 

del poder de decidir qué se difunde y c6mo se difunde. Es 

decir se a~ume una direcci6n de mando personalizado, poco 

institucional; en donde el autoelogio es la tónica 

predominante, aunque la realidad sea otra. As! por ejemplo 

se eliminaron los eventos de tema politice y debates 

period1sticos, las pel!culas de actualidad son escasas, en 

cambio hay una amplia difusi6n de pel1culas recicladas 

producidas en Hollywood en los años JO y 40's. Los cambios 

se justificaron con la poUtica institucional de "salvar el 

canal de su venta11 • Cuando en verdad no habia la propuesta 

de pasarlo a la iniciativa privada. (Proceso No. 912. 25 de 

abril de 1994 pp. 74-75). 
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CAPXTULO XV. XODBLO CULTURAL DE EDUCACXOH TBCMOLOGXCA1 UNA 

PROPUBBTA. 

4.1. ¿POR ou• UN llODBLO DB PLAXllCXOH CULTURAL?. 

La difusi6n ha desempeftado siempre una funci6n catalizadora 

en el desarrollo sociocultural. El desarrollo 

relativamente r4pido de la cultura humana se ha debido a la 

habilidad de todas las sociedades para tomar elementos de 

otras culturas e incorporarlos a la suya propia. 

Ademas, la necesidad de integrar los elementos recién 

adquiridos en la propia t1.adici6n cultural crea nuevos 

problemas, que exigen nuevas soluciones y engendran nuevas 

idea•. 

El objetivo fundamental de la difusión cultural es el de 

restablecer' el valor y la diqnidad del individuo, crear 

una conciencia comQn de los valores fundamentales que todos 

los pueblos comparten entre s1, de manera que se 

consoliden las relaciones culturales entre los mismos, (77) 

Los mexicanos tenemos un conflicto con el mestizaje y lo 

tenemos que resolver a trav6s del trabajo cultural creador, 

77 LUIS, Hochatar. "Horizontes culturales: nueva 
educac16n para la era cient1fica". Gaceta 
Politécnica. Afio XXVIII. No. 322 octubre de 
1991. México p. 15. 
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para alcanzar tres objetivos fundamentales: sobrevivir, 

convivir socialmente y alcanzar plena identidad nacional. 

Todas las culturas son mestizas, ninguna es impermeable, 

por lo que debamos integrarnos ~in traicionar el origen de 

nuestro mestizaje, su forma y contenido social. Es 

importante que se viva el proceso cultural en toda su 

magnitud. Debemos preguntarnos ¿qué tipo de mexicanos 

queremos tener para el siglo XXI? y establecer estrategias 

realizables en los restantes anos. 

No ea rAcil disolver con armon1a las diferencias culturales 

de nuestra sociedad; sobre todo si entendemos la 

importancia de las minorías étnicas, el proceso de 

mest~zaje impuesto por el conquistador y la conformación de 

nuestra nacionalidad a través de un largo proceso 

histórico. 

Del mestizaje surge una mayor1a social, portadora de una 

cultura ambivalente, desarraigada en ciertos casos y 

extremadamente nacionalista en otros. El mestizo es 

producto del choque violento de las dos culturas (la nativa 

y la occidental proveniente de Europa) , por lo que 

consideramos que es un individuo abierto y permeado a los 

cambios culturales. 

170 



MINORIA ETNICA (Pueblos testimonio) 
DARCY RIBEIRO. 

Mantienen tradicionee y valore• 
culturalas de resistencia qua 
refuerzan la integración nacio
nal. 

))L_L_> ___::ON CULTURAL. ! 
ELITE GOBERNANTE (Se compone 

de criollos, extranjeros y 
mestizos). Son un grupo so -
cial dominante económica, po-
1 ftica y socialmente. Tratan de 
conjugar, a trav6a da la cul
tura, lo nacional con •u• as
piraciones haeamónicas. 

MAYORIA SOCIAL (Mestizos). 
Portadores de una cultura 
popular. Estin abiertos y 
perrneadoa a loa carnbioa. 
Retoman valorea culturales 
extra"ºª• toa hacen auyoa y 
revierten el contenido, mos
trando posicionas sociales 
ambivalentes, da afirmación 
y negación da su origen 
cultural. 
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El camino de desarrollo adoptado por nuestro gobierno, que 

implica la integración de mercados, como ya se· vio en los 

anteriores capitules, es de un alto costo social. 

La integración comercial nos involucra en un hacer ahora, 

a riesgo de que si no se hace, se estancar!a el modelo 

econ6mico adoptado. También nos impone un cambio en el que 

los ideales culturales deben estar relacionados con las 

posibilidades reales del pa1s. 

Somos una 11ación con una población joven (puede leerse, 

con fuerza de trabajo barata), a la que están castrando 

sus posibilidades de autorrealizaci6n cultural, al 

involucrarla en un proceso de desgaste en el proceso 

productivo, sin la preparaci6n y la excelencia que se 

requieren para competir en el mercado laboral, lo cual 

representa, como se dijo en el capitulo II, un reto para 

la educaci6n tecnol6gica que imparte el Instituto. 

De todos los problemas de cultura, el que más inquieta a 

la sociolog1a, es el de su difusi6n. En los ültimos aftos 

se ha estudiado sistemáticamente este problema mediante el 

estudio de la universalidad de las pautas culturales 

generalizadas asi como la diversidad de pautas más 

especificas que requieren una explicaci6n. 
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Sin embargo, se ha descuidado, en gran medida la 

planeación cultural como parte fundamental en la planeación 

de la educación superior; por lo que se considera de gran 

importancia; y más aun, una necesidad imperativa, el 

desarrollar un modelo de planeación cultural; lo cual 

constituye el propósito de la presente investiqaci6n, 

aplic4ndolo fundamentalmente a la educación tecnológica del 

IPN, permitiéndole lograr los retos planteados. 

Para salir adelante, necesitamos conocer la rafz de la 

mexicanidad, por lo que nuestro modelo de planeaci6n 

cultural pretende desinstitucionalizar el papel del 

cientlfico, del intelectual y del artista, es decir, 

ºhacer a un lado el paternalismo" que el Estado ejerce 

sobre el quehacer cultural, "que induce a una actividad 

desligada de la realidad". (78) 

Es v4lido que el cient!f ico, el intelectual y el artista se 

cuentionen sobre la existencia o pérdida de la identidad y 

tradición nacional. Al hacer esta reflexión debe 

proponerse adquirir los medios de nacionalizar la ciencia y 

mexicanizar el saber. Necesitamos crear y reflexionar 

78 Declaraciones d9 José Agust1n (escritor). En la Secc16n 
cul Cural de Excélsior: "Hay pasos de una pol.!tica 
cultural real seria". Entrevista de Patricia Rosales 
y Zamora. Excélsior. oc~ubre 24 de 1992. p. 2-c. 
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'" 

sobre las perspectivas a futuro, dentro del contexto de la 

identidad cultural de nuestro pueblo y las revelaciones y 

realizaciones cul.turales universales, para difundir una 

imagen institucional de integraci6n cultural cientltica y 

tecnol6gica, ello explica el por qué de la propuesta de un 

modelo de planeaci6n cultural. 

La elevaci6n de la calidad de la enseftanza forzosamente va 

l.igada a loa proceaos culturales que se manifiestan en la 

sociedad. La cultura, a su vez, esta ligada a loa procesos 

de desarrollo econ6mico, de las fuerzas productivas y de 

la sociedad, de lo que partimos para tratar de integrar un 

"modelo ideal", a partir de datos culturales que 

necesariamente definimos por metas e intensiones ideales. 

En este sentido, los datos culturales son ideales en tanto 

existen en el campo de las ideas y valores incorporados a 

formas de organizaci6n institucionales. (79) 

El modelo tiene como objetivo plantear el enfoque diferente 

sobre la planeaci6n de las actividades culturales. Su 

marco general es el Sistema Nacional de E>laneaci6n 

Oemocr&tica. su funda=ento legal se encuentra contenido en 

la Ley de Planeaci6n. El documento rector de donde se han 

79 Ver en MAX SCHELER (l874-l92B). En MARTIHDINDALE, Don: 
"La t:eor.la Sociol6gica". Ed. Aauilar. Es paila 1968. 
pp.321 y 322. 
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establecido las politicas generales y las estrategias es el 

Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales 

fundamentales son: La modernización educativa, cultural 

cient1fica y tecnol6gica. (Ver el diagrama de las 

"CARACTERISTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 

DEMOCRATICA" de la siguiente página). 
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Por su parte el sistema Institucional de Planeación deriva 

de loa pro9ramas sectoriales, espec1ficamente, del 

Programa Institucional de Desarrollo del IPN., que tiene 

como marco normativo la Ley de Planeaci6n y se d9sprende de 

las pol1ticas y estrategias que seftala el Plan Nacional de 

Desarrollo, espec1ficamente 

Modernización Educativa y del 

Modernización Tecnológica. 

de los programas de 

Programa de Ciencia y 

Las caracter1sticas del sistema Institucional de Planeación 

son 

del 

la• siguientes: integral porque promueve 

IPN; obligatorio porque plantea una 

la imagen 

politica 

institucional de desarrollo; fle><.ible porque a tr .. v6s de 

los proyectos institucionales se busca cubrir las 

necesidades sociales y los sectores productivos; 

participativo, interactivo y peraanente porque involucra 

los proyeétoa de todas y cada una de las unidades 

resposables. (Ver el diagrama de la p4gina siguiente de las 

"CARACTERISTIChS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

DESARROLLO")• 
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Finalmente hemos apuntado en el capitulo tercero que el 

Modelo de Planeaci6n Cultural que proponemos, tiene las 

siquientes caracter1sticas: integral, oportuno, 

creativo y eficiente. 

siquientes: 

Comprende además las acciones 

-Difusión de eventos técnico-cient1ficos. 

-Difusión de eventos art1sticos. 

-Fomento de talleres culturales. 

La actividad principal seftalada para la unidad responsable 

que es la DOC., es el desarrollo y fomento de la cultura. 

Sobre la base de esas acciones el modelo debe funcionar 

como una herraaienta que oriente los proyectos, 

investiqaciones, eventos y acciones de difusión y 

extensión cultural, como puede observarse en el diagrama de 

"acciones pa..ra el desarrollo y fomento de la cultura" de la 

p!qina siquiente: 
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En el apartado tres del primer capitulo definimos la 

difusión cultural como aquél proceso por el cual un rasgo 

complejo o pauta cultural se extiende, desde su punto de 

origen, a otros puntos o Areas. Asimismo apunt4bamos que 

el concepto de difusi6n implica ya en si mismo una etapa de 

selecci6n para la propaqaci6n de ras9os culturales, los 

que generalmente pueden aceptarse o rechazarse, 

constituyendo de esta forma la imagen final que el sujeto 

receptor tiene del organismo emisor. 

Lo anterior es importante porque solamente hemos decidido 

como institución emprender tres acciones que se seftalan en 

el anterior esquema. 

La extensi6n cultural se define institucionalmente como el 

conjunto de actividades que, por medio de la promoci6n y el 

desarrollo .de la cultura y el deporte, complementan la 

educaci6n integral del educando y contribuyen al 

enriquecimiento de los valores culturales y al sano 

desarrollo de la sociedad, as1 como los encaminados a la 

difusi6n y promoci6n de la imagen institucional. (BO) 

La anterior definici6n resalta la promoci6n y el 

desarrollo de la cultura y el deporte como elementos 

so "Estructura prc..gr.lmatica del IPN".. Secretarla Técnica .. 
junio 1991. pp. 8 y 24. 
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finales que complementan la educaci6n integral del 

estudiante, por medio de los cuales se da una "promoci6n 

de la imagen institucional" (sic). Como podemos observar 

no hay una mayor preocupaci6n institucional por el ten6meno 

o la problem6tica que implica la extensi6n cultural. As1 

por ejemplo en 1980 se defini6 la extensi6n cultural "como 

un conjunto de actividades reunidas con el fin de promover, 

divulgar, difundir y fomentar loe conocimientos, bienes 

y servicios de los valores culturales que son necesarios 

trasmitir a la comunidad polit6cnica y a la sociedad en 

general~ (81) 

Se dec1a tambifln que para desarrollar las actividades de 

extensiOn cultural se contaba con elementos pasivos 

(difusi6n de la tecnolog1a, 

deporte y la recreaci6n) 

(estudiantes y profesores). 

la ciencia, el arta, el 

y con elementos activos 

El error de esta concepción 

era el confundir los elementos activos (estudiantes y 

profesores), con las actividades, que es precisamente el 

difundir tecnologia, arte, etc. Los elementos pasivos de 

la extensión cultural en este caso, para nosotros, serian 

los medios, recursos, técnicas e instrumentos utilizables 

o convenientes para lograr un mayor impacto entre la 

poblaci6n. 

81 "In~orme Trianual IPN 1980-1982". p. 184. 
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Los métodos para alcanzar la extensión cultural fueron dos: 

los eventos y los talleres. De ahi que s6lo se reporte 

como actividad cultural el nümero de eventos difundidos al 

afta, la asistencia 

tallares, con sus 

(no tan confiable) y el 

integrantes. En realidad 

avanzado en la extensión cultural. 

nWnero 

no se 

de 

ha 

Por tanto proponemos modificar los criterios de 

proqramaci6n y evaluación de los eventos culturales 

originados en la ooc, dando un peso mayor a los aspectos 

de la cultura cient1fica-tecnol6gica. Al menos as1 

interpretamos la incorporaci6n del punto nümero uno: 

Evento• t6cnico-cient1ficos, sin que se descuiden, 

igualmente, por no haberse 

cient1f ico-culturales que 

adl!linistraci6n. 

seftalado, los talleres 

ha impulsado la actual 

La cultura cient1fico-tecnol6gica ha marcado importantes 

influencias en el desarrollo de la sociedad mexicana. La 

modernizaci6n implica, como hemos visto, la incorporación 

de efectos multiplicadores de la tecnolog1a en la esfera de 

la producción que inducen cambios sociales acelerados. 

Ello nos lleva al nivel del mando y toma de decisiones para 

normar las acciones: ¿Qué difundimos? ¿Cómo, cuándo y 

con qu6 medios? ¿por qué o para qué? que seria la 
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finalidad Ultima a la que aspira la Instituci6n. 

Aceptado la estructura normativa tal y como estA, pero a 

su vez promoviendo la retlexi6n interna sobre el quehacer, 

para mejorar las acciones, los _Programas, y en general la 

actividad, estaremos en posibilidades de superar los 

osbtaculos a través de la planeaci6n cultural. 

En este sentido retomamos la de!inici6n de desarrollo y 

tomento de la cultura que institucionalmente se establece, 

como "el conjunto de acciones encamin8das a la 

organizaci6n, difusi6n, promoci6n y ejercicio de las 

manitestaciones culturales que busca complementar y 

auxiliar a la docencia institucional y allegar a la 

comunidad en general una fuente permanente de cultura y 

recreaci6n". (82) 

La acción· de eventos técnico-cient!ficos "se refiere a la 

or9anizaci6n, difusi6n, promociOn y operaci6n de los 

eventos de tipo técnico-cientlficos que coadyuven a la 

formaci6n académica del educando, as! como al desarrollo 

de la cultura técnico-cient1!ica de la comunidad 

politécnica". (83) 

82 "Estructura Programática del IPN". Op. Cit. P• 25. 

83 Ibid. 
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- La acci6n eventos artísticos "se refiere a la 

orqanizaci6n, difusión, promoción y real!zación de 

eventos artlsticos que tenqan como finalidad la 

recreaci6n y esparcimiento del estudiante y de la 

comunidad en qeneral". (84) 

- Por Qltimo la acci6n talleres culturales a que hace 

referencia nuestro esquema, 

orqanizaci6n promoci6n, difusi6n 

''se refiere a la 

y aupervisi6n de la 

operaci6n de talleres de carácter artlstico y técnico

cient1f ico, que apoyen y fortalezcan la formaci6n 

inteqral del estudiante y la comunidad politécnica en 

general". (85) 

Tambi6n se aceptan estas definiciones porque nos sevirán 

mis adelante en la propasici6n para un nuevo orqaniqrama de 

funcionamiento de la ooc., especiticamente en el eje No. 

Uno. 

4.2. OBJBTXVOS OIUlllRALES DBL KODBLO DB PLAlll!IACXOX. 

Los procesos culturales se distinguen porque tienen 

reqularidades objetivas en la sociedad. Transformar o 

alterar las leyes que mueven los procesos culturales no es 

factible, 

84 Ib.!d. 

85 Ib.!d. 

sin que antes se den las premisas necesarias 
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para que encuentren una expresión más acabada. Ello 

presupone cambios especlticos en la estructura econ6mico

productiva, y profundos movimientos sociales, por lo que 

los objetivos generales que planteamos como fin 6ptimo al 

que se quiere llegar son: 

4.2.1. Integrar, coordinar, y desarrollar pol1ticas 

culturales que impulsen nuestras propias actividades y 

vincular nuestro trabajo al de otras instituciones 

educativas del pa1s. (86) 

4. 2. 2. Establecer nexos entre el IPN y la poblaci6n en 

general, a través de los medios masivos de comunicaci6n y 

los centros y unidades escolares, para que participen en 

al proceso da creación cultural. 

4.2.3. Sensibilizar a la sociedad para que sea ella la que 

res~ate su cultura y su quehacer cotidiano. 

La finalidad concreta es la de elevar el nivel cultural del 

pueblo para que se reconozca, identifique, asimile y 

86 Aqu! se resalta la propuesta del Dr. Luis Eugenio Todd, 
quien en el encuentro de Universidades del Centro del 
Pa!s, propuso que estas instituciones deben 
garantizar los corredores culturales y el desarrollo 
nacional. Gaceta de la UNAM, junio lO de l99l. p. 
22. 
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asuma su responsabilidad hist6rica. Pretendemos alcanzar 

la originalidad como expresi6n clara de nuestra 

nacionalidad en el contexto universal. 

Propugnamos por la formaci6n de tecn6logos y cient1ficos 

que mantengan su propia concepci6n nacional, que 

reflexionen y analicen cr1ticamente los problemas del pa!s, 

y a su vez, planteen las soluciones mas adecuadas para 

reaolverlos. 

Desechamos la idea de formar solamente técnicos sin calidad 

co•petitiva y sin un elevado nivel cultural. "cuanto mAs 

t6cnica y racional sea 1a terma de conocimiento, mtls 

r4pido ser4 su indice de cambio social". (87) 

4.3. OBJ•TIV08 ••P•CI•IC08 D•L KOD•LO D• PLA••ACIO• 

CULT~. 

- Contribuir a elevar el nivel cultural alcanzado, 

la base material y t6cnica con que se cuenta. 

sobre 

- Lograr el desarrollo integral da la co•unidad politécnica 

en sus relaciones productivas y sociales. 

- Conseguir cierto equilibrio de correspondencia en los 

87 En HARTINDALE, Don. Op. Cit. P• 322. 
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contenidos de los planes educativos y la satisfacción de 

necesidades culturales, con las demandas de la comunidad 

y su entorno social. 

- Cobrar conciencia de los fe!16menos que se dan en la 

cultura popular y la identidad nacional, para que el 

estudiante se comprometa en ese proceso creador y 

transformador de preservación de nuestra identidad y 

cultura nacional. 

- Elevar la calidad de los servicios culturales, difundir 

con profesionalismo los variados bienes culturales. 

- Planear las actividades con una equitativa distribución 

del presupuesto, designado 4reas prioritarias, segQn el 

modelo para la planeación cultural. 

- Elaborar.instrumentos de anAlisis sociocultural para 

evaluar los resultados, agilizar la informaci6n y apoyar 

las deciaiones de dirección que se adopten. 

Estos objetivos tienen como fin el conseguir que la 

difusi6n y extensi6n culturales sean la fuerza rectora en 

la formación y desenvolvimiento de la conciencia individual 

y social del estudiante. 
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4.4. PllllDAllSlft'ACXOH DBL NODBLO DB PLAJIBACXOH. 

"La cultura es la s1ntesis de las aspiraciones y da los 

Valores compartidos por una sociedad. Es una creación 

colectiva, plural e inacabada. El Estado tiene la 

obligaci6n de asegurar la libertad para que los mexicanos 

se manifiesten a través de la cultura y debe difundirse y 

alentarse esas manifestaciones". (88) 

De la anterior pol1tica se desprende que la cultura ea 

considerada un bien intr1nseco a la libertad del individuo. 

Su difuai6n también representa un costo que ea 

cuantificable materialmente, pero a la vez representa un 

costo social. Este costo se mide cualitativamente a partir 

de la iaplantaci6n de una pol1tica cultural, la que puede 

ser adecuada o no, seglln se desprenda de un anAlisis 

sociol6gico. y antropol6qico. As1 por ejemplo, "acentuar 

las diferencias culturales" entre la poblaci6n objetivo de 

nuestra pol1tica, conlleva un determinado tipo de riesgo; 

en tanto que, por otra parte, "promover una mayor 

integraci6n cultural", genera otro tipo diferente al 

anterior, de riesgos sociales concretos. 

88 SALINAS de Gortar1, ca.rlos. "Perfiles del Programa de 
Gobierno 1988-1994". PRI. IEPES. CEPES. México 
junio de 1988. p. 6. 

189 



Tener diferencias culturales no hace que una sociedad sea 

mejor que otra; 

particularidades 

en este caso debemos defender nuestras 

a nivel de comunidades, pueblos, 

regiones y estados (segan •e desprende el Plan Nacional de 

Desarrollo), para hacer mAs -rica y variada la vida e 

integración nacional. 

En el pa1s estamos rodeados por un mosaico cultural que 

destruimos constantemente, al tratar de integrar las 

comunidades ind1genas a nue•tra propia y ego1sta concepción 

de mexicanidad, sin que se tome en cuenta que ese mosaico 

es parte consustancial de lo aexicano, y que al 

integrarlas mec6nicamente, con un profundo contenido 

racista, con lujo de tuerza, o por otros medios mas 

sutiles, 

pueblo. 

desquebrajamos nuestro potencial universal como 

En este sentido partimos del hecho de que las prActica• 

sociales de los individuos de una nación generan hAbitos, 

costumbre e historicidad que alude y explica sus 

desigualdades y conflictos, su estructura material y por 

tanto, sus horizontes en el proceso de desarrollo e 

inte9raci6n o asimilaci6n cultural, segQn sea el caso. 

La flexibilización del trabajo, la producción a gran 

escala y la acumulación del capital constituyen medios 
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bAsicos para la reproducción de la sociedad capitalista. 

Estos aspectos, entre otros, le dan un carácter privado a 

la misma. El sentido social, el afán de sostener una 

cultura superior y el juicio cientlfico positivista, 

fueron los elementos predominantes del proceso ·cultural 

de occidente. 

Para la ideologia liberal conservadora, el liberalismo 

capitalista ha probado ser le Onica alternativa real ante 

la calda del socialismo. (89) Para nosotros la realidad es 

otra, el sistema capitalista nos abre la alternativa 

inteqracionista en el modelo mercantil de competencia, si 

no se corre el riesgo del aislamiento y la marginación 

polltico-econóaica. Anta esta disyunta ti va, debemos 

proyectar el cambio hacia nuevas formas de organización 

social, generando fuerzas culturales autocorrectivas. (90) 

En la medida en que el imponente desarrollo industrial y 

técnico progresó desde los talleres y la mAquina de vapor, 

hasta la electricidad y la utilización de una energla 

89 Ver articulo de Sergio Aguayo Quezada: ¿•El triunro 
Universal del Liberalismo? Final de la Historia• 
Co111entarios al libro de Francis Fukuyama: "The end or 
History?". La Jornada Semanal. No. 17. octubre B de 
1989. p. 24. 

90 RIBEIRO, Darcy. op. cit. p. 130. 
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at6mica, se logra formar la ilusión de que el proceso de 

desarrollo consiste en el sostenimiento de los valores 

hegem6nicos de la cultura occidental. 

Pero el proceso no es unifoi·m.e ni Qnico, mientras se 

genera un progreso cultural para unos pueblos, para otros 

se da un fen6meno inverso, de dependencia y sometimiento 

cultural. Pensamos que en la medida en que nuestros 

cient1ficos, intelectuales y artistas consigan plantearse 

en esta realidad social, por medio de la ciencia y la 

técnica, harAn mAs fAcil la producci6n material de 

satisfactores vitales, los 

colectivamente. El dinero no 

que 

s6lo 

se trabajarAn 

servirA para la 

acumulaciOn y el lucro, sino que permitirA, con su 

inversión en sectores prioritarios, el desarrollar un 

trabajo creativo que se identificarA con el ocio. Es decir, 

se tiende a generar una cultura de ocio, en donde el 

trabajo rutinario serA automatizado o robotizado y el 

trabajo humano será mucho mAs creativo o proyectista. 

Para lograr este ideal, se requiere que lo pol1tico, lo 

social y lo econ6mico, as1 como las concepciones 

ideol6gico-culturales cambien. Este proceso de cambio no 

es simple y mucho menos lineal, implica un profundo 

trabajo comunitario de transformaci6n en la vida de los 
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pueblos, a diferencia del marcado individualismo que 

actualmente se sostiene como patr6n cultural. Pero también 

requiere cuidado, si no conseguimos modificar las actuales 

tendencias culturales, seremos rebasados por la aplicaci6n 

de una tecnoloq1a militar autodestructiva. 

Debemos orientar nuestra política cultural para que el 

trabajo monótono y alienante desaparezca y se den las bases 

para una orqanización productiva más justa y mejor, donde 

no halla diferencia entre trabajo y ocio, entre trabajo y 

recreación y entre el trabajo manual y el trabajo 

intelectual. 

Nuestro modelo encaja dentro de la pol1tica cultural del 

Estado y está motivado por las tendencias sociales y el 

impacto que podr1a ocasionar la qlobalización económica en 

las formas sociales de inteqración nacional. 

Las soluciones implementadas por el gobierno para salir de 

la crisis e impulsar la modernización de nuestro mercado, 

conlleva el peligro de desintegrar el escaso conocimiento 

sobre nosotros; tiende a acentuar la explotaci6n 

irracional de los recursos, enfatizando el temor sobre un 

elevado costo social. Por ello conviene adoptar los 

planteamientos del maestro Guillermo Bonfil Batalla, quien 

señala que debemos tratar a nuestras comunidades como 

entornos globales, no como una serie de entes parciales. 

193 



Tenemos que crear instrumentos que permitan a los hombres 

articular sus necesidades y participar de lleno en la tarea 

de configurar sus necesidades y participar de lleno en la 

tarea de configurar todos los aspectos de la vida local. 

Adoptar un enfoque cultural· de desarrollo y mayor 

integraci6n comunitaria, que rompa la apat1a y eleve 

sustancialmente la participaci6n ciudadana responsable, en 

todos sus aspectos de la vida cultural del pa1s. (91) 

Nuestro modelo por tanto se inserta dentro de las pol1ticas 

culturales de la actual administración, la cual persigue 

tres objetivos para alcanzar la modernizaciOn social con 

base a la descentralizaci6n de la vida nacional a saber. 

1.- Proteger y difundir nuestro patrimonio. Promover el 

rescate y difusión de las diversas manifestaciones de 

la cultura popular, tanto urbana como rural. 

2.- Estimular la creatividad art1stica. 

3.- Difundir el arte y la cultura a través de los 

siguientes organismos: el Consejo Nacional para la 

91 FLORES, Javier y LOPEZ T. .Rogelio. "El gasto en 
ciencia y tecnolog1a: puntos de partida de la 
modernización". Revista Ciencia y Desarrollo.' Vol 
XVII. No. 97. marzo-abril de 1991. pp 24 a 32. 
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CUl tura y las Artes y el Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes. (92) 

Nos llama atención especial la propuesta de proteqer y 

di tundir nuestro patrimonio, que se da como una 

manifítsta necesidad de presevar nuestra identid12d, frente 

a los posibles efectos ideol6gicos del tratado comercial. 

Para efectos de nuestra tesis entendemos la identidad como 

la confiquración de una personalidad definida y en el caso 

de la identidad nacional, como la de una personalidad 

colectiva definida y arraiqada, (93) 

4.5. DBBCRXl'CXON DEL MODELO DE PLANl!IACXON CULTURAL. 

El modelo funciona como una totalidad y busca loqrar la 

eficiencia administrativa para hacer una eficaz difusión 

cultural. ·Consta de dos elementos: a) un plenteamiento 

qeneral y b) la politica de planeación. 

Sin ser exhaustivos, los nueves ejes cubren 

sustancialmente las 4reas de or9anizaci6n que muestran 

92 "Plan Nac1onal de Desarrollo l989-l.994". suplemento 
especial de la Jornada. jueves lo de junio de 1989. 
p. XXVIII. 

93 VILLEGAS, Abelardo. "Salinismo e identidad", semanario 
Proceso No. 766 julio B de l991. 
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mayor problemática. se describe, por tanto, una 

estrategia y una mecánica de procedimientos para orientar 

el quehacer cultural. Dado que se busca solucionar 

problemas concretos, el modelo debe funcionar a través de 

acciones coordinadas. Algunos detalles se escapan y otros, 

por su importancia, son sometidos a una rundamentación m6s 

extensa. 

El eje No. l. Administración de las actividades culturales 

inicia a partir de las politicas institucionales. comprende 

relaciones de mando, toma de decisiones y ejecución de 

acciones normativas de extensión y difusión cultural, en 

cuanto a la organización de los recursos humanos, 

financieros y materiales asignados. 

El eje No. 2. Planeación cultural, comprende un sistema de 

investigación, 

medio de dos 

información y control de operatividad por 

instancias: lineamientos y metas, y un 

desarrollo programático de las acciones. El proceso de 

planeaci6n es interpretativo en cuanto que se sujeta a las 

directrices utili~a la evaluación para mejorar, corregir o 

reorientar su actividad. El elemento clave para decidir 

una programación de eventos es la matriz costo beneficio. 

El eje No. 3. Involucra al docente en las acciones de 

extensión y difusión cultural. Esta es una etapa de 
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ejecuci6n y estA en funci6n de una pol1tica institucional: 

"El 6ptimo aprovechamientos de los recursos". 

El eje No. 4. Complementa la acci6n del anterior en la 

medida en que tiende a racionalizar los recursos, con la 

finalidad de que la etapa de ejecuci6n sea mAs eficiente y 

eficaz; parte del principio de una mayor generación de 

est1mulos y capacitaci6n para elevar y mejorar la 

participaci6n del docente en las activiadades de extensi6n 

y difusi6n cultural. Tanto en el anterior eje como en 

este, interviene un control directo para hacer m4s 

operativas estas tareas. 

El eje No. s. Extensi6n y difusi6n cultural a través de los 

medios masivos de co•unicaci6n se ubica en el contexto de 

ejecuci6n y operatividad, 

loa recurso~ asignados, 

una mayor interrelaci6n 

con un máximo aprovechamiento de 

los convenios, los intercambios y 

institucional, que promueve la 

cooperaci6n a partir de objetivos comunes o compartidos, 

tanto en la esfera privada como entre las instituciones 

pdblicas. 

El eje No. 6. Trabajo editorial, también se ubica dentro 

de la etapa de ejecuci6n producci6n y operatividad, en 

donde la ODC se ve dependiente y subordinada a la 

Direcci6n de Publicaciones, por este motivo se plantea 
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como alternativa una mayor autonomla en el procedimiento y 

operaciOn del sistema. 

El eje No. 7. Patrimonio cultural vincula la extensión 

cultural al proyecto de promoci6.n institucional a través de 

una mayor proyecciOn histórica de los valores 

institucionales, los que de ninguna manera deben 

concebirse como alejada de la actividad de desarrollo y 

fomento de la cultura. 

El eje No. a. Matriz costo-beneficio propone un control 

sobre la operatividad y organización de eventos, para 

elevar la calidad de bienes culturales generados; ello no 

implica hacer a un lado la evaluación de las actividades 

culturales, por el contrario, tiende a explicar la 

conveniencia de realizar un evento en tunci6n del costo, 

tiempo, calidad y ponderación de otras variables que hacen 

que un evento sea mejor o mas factible de difundir en vez 

de otro, en un plano de igualdad de condiciones. 

El eje No. 9. Evaluación, marca un proceso de reflexión 

critica que integra todos los elementos del modelo, tanto 

norma ti vos como opera ti vos. es determinativo porque 

explicita las condiciones concretas de la organización a 

partir de la planeación, las normas, los procedimientos y 

la estructura de operación. Esta etapa es interpretativa 

en la medida que genera las pautas para mejorar las 
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condiciones deficientes y retroalimenta la pol1tica de 

planeaci6n y organización administrativa. 

El modelo se puede resumir funcionalmente en cuatro etapas: 

La primera etapa es genérica o maestra porque agrupa 

relaciones, mando, decisiones y ejecución de acciones 

normativas. 

La segunda etapa es concreta o interpretativa porque agrupa 

funciones de investigación sociocultural, información, 

control y evaluación. 

La tercera etapa es estructural o determinativa dado que 

agrupa los sistemas de investigación, planeaci6n, 

organizaci6n y control de las acciones de extensión y 

difusión cultural. 

La cuarta 8tapa del modelo es especifica o de ejecuci6n, 

debido a que en ella se realizan las acciones, se produce, 

se generan resultados y se controla la calidad de los 

eventos culturales difundidos. 

El esquema general del modelo fue planteado en el capitulo 

primero del presente trabajo, por lo que aqu1 describimos 

los detalles y las cuatro funciones que pretenden cubrir 

los nueve ejes, lo que se puede observar en el siguiente 

esquema de funcionamiento. 
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'·'· EJBS DBL KODBLO DB PLANBAcxo• CULTURAL. 

ti.a 112.&. L. 

La Estructura Administrativa de la Direcci6n de Difusi6n 

cultural. 

1.1. Plaataaaianto. 

Dado que la difusi6n y extensi6n culturales constituyen uno 

de los objetivos fundamentales de la Instituci6n y 

conforman un elemento b6sico en la formaci6n del 

estudiante, resulta de especial importancia que la 

or9anizaci6n administrativa, en la que se apoya, funcione 

conqruentemente para llevar a cabo el cumplimiento de las 

metas propuestas en los objetivos y proqramas establecidos 

para tal fin. 

1.2. Politi~a da planaaoi6a. 

1.2.1. Adecuar la or9anizaci6n administrativa en funci6n da 

las políticas, objetivos y metas institucionales. (Ver 

or9ani9rama que proponemos en la hoja 203). 

l. 2. 2. Elaborar e implantar manuales de procedimientos y 

funciones que orienten, estandaricen y aqilicen la 

documentación y amortigilen los efectos de una marcada 

burocratizaci6n. 

1.2.J. Prog~amar el presupuesto por objetivos y metas, en 
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función del tipo cultural que se pretende difundir. (94) 

1.2.4. Establecer relaciones pQblicas e información 

cultural que mantenga constante el flujo de datos y 

permita, en su caso, la. firma de convenios de 

reciprocidad con orqanismos po~ulares, y paises 

extranjeras; ademAs de cumplir con las tareas de 

informaci6n dentro y extramuros, horizontal y 

verticalmente, de las actividades que se realicen. 

1.2.s. Formar un cuerpo de asesores que estudien, analicen 

y apliquen el presupuesto da acuerdo al costo de avento, 

encuadrando estos Qltimoa dentro de las funciones, 

objetivos y pol1ticaa asignad.os, cruzando la información 

con loa programa• y actividades realizadas, para as1 poder 

determinar, con mayor certeza, las metas loqradas. 

94 Por tipo cultural difundido debe entenderse la 
trasmisión, por los diversos medios masivos de 
co.municaci6n, de valores culturales de contenido 
cientJ.Lico, tecnol6gico, humanista o artlstico, 
que rescate nuestra identidad y proyecte nuestra 
creatividad innovadora como Institución (imagen 
politécnica). 
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Con respecto al orqaniqrama de funcionamiento actual 

nueetra propueeta elimina cinco departamentos, que 

con•ideraaos coao innecesarioa, entre ellos el 

departa-nto de eervicioe administrativos, funciones que 

abeorbe la unidad de control y qeati6n adminietretiva e 

incorpora un cuerpo d• aseaor1a para la to•• de d•cisione• 

y una unidad de planeaci6n cultural, porpueeta que ademas 

de hacer m&e operativa la estructura interna de la DDC 

tienden a deecentralizar las formas verticales de decisi6n 

en la proqramaci6n de eventos. 

El departamento de orqanizaci6n de proqramas, que •• 

deeprende de la diviei6n de planeaci6n, ee encarqara de la 

inveetiqaci6n e informaci6n cultural, para la producci6n 

de evento• artlsticoe, cientlficos y tecnol6qicos, 

coordinando la operatividad de lo• convenios a intercalllbio• 

cultural•• con orqanismoe privados y pQblicoe, e 

inetitucionee de educaci6n. 

El departaaento de aaqinaci6n de recursos ae encarqara· del 

dieello de la red loqlstica para .la distribuc16n y apoyo 

t6cnico a la difu11i6n de eventos artlsticos o t6cnico

cientlf icoa. 

El departamento de control y evaluaci6n se encar9arA del 

aequimiento, anAlisis y retroalimentaci6n del sietema, 
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para mejorar la toma de decisiones a nivel de direcci6n, 

cuerpo de asesoras, unidad de planeaci6n y control y 

qesti6n adininiatrativa. 

La divisi6n de ditusi6n, promoci6n y tomento, por su 

parte, agrupara las acciones diaeftadaa y propue•tas por el 

Programa Xnstitucional de Desarrollo 1989-1994 y la• 

contenidas en la Estructura ProqramAtica del Instituto 

Polit6cnico Nacional, las que se encuentran en el cuadro 

de Acciones para el Desarrollo y tomento de la cultura de 

la• anterior•• pAqinas. 

La Planeaci6n de Actividades y Eventos culturales. 

La carencia de investiqaci6n para la planeaci6n de 

actividades que contemple de manera inteqral las distintas 

aanifestaciones de la cultura, como un proceso permanente 

en la intormaci6n y tormaci6n del alumnado, acentuando el 

inter6s en el actuar social del t6cnico, ha constituido un 

serio problema que impida el acercamiento cualitativo y 

cuantitativo de 6ste con las distintas y variadas 

manifestaciones de la cultura e identidad nacional. 
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La planeaci6n sólo tendr4 verdadera relevancia cuando sea 

el instrumento mediante el cual se haga fr·ente a los 

obstáculos de carácter estructural que limitan la 

profundidad de un trabajo cultural profesionalmente serio, 

comprometido con 1a transformaci6n social y la elevaci6n 

cultural de nuestro pueblo. 

Al respecto debe considerarse: 

Que la actividad más importante del proceso de planeaci6n 

es la puesta en práctica de los planes; que un plan 

necesita ser ejecutado, de otra forma es un proyecto o 

investigación importante pero nunca un plan de acci6n. 

Que planear no es prever el futuro simplemente, sino hacer 

que los recursos se utilicen y mejoren la pr4ctica social, 

de acuerdo a lo establecido por el plan, haciendo frente a 

las contingencias para conquistar el futuro. 

Que la planeaci6n requiere de la creaci6n de una serie de 

instancias de apoyo que se encarguen de las funciones de 

investigación, elaboración, ejecución control y 

evaluación de los planes propuestos. 

2.2. Politica da pl•n•aci6n. 

2.2.1. Utilizar la planeación cultural como un instrumento 

mediante el cual se haga frente a los obstáculos de 
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carActer estructural que limitan la difusión de lo mAs 

intimo de nuestra idiosincrasia, valores, mitos, realidad 

y desarrollo cultural del pueblo, de la gente comQn, qua 

conforma el engranaje de nuestra identificación mexicana. 

2.2.2. Orientar la planeación cultural a la_ solución de 

necesidades, para que se incida en el mejoramiento de la 

atmósfera cultural y la integración e identificación 

sociales. (95) 

2. 2. 3. Plantear una metodolog1a de trabajo administrativo 

menos burocratizado, dentro de los limites que manifiesta 

el proyecto de fortalecimiento de nuestra cultura nacional, 

de difusión de la cultura popular y de resistencia, que 

neutralicen el proceso de aculturación y permitan 

comprender nuestras diferencias culturales (ver capitulo 

primero). 

2.2.4. Ubicar en un nivel jerArquico prioritario las 

actividades de investigación y planeación cultural, con el 

fin de que interactaen, con fluidez vertical y 

horizontalmente en la estructura operativa. 

95 El modelo de planeación cultural busca resolver tres 
necesidades basicas, al menos, de la población objeto 
de nuest:ra 1nvest1gaci6n, las que se han agrupado en 
sociales, individuales y biológicas. (ver cap. IJ. 
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2.2.s. Asignar a las organismos centrales la 

reaponaabilidad de tomar deciaionea econ6micas, ajustándose 

a loa mecanismos reguladores de la matriz costo-beneficio, 

y a las pollticas y estrategias institucionales. 

2.2.6 Responsabilizar al organismo de planeaci6n de las 

funciones de presupuestos y, por tanto, de su destino, 

de los errores y desviaciones de los contenidos difundidos. 

2.2.1. rntegrar a las actividades de difusi6n los planes y 

programas de extensi6n cultural relacionados con la imagen 

y proyecci6n institucionel. 

2.2.a. Preparar y capacitar personal para las tareas de 

planeaci6n y organizaci6n de las actividades culturales, 

profesionalizando m4a sus tareas. 

2.2.9. Evaluar loa efectos y repercusiones de las 

actividades culturales, tomando en cuenta su incidencia en 

la educaci6n, formaci6n, productividad y desarrollo de la 

personalidad, asi como las condiciones econ61nicas y 

•ocial••· 

2.2.10. Detectar a través de la investigaci6n sociocultural 

y antropol6gica, los problemas y obstáculos en la 

educación, la ciencia, la tecnologia y el desarrollo 

cultural, con el fin de contar con alternativas viables de 
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soluci6n. 

2.2.11. Implantar una metodolo91a para la elaboraci6n de 

planes de acci6n y para la evaluaci6n de proyectos viables 

y operativos. 

2. 2 .12. Mejorar los sistemas y mecanismos de intormaci6n 

interna y externa. 

2.2.13. Sensibilizar al resto de los departamentos para la 

aceptaci6n de criterios de investi9aci6n, planeaci6n, 

proqramaci6n y evaluaci6n de las funciones de ditusi6n y 

extensi6n cultural. 

La participaci6n del Personal Docente en loa Trabajos de 

Inteqraci6n y Ditusi6n CUltural. 

>.1. Plant ... iento. 

El mejor conducto para motivar a los alumnos a participar 

en las actividades de ditusi6n y extensi6n cultural, (ya 

sea a nivel de espectadores, de participantes o de 

cUMdores) son lo• maestros. 

La responsabilidad del maestro, tal como la entendemos 

nosotros, no se limita meramente a trasmitir una cantidad 

determinada de información sobre su materia y evaluar la 
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eticacia y eticienca de las tecnoloq1as empleadas para 

loqrarlo; ademAs tiene otra importante: la formación del 

educando, la trasmisi6n de sus experiencias vitales, la 

apertura de puertas y eapacios que permitan al joven 

avizorar, con mente abierta •y critica, contenidos y 

conti'ft,entes culturales, para elevar la dignidad humana y 

tortalecer la identidad nacional. 

Este planteamiento nos impone la tarea de sensibilizar al 

docente en cuanto a que debe asumir su responsabilidad, 

para con el eatudiante y encarar en cada una de sus 

accione• la lucha por una aociedad m4s juata y libre. 

3.2. l'olltica de planaaci6a. 

J. 2. 1. Establecer una eatructura unitaria de ditu11i6n y 

extenai6n cultural en todos los planteles del rnatituto, 

comprometiendo el trabajo docente en la realizaci6n de los 

mismos. 

J .2. 2. Iniciar acciones 

compatibilidad plena entre 

tendientes a loqrar una 

los proqramas de difusión y 

extenai6n cultural, y las asesorías, en cada escuela, a 

trav6s de las distintas academias de profesores. 

3. 2. 3. Elaborar un documento normativo que delimite 

objetivos, metas, contenidos y estrateqias de las 
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actividades de difusión y extensión cultural y las 

••••arias que se puden brindar al educando, las que además 

de servir coao norma• de acci6n operativa, aclare a todos 

lo• docente• involucrados, el tipo de formación integral 

que se pretende dar al alumno y el proyecto de 

fortalecimiento de nuestra cultura. 

3.2.4. Establecer con la cooperación de las academias y la 

coordinación operativa de la DDe, pr09rama• eepac1f icos da 

apoyo a la docencia e inve•tigación. 

3.2.5. Dedicar parte de la descarga académica, 

difusi6n y extensión de la cultura. 

a la 

3.2.6. Nombrar con basa al punto anterior, consejeros de 

c¡rupo, lo• que entre otra• funciones, ••t6n capacitado• 

para detectar en las aulas, a los alumnos que tengan 

di•po•ición para la investigación y creatividad cient1fica 

y t.ecnol6gica, o para la interpretación art1stica, 

canalizando el trabajo de estos, hacia una formación más 

integral a través de la orientación cultural. 

3.2.7. crear un centro de capacitaci6n y actualizaciOn para 

promotores culturales, y darle pleno reconocimiento a los 

estudios que realicen en el campo de la cultura cient1fica, 

tecnol6gica, humanista y artlstica. 
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J.2.a. Establecer normas administrativas dentro de los 

planteles que tiendan a promover la investigaic6n sobre la 

craaci6n, difusión y axtenai6n cultural. 

Para efecto• del presenta eje,. se define los siquientes 

conceptos: 

Academias son los cuerpos colegiados que agrupan a docentes 

por materia o especilidad. 

Asesor.ta• aon actividades de orientaci6n en apoyo al 

proceso rormativo del alumno, en horas de descarga 

académica. 

Descarga acad611ica es el tiempo en el que el docente no 

realiza actividades frente al grupo. 

consejero• de grupo son aseaores que orientan y apoyan las 

integraci6n grupal y promueven cierto tipo de acciones 

cul tu ralas para fortalecer la formaci6n acad6mica del 

estudiante. 

Capacitaci6n y actualizaci6n de promotores culturales: la 

promotor la cultural 

actualmente, por 

profesionalizaci6n. 

es 

lo 

una 

que 

actividad 

requiere 

descuidada 

una mayor 

El promotor cultural debe ser una 

persona (de preferencia docente) capacitada para desempeftar 
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tareas de organización de actividades culturales, 

cientlricas, tecnológicas, human1sticas y art1sticas. 

La utilizaci6n d•l tiempo destinado a la Descarga Académica 

para la Difusi6n cultural. 

Debe entandara• por descarga académica el tiempo en el qua 

el docente no realiza actividades frente a qrupo. 

De acuerdo con el convenio IPN SEP SNTE las actividades a 

desarrollar en el tiempo de descarga académica, caen 

dentro de los rubros, a, b, c y de del Reglamento de las 

Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico 

del IPN; que •on: 

a) Ensetlanza (funci6n sustantiva del docente).- son las 

actividades que el proresor deaempetla en el aula, el 

laboratorio, el taller y en la comunidad, conforme a 

loa plan•• y programas de estudio aprobados, en este 

rubro; por su parte las actividades a deaarrollar dentro 

del tiempo de descarga académica son: preparaoi6n de 

pr4cticaa escolares, profesionales y aemiprofesionales; 

atención de alumnos a asesorías; elaboración de quias 
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de estudio, apuntes, notas y textos~ realización de 

otras similares que complementen y coadyuven a la 

formación integral del alumno. 

b) Investigación se integra con el conjunto de actividades 

que el personal académico realiza en proqramas 

científicos, tecnol69icos o educativos, previamente 

aprobados por el instituto y en el marco de loa 

programas de actividades prioritarias que se asignen. 

c) Apoyo a la enseftanza, la investigación y el desarrollo 

tecnol6gico se integra con el conjunto de actividades 

t6cnicas y profesionales de apoyo a las funciones 

fundamentales de docencia e investigación y pueden ser 

actividad•• de servicio, o bien, actividades 

operativas, directivas o de investigación y desarrollo 

expari••nta1 accesorios. 

d) Superación acad611ica es la participación del profesor 

en todas aquellas actividades aprobadas por el 

instituto, que tiendan a elevar su nivel académico y 

suc capacidades como docente. Esto incluye la 

realización de estudios de especializaci6n, 

actualización y tecnolog!a educativa, participación en 

seminarios, simposia, congresos, foros, coferencias y 

actividades culturales complementarias. 
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Las funciones complementarias luego entonces, incluyen la 

elaboración de programas de estudio, textos, atenci6n de 

alumnos, asesorias, revisión de tesis, pr4cticas 

profesionales y semprofesionales, coordinaci6n de 

actividades de servicio social, asistencia a reuniones 

academias y de departamentos, asistencia a ex4menes y 

otras similaraa que complementen y coadyuven a la formación 

inteqral del alumno. 

•.z. •o1ltica da plaaaaci6n. 

4.2.1. Elaborar un plan da trabajo para la utilización del 

tiempo de deacarqa 

culturales. 

académica en actividades y eventos 

4.2.2. rmplantar un siata•a de apoyo a la docencia en cada 

una da las ~acuelas, para la difusión y extensión cultural. 

4. 2. 3. consolidar una estructura de personal operativo en 

las escuelas, con elementos que tiendan a descentralizar 

las activiades culturales, al involucrarse como promotores 

culturales. 

4.2.4. Levantar un inventario potencial del tiempo 

disponible, de descarga académica por escuelas. 
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4.2.5. Detectar a través del inventario, las capacidades e 

intereses académicos y de investigaci6n de los docentes, 

definir el perfil profesional, especialidad, 

inclinaciones o preferencias culturales. 

aptitudes e 

4.2.7. Aaignar al personal docente a cada una de las Areas 

prioritarias de su interés, para que realice las 

actividades convenientemente. 

4. 2. 8. Contrarrestar las caracter1sticas del personal en 

servicio con el perfil ideal, para el desempefto de las 

funci6n determinada. 

4. 2. 9. Ubicar al personal docente en las actividades 

programadas, de acuerdo con su perfil e interés personal. 
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La utilizaci6n de la descarga acad6mica para la difusi6n de 

la imagen institucional, a trav6a de la cultura, 

finalmente ea una deciai6n administrativa, en al que se 

dispone de una eerie de estrategias y acciones encaminadas 

a elevar la eficiencia del peraonal docente a trav6e de la 

formaci6n y capacitaci6n, 

aprendizaje. 

en apoyo al proceso ensenanza-

Extenai6n Educativa y Difusi6n cultural a trav6a de los 

Medica de Coaunicaci6n. 

La func16n foreativa que debe darse al eetudiante apenas 

mantiene el m1nimo de calidad en loa contenidos 

program6ti~o• de las aeignaturaa; aunando a e•ta 

problem&tica, se vive en una sociedad donde constantemente 

ae agreden y distorsionan los valorea de nuestra identidad 

y vocaci6n solidaria. 

Es tan vasta la formaci6n que el alumno, a trav6s de la 

educación, debe saber discernir, con sentido critico, los 

contenidos que se difunden. Debe analizar y seleccionar la 

informaci611 de acuerdo a sus intereses especificas, para 

que ésta lo involcure en su realidad hist6rico social 
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objetiva. 

~ente a este problema, la labor de extensi6n y difusi6n 

cultural, aunque liaitada por el propio marco de acci6n, 

debe considerar al estudiante como un ente social qlobal, 

que •• reconozca como ser ac~uante, pensante y 

transformador de su propia realidad. 

Hasta ahora no se han loqrado establecer contactos 

estrecho& entre ls comunidad polit6cnica a trav6s de la 

difuai6n, con el fin de foraar una conciencia colectiva de 

acuerdo a loe principios de paz, respeto a los derecho& 

huaanoa, justicia y solidaridad social y fortaleciaiento 

de la identidad nacional. 

Algunos de nuestros planteles aQn no se han transformado en 

enclaves culturales dentro del entorno social, siguen 

siendo ••cuelas con un marcado trad~cionalismo, 

al acontecer de su medio. 

cerradas 

Se celebran convenios con otras instituciones, los cuales 

debemos explotar al mAxiao. Debemos vincularnos con al 

sector privado, para que a través de los objetivos del 

instituto, se tienda al fortalecimiento de nuestros 

valores hist6ricos culturales. 
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s.a. •olltica d• planeaci6a. 

s.2.1. Utilizar las t6cnicaa de mayor impacto comunicativo 

en la presentaci6n de eventos de extensi6n cultural. 

s.2.2. Mejorar los recursos materiales, financieros y 

humanos en esta &rea de trabajo. 

5.2.3. Educar, formar y transformar al joven, a trav6s de 

la cultura, para que coao egresado, tenga posibilidades 

sociales, desarrolle la totalidad de sus potenciales 

creativas, con objeto de que realice un trabajo colectivo 

solidario y de compormiso con su medio, ubicAndose en su 

papel hiat6rico-social, fortalecido con las herramientas 

de la moderna ciencia y tecnologla. 

5. 2. •· Promover un sistema de integraci6n cultural, 

respetando la diversidad de partiles culturales, que 

tienda a di!undir y preservar nuestra idiosincracia y 

naturaleza social. 

5. 2. 5. Proporcionar al estudiantado, profesionales, 

investigadores y profesores un centro cultural donde se 

especialicen como asesores en actividades de extensi6n y 

difusi6n cultural en el manejo de medios masivos de 

comunicaci6n: cine, prensa, radio, televisi6n, 

videograbaci6n, publicidad, etc. 
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5.2.6. Fomentar a través de la extensión cultural, los 

valores del IPN, avances cient1fico-tecnol6gicos; ralees 

de nuestra cultura nacional, popular e integraci6n 

universal de valores culturales, etc. La difusión que se 

haqa de estos eventos debe ser didáctica, promoviendo la 

participaci6n constructiva tanto de aaestros como de 

alumnos en las tareas, las que se orientar.Sn en forma 

interdisciplinaria. 

5.2.7. Eliminar el criterio de elitismo y exclusivismo 

cultural, con el fin de integrarnos a partir: de nuestras 

particularidades en el conjnto y la din4mica social de la 

nación, que acepta au compromiso y su realidad histórica, 

y cuyo fin •• la transformaci6J& y el desarrollo social 

pleno. 

5. 2. e. Con•iderar a nuestros planteles como centros 

culturales de integraci6n estudiantil, cuya actividad 

repercuta en el medio social; verlo de otra forma es 

desaprovechar los recursos y oportunidades de cumplir con 

el objetivo fundamental del in•tituto. 

5.2.9. cumplir con los convenios establecidos con 

profesionalismo, es lo minimo que se debe hacer, además 

de promover otros nuevos con visión emprendedora, evitando 

caer en el atraso o estancamiento de la actividad, por la 
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no incorporación de nuevas tecnolog1as o el desconocimiento 

de la utilidad de las mismas, en el campo de la 

comunicación. 

Trabajo Editorial. 

6.1. Planteaaianto. 

Sabemos que las publicaciones y el material impreSo 

conforman la opini6n pOblica de una naci6n y son el reflejo 

de una actividad cultural plena. una difusiOn efectiva y 

sequra se encuentra en este renglón; adem4s ayuda a la 

uniOn de la comunidad politécnica y consolida la cultura 

nacional. 

Para integrar un sistma de extensión que satisfaga las 

necesidades de nuestra comunidad, debemos analizar las 

dimensiones de nuestro sistema editorial y ubicarlo, por 

su importancia, en el macrosistema de publicaciones a nivel 

nacional. 

Si hablamos de centros escolares, podemos decir que 

también la funci6n aducatlva se mide por el estado en que 

están las bibliotecas, archivos, colecciones y centros de 

informaciOn y asesoramiento cientifico-tecnolOgico, lo que 

habla de la madurez y calidad del mismo. 
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La publicación de obras cientificas y tecnolóqicas debe 

realizarse con las aportaciones de docentes e 

investigadores de todos y cada uno de los centros y 

escuelas del Instituto. Sin embarqo este trabajo es 

margina1, esta relegado o simplemente es insuficiente para 

sati~facer las demandas del estudiantado. Además falta una 

oferta de material para imprimir, es decir, son limitadas 

las investiqaciones de calidad. No e><iste una edecuada 

diatribuci6n del material editado, muchas publicaciones se 

retrasan en su impresi6n hasta un afto o mAs, otras quedan 

en bodegas y por supuesto, no hay una adecuada 

comercializaci6n, son impresiones de circulaci6n interna. 

6.Z. Polltica de planeaci6n. 

6.2.1. Equipar con moderna maquinaria a la Direcci6n de 

Publicaciones para coadyuvar al logro de la misi6n que se 

le asign6 institucionalmente de manera eficiente. 

6.2.2. Cumplir con lns compromisos establecidos de fomento 

y creación de obras, de comercialización y publicación 

period1stica de impresos, agilizando las publicaciones en 

su tiempo de impresi6n y mejorando su diatribuci6n. 

6.3.3. Editar en forma masiva los principales avances 

cientifico-tecnolóqicos, en coordinación con el CONACYT y 
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otras instituciones de investigación cientlfica, con el 

fin de cubrir con la demanda tanto interna como externa. 

6.2.4. Destinar montos de tiraje con perioikidad, por rama 

y especialidad, de acuerdo a los diversos temas que se 

aborden, para que sean oportunos y suficientes, seqün-"los 

programas y proyectos editoriales. 

6.2.5. Editar libros de consulta, gacetas, publicaciones 

peri6dicas, colecciones de obras cient1ficas y literales, 

que abarquen todas las ramas del saber arttstico y 

cient1.fico-tecnol6qico, en coordinaciOn por convenio, con 

otras instituciones de educaciOn superior, organismos 

privados y pdblicos, para evitar duplicidad en la impresión 

de materiales y obras, mejorar la calidad y competitividad 

en el mercado editorial. Con dicha acciOn no s6lo se apoya 

académicamente la formación integral y social del educando, 

también se obtienen recursos y se fortalece la imaqen 

Institucional. 

6.2.6. Realizar encuentros sobre diversos temas, 

especialmente cient1fico-tecnol6qicos, entre los 

profesores, investiqadores y alumnos, y publicar con mayor 

regularidad sus trabajos y acuerdos. 

6.2.7. Apoyar a las academias en la elaboración de revistas 

y gacetas, para que con libertad y responsabilidad 
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publiquen sus trabajos y ensayos. 

6.2.e. Promover los trabajos de los maestros-investigadores 

para que den a conocer los resultados de sus 

investigaciones. 

6.2.9. Formar un cuerpo editorial abierto, plural y 

respetable académicamente, para que realice una planeaci6n 

y programación editorial, revise y seleccione los trabajos 

por su calidad y excelencia, para su publicaci6n. 

6. 2 .10. Hace:- un estudio de mercado sobre la si tuaci6n 

económica imperante para la inversión, costo y distribución 

de publicaciones, para realizar un trabajo profesional 

serio que tenga calidad y competitividad en el mercado. 

6.2.11. Una editorial son sus autores; se debe enriquecer 

este traba~o con grupos de intelectuales de prestigio, 

destacados maestros del Instituto por el conocimiento en su 

especialidad y qente experimentada en publicaciones. Los 

mejores valores de la Institución deben estar presentes en 

las ferias y exposiciones de libros, a nivel nacional e 

internacional. 

6.2.12. La Dirección de Difusión Cultural debe manejar su 

publicidad y coordinar la difusión de eventos con los 

organismos privados, con que ha hecho convenios, para que 
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se difundan masivamente los eventos culturales que se 

realizan an el IPN. También debe publicar con anticipaci6n 

y calidad una "gaceta cultural" del IPN y un peri6dico 

cultural, cuya regularidad y distribuci6n sea oportuna y 

adecuada. 

Patrimonio Cultural 

Nacional. 

en el Instituto Politécnico 

Se entiende por patrimonio cultural del IPN., todo aquel 

taetimonio o valor hist6rico, producto del conocimiento y 

hacer del pueblo, integrado o donado a esta Instituci6n. 

Deade su fundaci6n el IPN ha sido poseedor de edificios, 

documentos y objetos de valor -testimonios hist6ricos de 

nuestro pueblo-, que debemos respetar, conservar y 

difundir, proyect6ndolos a la comunidad tanto interna como 

externamente; para que coadyuven a la identificaci6n e 

integraci6n de la comunidad. 

7.2. Pol1tioa 4• plenaeoi6n. 

7.2.1. Destinar 

conservación, 

cultural. 

recursos humanos para la investigación, 

restauraci6n y difusi6n del patrimonio 
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7.2.2. Delimitar los m4rqenes del problema de protecci6n y 

conaervaci6n del patrimonio hiat6rico del Instituto, con 

miras a difundir estos valores entre la comunidad. 

7. 2. 3. Iniciar el rescate de nuestros valores comunes de 

identiricaci6n hiat6rica: cultura popular, cultura de 

resistencia y cultura nacional para integrarnos al 

concierto universal. 

7.2.4. Establecer pollticas y estrateqiaa de recuperaci6n, 

reatauraci6n, conservaci6n y dirusi6n de nuestro patrimonio 

cultural, a trav6s de convenios con otras inatitucionea 

arin•s. 

7.2.s. Crear un fondo para financiar, junta con loa 

convenio•, loa trabajos tendientes a la conservaci6n, 

protecci6n, mantenimiento y restauración de los valorea, 

evitando paralelismo y problemas de competencia entre las 

distintas instituciones, tanto de forma como de fondo, en 

cuestiones de leqalidad. 

7.2.6. Fortalecer los proqramas de protecci6n y 

conservaci6n del patrimonio hist6rico con personal y 

recursos. Involucrar al Decanato -convertidos en junta 

permanente de consarvaci6n del patrimonio hist6rico-, para 

que se responsabilice de velar por el patrimonio cultural, 

segQn un plan de trabajo previamente aceptado por las 
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direcciones de area involucradas y las direcciones de las 

escuelas, centros y unidades del IPN. 

7.2.7. Elaborar el catastro Polit6cnico de bienes 

culturales, tanto muebles como inmuebles, para lo cual se 

requiere de una comisi6n de investigación e inventario del 

patrimonio cultural. El resultado de este catastro deber! 

concentrarse en un programa que incluya tanto informaci6n 

computarizada, como videograbaciones y 

informativas para la difusi6n de los mismos. 

cApsulas 

7.2.s. Crear un departamento técnico asesorado o 

dependiente de XEIPN TV Canal 11, para la elaboraci6n de 

material did4ctico en el que se difunda el acervo cultural 

con que se cuente, con la finalidad de apoyar y nutrir las 

labores acad6micas de la Xnatituci6n. 

Matriz Costo-Beneficio de las actividades culturales. 

Es preciso que la difusión y extensión cultural se integre 

con los aspectos científicos, tecnológicos y hu1nanistas en 

todas las acciones del quehacer Institucional, tanto 

interna como externamente. 
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Debe existir una atmósfera cultural tipica del IPN., acorde 

con su naturaleza f ilos6fica y objetivos, a cuyo 

funcionamiento habrá. que canalizar 
0 

los recursos internos 

disponibles a través de la matriz costo-beneficio de 

actividades culturales. 

El objetivo central de esta matriz consiste en estimar el 

costo de las actividades de difusión y extensi6n cultural, 

en recursos asignados, y no excluye el proceso de 

evaluaci6n, sino por el cotrario complementa esta función. 

e.2.· Polltica 4• planeaci6n. 

a.2.1. Apoyar las actividades culturales sobre la base de 

la infraestructura existente, optim~zando los recursos de 

que se dispone y buscar los medios para ampliar y aejorar 

la• mismas. 

a.2.2. Generar un mecanismo de agilización administrativa y 

distribución de recursos, financieros y materiales, para 

crear un campo propicio para la difusión y extensión 

cultural. 

a. 2. 3. Adoptar el modelo ,..ll\ricial de costo-beneficio de 

organizaci6n, distribución y asignación de recursos para 

realizar actividades culturales bajo los siguientes 

indicadores: 
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8.2.3.1. Conveniencia de proqramar determinado tipo de 

evento o actividad cultural a ciaras horas del d!a, en 

ciertos dias a la semana y cubriendo un minimo y un mAximo 

de porcentaje de eventos realizados al mes, procurando 

qenerar un bien cultural que tenqa permanencia, que sea 

relevante o qenere cambios en la rormaci6n del educando y 

el entorno social. 

8.2.3.2. Conveniencia de evitar la saturaci6n o 

concentraci6n de eventos para el óptimo aprovechamiento de 

inatalaciane•, personal y equipo, cruzando las variables de 

proqramaci6n y calendarizaci6n de lo• eventos y 

actividadea, con la capacidad operativa, disponibilidad de 

equipo e infraestructura y el costo real del evento. 

8.2.3.3. conveniencia de que loa eventos a difundirse 

cubran el m4ximo del tiempo libre, para que el educando lo 

aprovech~, sin desliqarse totalmente de su actividad 

acad6mica en clase. 

8.2.3.4. Conveniencia de que determinados eventos sean 

realizados en función de las prioridades y objetivos 

Institucionales, asociados con artistas, promotores 

culturales, conferencistas, cient1ficos y técnicos, 

involucrados en las actividades culturales y de extensión 

de que se traten. 
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Condiciones de la matriz costo-beneficio. 

1.- Que el nllmero de eventos de difusi6n y extensi6n 

cultural por realizar, en un dia determinado y a una 

hora programada previamente, sea menor o igual a la 

disposici6n de espacios e infraestructura disponible en 

el conjunto de unidades, centros y escuelas. 

2. - Que el costo de raalizaci6n y difusión del evento a 

real\&.ar sea menor o igual al costo promedio del 

establecido en el mercado cultural, de igual tipo de 

evento realizado por una instituci6n educativa similar, 

empresa o compaftla. 

El costo real por evento se determina comparativamente 

con el coato promedio que se establece en el mercado 

cultural. Para fines de justificaci6n administrativa, 

ea un éosto no mensurable cuantitativamente, dado que 

el beneficio social que se obtiene no es en términos de 

margenes de ganancia, 

rormaci6n integral 

sino de repercusi6n 

del estudiante, la 

en la 

acci6n 

profesional del mismo en el trabajo productivo y el 

cambio o servicio social que su actividad profesional 

qenera. Los gastos en educaci6n también tienen esa 

caracterlstica. 
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J.- Que la planeaci6n de la programación de eventos pondere 

tanto los espacios disponibles (auditorios, salas, 

áreas de exposición, etc.), la infraestructura de apoyo 

técnico y el tiempo libre que la población estudiantil 

tiene, que es diferente al· tiempo que corresponde al 

destinado al trabajo en aulas, talleres y 

laboratiorios. 

En este sentido se propondría maximizar los tiempos de 

·difusi6n de eventos, aprovechando los espacios o 

intervalos en los que hay mayor ocio, para que éste sea 

productivo y se refleje en un incremento del 

enriquecimiento cultural del estudiante. 

4.- Que el costo por evento corresponda a un mayor o igual 

na.mero de actividades culturales, partiendo de la 

calidad del bien cultural generado. 

s.- Finalmente, que el logro de. los objetivos y metas 

institucionales tenga como principio la creación y el 

disfrute de la cultura nacional y universal, a través 

de la difusiOn de eventos, tomando como base que el 

na.mero de actividades difundidos sea menor en costo y 

de mayor calidad o excelencia.(96) 

96 Para nosotros el costo es la suma de las inversiones 
que se han efectuado en los elementos que concurren en 
la producción y difusión de eventos culturales. 
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La idea principal de la matriz es la fortalecer la 

orqanizaci6n interna de la ooc, para que goce de 

flexibilidad suficiente en su departamentalizaci6n 

funcional y por producto, evitando al mismo tiempo sus 

debilidades generadas por el dispendio y el burocratismo. 

La forma de producto o beneficio a su vez facilita la 

coordinaci6h entre las distintas disciplinas y actividades 

culturales, para lograr el cumplimiento de las metas a 

tiempo y dentro del presupuesto asignado. A~n más, la 

vincula a los factores ponderadOa de p1aneaci6n y 

evaluaci6n, a la vez que provee de una responsabiliditd 

clara a todas las actividades relacionadas con el proyecto. 

La matriz costo-beneficio como se puede observar en el 

cuadro anterior, consta de dos partes: Importancia y 

Objetivos. 
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La importancia se da en f'unci6n de los elementos de 

planeaci6n, que son a su vez, parte del ciclo de la 

administraci6n, que comprende la planeaci6n, la ejecuci6n, 

el control y la evaluaci6n. 

La planeaci6n es la etapa determinativa de organizaci6n y 

elaboraci6n de programas en combinaci6n con la 

administración de recursos humanos, materiales y 

financieros. 

Los objetivos describen las estrategias principales y las 

derivadas. Las primeras son interpretativas y se subdividen 

en determinaci6n de costos unitarios, 

informaci6n. 

control e 

La determinaci6n de costos unitarios comprende ls 

acumulaci6n de gastos, la aplicaci6n de los gastos y 

clasificaci6n de los mismos por funci6n. 

El control permite una eficiente clasificaci6n, analiza las 

acciones y promueve una transparente contabilidad, a través 

de un presupuesto definido por el costo estimado y real de 

los eventos. 

La informaci6n es indispensable para la evaluaci6n de las 

actividades, para desarrollar políticas y alcanzar los 

objetivos en forma eficiente. 
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Las segunda•, que comprende las estrateqias derivadas, 

correaponden a la etapa de ejecuci6n y .tiene los siguientes 

elementos: 

a) Toma de decisione• fundamentadas por parte de los 

directivos que organizan las actividades. 

b) conocimiento de Areas saturadas y medios disponibles. 

C) control de la• jefaturas de departamento y promotores 

culturales en las escuelas, centros y unidades del IPN. 

d) Determinaci6n de canales y medios de difusi6n adecuados 

o no. 

e) Conocill\iento de eventos que arrojan pérdidas. 

f) PlaneaciOn del presupuesto mAs real y menos 

i•predecibl~. 

(Ver eequema general de la matriz costo-benefici0 ). 
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depart:amento• cultural•• en -
la• ••Cuela• T de lo• pro•ot.o 
rea cultural••. 

d) Det.er•inación de canal•• ade
cuado• 7 no adecuado a. 

•) Conci•iento de evento• que 
arrojen p6rdidas, 

f) Blaboracidn de preaupuaato 
por prear••• (plariaación • 
corto. ••diana 7 l•rso plazo 
•'• r••l 7 ••noa i•predecible) 
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Evaluación de las actividades de difusión culutural. 

•.1. Plaat ... ianto. 

La• .runciones, acciones y actividades realizadas entraf\an 

cierta problem4tica sustantiva y adjetiva, que requiere de 

un an4lisis y una critica evaluativa, que replantee y 

autoevalQe aiatemAticamente la extenai6n cultural, en 

función de los intereses institucionales. 

La problea4tica sustantiva se retiere a la pol!tica los 

objetivos y las metas que orientan, a mediano y largo 

plazos, las actividades de difusión y extensión. 

La problaa4tica adjetiva •• refiere al proceso y a la 

din4mica administrativa y proqramática internas; es decir, 

a los mecanismos de planeación y ejecución de las 

actividades, que son, pr6cticamente, la cristalizaci6n del 

trabajo diario de la DOC. 

La problemlltica sustantiva y adjetiva se genera sólo a 

partir de las acciones, orientadas hacia un fin determinado 

previamente. De ah! que el proceso de evaluación debe 

entenderse como un proceso qlobal, interrelacionado, 

concertado y concatenado, en el que se detecten las 
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barreras, :fallas o errores que dificultan el logro de los 

objetivos de la difusi6n y eKtensi6n cultural. 

9.a. Polltica 4• planeaci6n. 

9.2.1. Elaborar un sistema de· evaluaci6n del trabajo de 

eKtensi6n y difusi6n cultural. La evaluaci6n y 

autoevaluaci6n son el mejor camino para evitar las 

limitacione•, identificar y remover obstAculos y corregir y 

superar los errores; ademas este sistema permite, dentro de 

su propia dinAmica de acci6n y bajo las condiciones dadas, 

la cr1tica y autocr1tica superadora de la realidad, 

retroalimentando sistemlticamente los proyectos, las 

actividades y la programaci6n de eKtensi6n y difusi6n. 

9.2.2. Planear, organizar, integrar, dirigir, promover, 

realizar y evaluar, son actividades que debe hacer 

permanentemente el XPN. Estas actividades tienen su 

fundamento en la Ley Orgánica, la que establece en su 

articulo cuarto, fracciones primera y segunda que: 

"Para el cumplimiento de sus finalidades, el :Instituto 

Politécnico Nacional tendrA las siguientes atribuciones: 

"I:. Adoptar la organizaci6n administrativa y académica que 

estime conveniente, de acuerdo con los lineamientos 

generales previstos en esta Ley. 
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II. Planear, ejecutar y evaluar sistemáticamente sus 

actividades ••• •(97) 

Este articulo nos sirve como marco legal para establecer el_ 

sistema de evaluaci6n, que debe contar con la siguiente 

estructura: de decisiones para la operatividad, la 

programaci6n de eventos y de realización operativa (ver 

diagrama de seguimiento y evaluación de las actividades). 

9.2.3. Toda actividad a realizar se evaluará con el fin de 

observar si se cumple con: 

a) Las pol1ticas y loa objetivos institucionales, que se 

detine como aquellas directrices y disposiciones que 

norman la vida Institucional. Las actividades 

académicas, de extensi6n y difusi6n cultural, deben 

orientarse hacia 6stas. 

b) La justificaci6n de proyectos. Todo evento a realizarse 

debe tener un motivo evaluable 'que corresponda a un 

objetivo o pol1tica cultural de la Instituci6n, además 

de corresponder a las necesidades prioritarias o 

nacional.es. 

c) Las metas son los logros que se desean obtener, fijados 

en tiempo y espacio. 

97 Ley Orgánica del IPN. op. cit. p s/n. 
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d) Los programas son las actividad•~ culturales tendientes 

a realizarse y que exiqen una adecuación real y 

evaluación, a través del análisis e investigación 

sistemáticos. 

e) Los subprogramas son actividades afines que especifican, 

complementan o forman parte de los programas. 

f) La mecánica de coordinación y calendarización de las 

actividades, es la proqramaci6n que se ha elaborado 

exprofeso, para dar curso, fluidez y realización a las 

actividades. 

g) Las unidades responsables son las distintas entidades y 

departamentos 

materiales y 

integrados por los recursos humanos, 

financieros con que se realizan las 

actividades y acciones asignadas. 

h) Los requerimientos, servicios de apoyo y financiamiento 

son los recursos materiales y t6cnicos con que se cuenta 

para realizar las funciones y actividades de extensión y 

difusión encomendadas. 

i) Las actividades culturales y de extensión es la 

cristalizaci6n de acciones y eventos, proyectos, 

propuestas y proqramas. Es el punto de realizaci6n de la 

interacción: comunidad-acci6n-extensi6n- y difusión 

cultural. 
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j) El bien cultural generado y/o tipo cultural difundido es 

el reconocimiento de lo que se ha generado a través de 

la actividad cultural y las repercusiones que se dieron 

al interior de la comunidad receptiva a estas 

manifestaciones de la vida cultural del Instituto. 

k) El balance e informe de actividades difundidas lo deben 

hacer los protaqoniatas, quienes deben tener en cuenta 

las repercusiones de su trabajo entre la comunidad. 

l) La evaluaci6n es una acci6n reflexiva y autocr1tica. Se 

evaluarA el qrado y forma en el que la ODC cumple con 

los objetivos y sobre la congruencia que sus 

actividades, acciones y funciones, guardan con los 

fines. 
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El objetivo es proporcionar una imaq~n real sobre el logro 

de las metas alcanzadas, en funciOn de las politicas y 

acciones institucionales. 

La evaluaci6n comprende el anllisis cuantitativo y 

cualitativo de las causas que provocan las desviaciones, 

as1 como de la estructura y los medios con que se cuentan 

para al loqro de los objetivos institucionales. 

La evaluaci6n plantea una critica sistemática a los 

resultados obtenidos en relaci6n con las pol1ticas, a la 

vez propone alternativas para innovar o mejorar las 

condiciones presentes. 

La evaluación debe tener las siguientes 

caracter1sticas: 

rnteqral porque comprende la realidad cultural con basa 

a nuestras caracteristicas peculiares de pueblo, 

idiosincrasia, solidaridad e identidad nacionales. 

Global porque abarca la totalidad de las unidades y 

departamentos responsables, los cuales se convierten, 

para tal fin en "unidades evaluables". 

Permanente debido a que es un proceso continOo que 

retroalimenta y orienta las fases de planeaci6n, 

programación y realización de la actividad cultural. 
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Autoconsciente y participativa porque promueve la 

critica al interior de las unidades y facilita la 

coordinaciOn y la fluidez de las decisiones; elabora 

propuestas de soluciOn y la recuperaciOn de la propia 

experiencia a través del proceso evaluativo. 

Confiable porque utiliza el método cient1fico para la 

observaci6n y captura de la intormaci6n, en donde cada 

unidad y departamento responsable valora su actividad 

cotidiana, promueve la din~mica en conjunto y establece 

la comunicación del todo con sus partes, hacia adentro y 

al exterior de la InstituciOn. 

A continuaciOn se expone el diagrama de seguimiento y 

evaluaciOn de la• actividades y las funciones, tOpicos de 

evaluación y sugerencias de elementos a evaluar, sin que 

estos dltimos sean los dnicos. 
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CUHIO COICHfU.00 01 fUICIOIEI, TOPICOI DI lYAl.UACIOI Y IUGUllCIAI A lVALUAI, 

1. lrwHlltar. crHr. 
CON•l'V•r 'f dlf~· 
dlr t. cu1i..,r• p9· 

r• fort•l••r l• 
ccrclencl• • I• 
NC:t-llmd. 

1.1. 

t.z. 

t.J. 

TOPICO DI IVALUACIOM 

"9c9"1- ... coordl• , .. dlf•· 
dlreccl_. .... ~llr 

f~l6n. 

Polhtc• y linee• .,..,, .. .. tlldfltlCM 

'"' otrH INtltucl_. 
,..,,º . , .... c- ••· 
tr..,j.rH• .... c.-..tl· 

"' y •tent•r ... 
••P"nl_. CYltYf'•IHo 

Pl'0\'9CtM . ltwHtl .. • ,,_ .... " dlfl.9161'1 ... lo cuu ...... 
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t,1,1. M ..canl_. d9 coor• 
dlNCl6n H h.n ••tebl•• 
clcto con ln di f•r91'1tH 
dtrecctorws, W'I.,_., 
~tr09 y plW'IHl.. pi9f'I 

~Ur •H f111Cl6n y 
~ •• l'fllllztn, 

1.Z.t. Out polttln• y lfN•• 
•l.nt09 .. h.., .. ,.,,. • 

clcto con otr• IMittu· 
et.... ctncrlblrl" y 
c~r1rtH • l• h1& • 
,,.,..u, polltlu wllir ,..,, 

1.3.t. ... tipo • lrwfftl11· 
Cl-1 'f prGytetDI H 

""" ,..., h.00 o protr• • 
_.. p¡1r• conoc.,. In 
NCHI~ cult\lf'llff, 
tlPo de .-ntol, C•llo.d 
di 101 •t.-1, rHult•· 
c»e obtenidos v ~1.., 

cul tur•l ,_redo. 

t.J.2. ln\tlltlpclonH Plf'I 
conocer 101 rHultldol 
Y efKtOI di IH ICtl• 
\tldldl1 artf1tlc11 y 
ctentlflco•ucnol69lc11 

.. .. "'.., lleondo ·-· 
t,J,J, .. tence de ec:t1 ... tdlck1, 

••rfll anual cuantlfle1• .... 



2. Pro1ra .. r y pr0110· 
ver lH actlvlde• 
dH artfatfcH v 
clentUico•tecno • 
ldglcH que coed • 
yuven el desarro· 
l to ar-6nlco de la 
personal ldad del 
educando. 

J. Canal Izar v ahn• 
tar llia Hpr1 • 
alones cut turatéa 
de la Juvent•.d, 
pruentando 
aeipl la 1••• d• po• 
albllldadu en 
donde puedan deu • 
rrol lar su• In· 
qulatudu arth· 
tfSCH. 

4. Promover y editar 
obr•s que contri • 
buyan a la dlfu· 
sldn da la cultura 

2.1. Actividades de pro11ocldn 
V difusión de la cultura 
vlncutacldn de dichas 
actividades con el pro• 
caso for .. tlvo del •luna• 
no y de astas con al 
entorno soc l al. 

2.2. 1or••• y llnaa•l•ntoa 
.. ltldoa para or1anlur 
loa avento• artfat 1 co• 
y cultural••· 

J.1. Macanlamoa da coordf· 
nación, pror1cto1 d• 1c· 
tlvldadaa, nor .. 1 y 
dlapollctonaa para la 
o.-1anhacl6n da tal le· 
.-aa, eventos, ate. qua 
coadyuvan a duar.-ol lar 
las ••praatonaa arth· 
tic .. y clantfflco/t•c· 
noló11fcH. 

4.1. PolltlcH y Uneamlen • 
tos para la promoción y 

edición de obras de 
difusión de la cultura. 
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2.1.1. Out tipo de eventos ar• 
thtlcoa y culturales •• 
han raal laado o pro11ra • 
mado. COllO •• vlncuhn 
con los obJatlvoa fnatl· 
tucfonales. 

2.2.1. aut nor .. a y ordena• 
•lentos aenaralaa •• han 
aatablacldo en la df· 
recclón para regula.- la 
organhacl6n V al desa• 
rrollo de loa avento• 
culturales V •rthtlcoa. 

2.2.2. aut coordlnac16n y que 
tipo da •acanhaos da 
coaunlcaclón axhtan pa· 
ra p.-090ve.- y difundir 
loa avento• cut tura lea. 

2.2.3. Cutla1 son laa nortnu 
llnae•lantoa y dllposl· 
clonas da planeacfón y 

evaluación da las actf· 
vfdadaa culturales. 

3.1.1. aut tipo da noraH, dla· 
po1lclonea, coordtnut6n, 
proyectos V orv•nluctón 
da t•l le.-e1, eventos. 
etc. •• han generado. 

3.1.2. au• 1Hcanh•o• existen 
pera pro•ova.- y dffundlr 
LH Mnlfeataclonn 
artfstlcas y clantfffco/ 
tecnológlc••· 

4.1.1, Ouf polftlcaa, linea· 
111fentoa y normas existen 
en l• o.o.e. para la 
p.-011octón y edición de 



y •1 conocl•lonto 
e 1 ontf ffc•/tocno • 
l61fco. 

S. rnoblocor y utl • 
llaar auo propio• 
••di 01 d• co•unl • 
cocl6n •a•h'•, y 
••dhnto convenio• 
01pocloto• con et 
Htodo y pertlcu • 
tarea difundir 
culturo o lnfor•or, 

s.1. •ollCfc••· llnee•l•ntoa 
y ••C•nle•oa par• ••to• 
btecor y utllhu loe 
••di•• do co•unlcacl6n. 
Y' optfalaacl6n, 
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obr•• cultural••· 

4.t.J. Out publlcaclon•a •• f11n 
roall1odo con ro1ularl• 
dad .. 

4,1.J. Con quf dlracclono1 1a 
coordina la labor odfto• 
rlal, y quf otroa or1a· 
nh••• pllbltcoa y prlwa• 
doa. 

S.t.1. Out 01tr1to1fo1 •• ltan 
l•pl o•ontodo para asto • 
blocor, uttll11r Y' eptf• 
•l11r 101 •odio• do co • 
ountcocf6n ooalwa. 

S.f.J. 011f COft'ltnlos 10 "'" 
01tabl1ctdo y operan, 
para l• utlll1act6n -da 
••dloa •••lvoa do co•.i· 
nlcocl6n entro al '·'·º· 
y otraa tn1tlt11clono1 'f' 
or11nl1001. 

s.t.J. Cdoo lll•A aldo op•r•dOI 
talo• conYanlo1 y qui 
roaut tod•n 10 "º" obto• 
nido. 



El modelo de planeaci6n cultural busca fundamentalmente la 

ericiencia operativa, por lo que una vez desglosado el 

esquema general de los nueve ejes descritos anteriormente 

mejorarla la difusión cultural, al resaltarse los aspectos 

importantes para una mejor extensi6n y difusi6n. Se tiende 

a elimiar la improvisaci6n; impone una disciplina y 

racionalizaci6n administrativa; simplifica la organizaci6n; 

promuevo una mayor comunicación entro las 6reas y eleva la 

eficiencia y eficacia de la unidad responsable • 

•• 7. carTsaroa PARA LA APLXCAcro• DBL KODSLO DB ·~11Acro• 

CULTDIUU.. 

Para lograr la eficiencia operativa que se pretende en el 

modelo de planeaci6n cultural propuesto, es necesario 

considerar algunos criterios para su aplicaci6n. Tales 

criterios son fundamentalmente el cumplimiento efectivo de 

las politicas y lineamientos del modelo, y abandonar 

enfoques obsoletos. 

1) cuaplir en efecto la• politica• y lineaaientoa del 

aodelo de planeaci6n cultural. 

Cabe senalar que se han difundido diversos puntos de vista 

sobre el papel que de hecho desempeña, y debe desempenar, 

la cultura en el desarrollo del pais. Se ha senalado, las 
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incongruencias existentes entre las pautas culturales que 

propaga el Instituto a través de su dirección de difusión 

cultural, por un lado y las necesidades de la difusión de 

la cultura en nuestra sociedad, y el perfil a que se 

deberla ajustar la planeaci6n cultural para corresponder a 

las necesidades objetivamente derivadas del proceso de 

de•envolvimiento de la sociedad mexicana, por el otro. 

A estaa observaciones •• ha respondido con el desarrollo da 

un modelo de planeación cultural que permita dar coherencia 

a los elementos aeftaladns. 

Es fAcil predecir que este modelo no resolver& a fondo por 

si mismo, el problema existente. Para lograrlo se requiere 

la participación conjunta de todos los elementos 

institucionales del IPN que de manera directa o indirecta 

se relacionen con la aplicaci6n operativa del modelo, para 

que por medio del cumplimiento efectivo de las poltticas y 

lineamientos establecidos actuen como un verdadero difusor 

de la cultura. 

Sabemos que ningQn cambio cultural podrla ser impulsado sin 

hacer frente a diversos condicionamientos estructurales, 

dentro de la misma institución y del sistema educativo 

mexicano. En este contexto, el papel socializador de la 

planeaci6n cultural, en virtud del cual coadyuva a 

249 



contiqurar las actitudes y los valores de la poblaci6n, 

adquiere especial relevancia. 

De tal manera, s6lo mediante una planeaci6n cultural 

adecuada a loa lineamientos que hemos descrito, será 

posible lograr una ditusi6n cultural que satisfaga los 

requerimientos impuestos por la sociedad. 

Z) allan4onar enfoques obsoletos. 

Para lograr la eficiencia operativa y el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en el modelo de la planeaci6n es 

necesario, además, observar el cumplimiento etectivo de 

las pol1ticas y lineamientos en su aplicaci6n y abandonar 

entoques obsoletos de planeaci6n cultural. 

As1, los aspectos cualitativos de la planeaci6n cultural 

deben ser cÓnsideradoa entre las principales preocupaciones 

de la aplicaci6n prActica del modelo. 

En este sentido, cada una da las pol1ticas y lineamiento• 

establecidos debe ser cumplido buscando la m&xima calidad 

en la educaci6n y la ditusi6n de la cultura, buscando no 

s6lo cubrir una obligaci6n, sino que en todo momento 

pretender alcanzar la excelencia, abandonando prácticas y 

enfoques que ya resultan obsoletos en el actual contexto, 

tanto en el 6mbito institucional como social. 
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Unicamente de esta forma el modelo de planeaci6n cultural 

resultara funcional en el seno de la educación tecnol6qica 

y contribuir4 eficazmente a que la labor de la DDC 

corresponda a las exigencias culturales. 
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COllCLUSJ:OllEB 

Entre los objetivos que actualmente las autoridades 

educativas del pa1s sostienen, so encuentra el vincular el 

desarrollo de las ramas del sistema escolar que imparten 

educaciOn de car4cter técnico, con los requerimientos de 

recursos humanos planteados por nuestro desarrollo 

acon6mico. De este modo se pretende asegurar que la 

educaci6n cumpla su funci6n de preparar el personal 

necesario para el desenvolvimiento del pais. 

Es importante destacar que la pol1tica de la planeaci6n, 

tendiente a fortalecer el 6rea cient1f ico-tecnol6gica de la 

enseftanza superior fue considerada, en primera instancia, 

como una pol1tica correcta argumentando que propiciar1a la 

creaci6n de tecnolog1a propia y evitarla la saturaci6n de 

6reas tradicionales. 

No obstante, se ha reconocido el peliqro de que con esta 

pol1tica el IPN se convierta en un mero formador de 

t6cnicos, impidiendo la generaci6n y transmisi6n de la 

cultura, y de un conocimiento universal, que es lo 

distintivo de la universidad. 

Aunque es escasa la informaci6':l que se tiene en nuestro 

medio sobre la difusi6n de la cultura en el IPN frente a 
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otras Instituciones del mismo nivel, particularmente las 

universidades pQblicas, ella permite percibir que en estas 

instituciones se tiene un mayor interés en la difusi6n de 

la cultura, por lo que se han desarrollado mayores y m6.s 

eficaces instrumentos de planeaCi6n cultural; en tanto que 

en el IPN se ha enfatizado en la ciencia y la tecnolog1a 

lesionando el desarrollo de las áreas culturales, las 

cuales son igualmente importantes. 

De tal manera la institución debe ser concebida como el 

espacio del saber y la cultura, que no se reduce a la 

problemAtica del desarrollo, y esto es una de las 

principales tareas de la Direcci6n de Di!usi6n Cultural. 

La tesis de nuestro trabajo sugiere que la Direcci6n de 

Di!usi6n cultural (DDC) del IPN., requiere de un modelo de 

planeaci6n cultural, por medio del cual se instrumenten y 

coordinen las estrategias y acciones Institucionales de 

extensi6n y di!usi6n cultural. 

El modelo de planeaci6n cultural busca, fundamentalmente, 

la eficiencia operativa de los procesos administrativos 

para alcanzar los objetivos Institucionales; por lo que, 

una vez desglosados los nueve ejes, de que se compone 

nuestra propuesta, la actividad de difusión tenderla a 

mejorar al desburocratizarse la administración, al hacer 
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coincidir la planeaci6n de eventos con los medios y 

r.ecursos disponibles y al fomentar una mayor participación 

de la comunidad en la creación y disfrute de los bienes 

culturales. 

En este sentido, la planeación cultural ubica las acciones 

relevantes de la :Institución: eventos tecno-cientificos, 

eventos art1sticos y talleres culturales, dentro del 

esquema general del Sistema Institucional de Planeaci6n, 

con el fin de eliminar la improvisación, al imponer una 

disciplina y racionalizaci6n administrativa y simplificar 

la organizaci6n funcional; mejorar la comunicaci6n 

interdepartamental horizontal y verticalmente, 

responsabilizando a cada elemento de sus funciones, eleva 

la eficiencia de la unidad responsable e involucra la 

actividad del docente con la formaci6n integral del 

educando enº actividades de extensión y difusi6n cultural. 

Para el logro de lo anterior ae ha propuesto difundir entre 

la poblaci6n estudiantil una cultura de autoafirmaci6n de 

nuestros valores, en donde el individuo mida sus propios 

alcances, adquiera una disciplina interior, sea el 

ordenador de su interioridad y conforme su personalidad de 

acuerdo con los principios de respeto a sus ralees 

culturales y tradiciones. 
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A través de nuestro trabajo se ha planteado una propuesta 

para elevar el perfil cultural de la población, objeto de 

nuestra investigación, que se centra en una mayor 

participaci6n de la propia comunidad en las tareas 

especificas que entrana el trabajo de difusi6n cultural. Se 

pone énfasis en el quehacer académico, el cual es 

subaprovechado, debido a que la descarga académica no se ha 

organizado en forma inteqral, para que esta sirva como 

herramienta, para que el docente se involucre en el 

compromiso de elevar la calidad de la enseftanza, rompa la 

apatia del estudiante y eleve significativamente su 

participación en la solución de los problemas nacionales y 

los retos cient1fico-tecnol6qicos que impone la 

modernizaci6n y globalizaci6n de la economia. 

El modelo que elaboramos parte de la idea de Rodolfo 

Stavenhagen, que propone elaborar políticas culturales que 

tiendan a preservar "las expresiones de la cultura popular 

de su malversación''· Retomamos como fundamento de las 

pol!ticas propuestas dos aspectos; el primero que es el de 

preservar las expresiones de la cultura popular, y el 

segundo, difundir las manifestaciones propias de nuestra 

cultura de resistencia, que se caracteriza por el arraigo y 

preservaci6n de las ralees hist6ricas que nos identifican 
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como pueblo en el contexto universal. Los dos aspectos 

integrados conforman la esencia de nuestra cu1tura 

nacional, la que hemos definido como el conjunto de 

respuestas colectivas a necesidades vitales. 

El desarrollar una cultura moderna con base a los 

fundamentos de la ciencia y la tecnolog!a, implica integrar 

a nuestra cultura, aquellos elementos útiles e 

indispensables para satisfacer nuestras necesidades vitales 

y, a la vez, generar respuestas colectivas organizadas, en 

la creación de nuevos valores que tiendan a mejorar nuestro 

nivel de vida social y productivo. 

Es necesario preservar y difundir nuestra cultura nacional 

para generar en el estudiante una mejor proyección de su 

identidad y mayores conocimientos cient1fico-tecnol6gicos, 

en los que .se describa un compromiso formal y real de los 

egresados para con la sociedad, a través de su propia 

actividad profesional y para con la Institución que los 

formó. 

Nuestra hipOtesis a nivel operativo corroboró que existe 

una fuerte dispersión de acciones, lo que origina que el 

trabajo cultural de la Dirección no tenga una repercusión 

significativa, ni sobre la vida académica ni, sobre todo y 

principalmente, en el estudiante. 
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La planeaci6n cultural debe tender a incidir favorablemente 

en la conformación de una sólida cultura cient!fico 

tecnológica. La actividad de difusi6n que se brinda 

actualmente tiene las caracter!sticas de ser marginal y 

esporádica, repercutiendo con menor fuerza en los centros 

educativos, en tanto que en el Centro Cultural de 

Zacantenco, existe una mayor concentración de actividades 

culturales, lo que da la imagen de una centralización 

perniciosa. 

En funci6n de estos elementos se debo buscar la 

descentralizaci6n de las actividades. Debemos propiciar que 

la DDC sea mAs normativa y coordinadora para la realización 

de eventos, en tanto que el papel de creación y disfrute de 

la cultura surja del propio trabajo de extensión y difusión 

generado en los centros educativos. 

El fortalecimiento de los enclaves culturales a partir 

de los nQcleos escolares es una buena medida para 

descentralizar la actividad, generando una mayor 

participación, no s6lo de la comunidad estudiantil, sino de 

la sociedad en general. El IPN debe responder a las 

necesidades del entorno social, generando respuestas de 

solución a las mismas. 
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A partir del análisis histórico se describen los cambios 

mAs importantes de las pollticas del Estado en torno a la 

educación técnica, que incidieron en los destinos de la 

Institución, y en el caso que nos ocupa, en la cultura que 

se difunde. En esta actividad se da una clara hegemonía de 

élites que se suceden en la copula directiva, de donde 

parten las decisiones fundamentales, incidiendo en la 

difuai6n cultural y en la e><tensi6n de actividades 

cient1fico-tecnol6qicas, que constituyen la imaqen del 

propio Instituto. 

De un marcado radicalismo en la política educativa de la 

Institución, en sus inicios, se pas6 a una etapa de 

conciliaci6n entre los protagonistas sociales y, de ésta, a 

un estancamiento, en donde el IPN dej6 de recibir el 

impulso necesario para ser palanca para el desarrollo 

nacional. 

Ante la intervención de nuevas condiciones econ6micas, 

pollticas y sociales que tiende a modificar el proceso 

actual, por la inversi6n de nuevos capitales y la 

incorporaci6n de modernas tecnologías, que tiende a generar 

un desempleo tecnol6qico y a incidir en un proceso 

acelerado de inteqraci6n y qlobalizaci6n hacia los mercado 

internacionales, el IPN debe retomar con mayor empuje y 
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celeridad el camino de mantener ligada la educaci6n al 

proceso productivo, en función de los requerimientos 

prioritarios que dicta el interés nacional. 

En este caso, la formaci6n cul~ural juega un papel, si no 

determinante, si integrador, dado que a través de la 

difusi6n de nuevos rasgos culturales, se busca el consenso 

y la participaci6n cada vez mayor de la sociedad civil en 

los destinos nacionales. 

El Estado no ha descuidado estos aspectos y ha generado 

mayores espacios, para incrementar la participaci6n de la 

sociedad, en torno a la soluci6n de sus propios problemas, 

en el marco del sistema nacional de solidaridad. 

El XPN tambi6n tiene que dar grandes pasos en este sentido, 

propiciando una mayor participaci6n democrAtica dentro del 

quehacer institucional, generar una cultura m!stica de 

trabajo que refleje su pluralidad y universalizaci6n de 

ideas y conocimientos y su interés por el acontecer 

nacional e internacional. 

se seftala que el IPN ha quedado al margen del conjunto del 

sistema educativo nacional por el escaso impulso recibido, 

en términos económicos, en los anteriores años, pese a que 

desde su origen, se marcó como una de sus finalidades, ser 
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promotor y director de la educación tecnológica en México, 

as! como fortalecer la cultura nacional con el objeto de 

coadyuvar a la formaci6n integral del estudiante, para que 

se organice e integre socialmente, logrando con ello plena 

identificación nacional, al ser creador de nuevos valores 

cientlfico-tecnol6gicos. Por tanto, el IPN debe retomar 

nuevamente el camino y generar un mayor impacto en aquellas 

Areas en donde se ha probado que somos o podemos ser los 

mejores. 

El liberalismo moderno o neoliberalismo, al dar un mayor 

peso al esp!ritu emprendedor del individuo, contradice la 

imagen de integración colectiva de nuestra cultura, que se 

caracteriza por dar mayor importancia a las actitudes y 

valores compartidos en coman por los individuos, en donde 

estos se desenvuelven en un marco de pertenencia y 

autoayuda á la familia, las organizaciones sociales y 

comunidad local para la protecci6n de su medio y 

resistencia vital ante los continuos golpes de las crisis 

económicas y desastres naturales. 

El nuevo esquema de desarrollo tiene sus fundamentos en una 

mayor autonomla del individuo y de la sociedad civil del 

Estado; en tanto que, tradicionalmente, tanto el individuo 

como las orqanizaciones civiles, describen un 
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comportamiento de dependencia mayor hacia el sistema que se 

caracteriz6 por ser t1picamente paternaliata y corporativo. 

Los actuales cambios culturales re:tlejan una estructura 

qubernamental menos proteccioni~ta, pero m&s conservadora y 

poco tolerante al conflicto social, que tiende a difundir 

una cultura que se identifica mAa por los valorea de 

producción y consumo de bienes y servicios, generando un 

modelo integrista de competencia rapaz, que induce a 

maneras m6s homoq6neas y de ma.yor calidad para hacer las 

cosas, en tanto que ejerce un metacontrol sobre las formas 

de organizaci6n colectivas e individuales, a través de 

técnicas ala sofisticadas de penetraci6n cultural. 

Ello habla de una cultura nacional bastante permeada que ha 

requerido de una basa material s6lida con tendencia al 

crecimiento econ6mico, pero en donde el hombre mismo no ha 

mejorado en su calidad de vida y en su nivel de 

conocimientos. Se propone entonces, combatir la ignorancia 

para que ésta no sea refractaria a los cambios, pero a su 

vez, ante el modelo integrista, se plantea que la 

trecnologla meramente utilitarista cambie por una 

tecnolog1a de servicio humanizada. 

A través de los nueve ejes se pretende generar una fuerza 

autocorrectiva de nuestra propia actividad de difusi6n 
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cultural, en donde las acciones de extensi6n cultural y de 

ditu•i6n de ciencia y tecnología incidan en la formaci6n de 

un nuevo perfil que tienda a mejorar la imagen 

in•titucional. 

Finalmente pensamos que como soci6logos, tenemos que crear 

inatrumentos, y especialmente condiciones, mAs propicias, 

que permitan a los individuos articular sus necesidades y 

participar mlis activaaente en la soluci6n de las mismas, 

configurando todos los aspectos de su vida social; 

adoptando un enfoque de desarrollo cultural que no descuide 

los intereses especificas, incida en la autonomla y 

fortalecimiento del individuo dentro de su comunidad y 

rompa con la apatla y marginalidad, elevando 

•U•tancialmente la participaci6n del conglomerado social 

en los aspectos vitales del pals. 

Por ello la adopci6n del modelo implica tomar una decisi6n 

política en la qua se visualicen las bondades del mismo y 

se critiquen aquellos elementos no coincidentes con los 

intereses de la presente administraci6n, o en su detecto, 

faltos de una mayor argumentaci6n. 

Poner en operaci6n el modelo también implica sensibilidad y 

preparaci6n para impulsar los cambios en las !\reas que lo 
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requieren inicialmet\,te y remover las resistencias que 

obstaculizarían, en determinado momento, la operaci6n como 

lo es el burocratismo que durante algOn tiempo ha generado 

traslape de funciones e inoperancia en la difusión de 

eventos. 
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