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INTRODUCCION 

Durante mucho tiempo, la cultura en México estuvo subordinada a diversas 
instituciones educativas. La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
constituye un primer intento de establecer una institución cultural (exclusivamente dedicada 
a estas tareas) descentralizada de Gobierno. 

Las políticas culturales dictadas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
proponen una apertura que contemple a la cultura no solamente en su sentido universal y 
filosófico, sino que abarque todas las manifestaciones, expresiones y características 
culturales propios, considerando que somos un país plnriétnico y pluricultural. Estas 
políticas promueven la creación de instituciones culturales regionales, tal es el caso del 
Instituto de Cultura del Estado de Morelos (ICEM), creado en 1988 sin ningún otro 
antecedente de esta naturaleza en el estado. 

En este reporte hacemos una recopilación de datos relativos a las actividades 
desarrolladas en 'este Instituto y proponemos analizarlas desde la perspectiva de la psicología 
social, ya que observamos qµe esta área cultural -relativa a acciones, políticas y creación de 
instituciones con sus correspondientes programas- ha sido fundamentalmente atendida por 
diversas disciplinas como la antropología, la sociología, In historia o la filosofia; no 
encontramos algún trabajo, estudios o aportaciones de la psicología o la psicología social 
que contribuyan en este sentido. Consideramos que las políticas y acciones culturales son 
ante todo expresión y producto de grupos, individuos y sociedades. 

En este reporte se intenta plantear una alternativa desde la perspectiva de otra 
disciplina a partir de la teoría de las Representaciones Sociales que nos permita explicar 
algunos efectos sociales de las actividades culturales desarrolladas en el ICEM durante los 
primeros cuatro años de su gestión y que pude observar durante el tiempo que colaboré en 
él. 

El conjunto de datos estudiados nos indican que estas actividades están relacionacllis 
con contenidos éulturales especificas, que revelan una concepción particular de cultura, y en 
los que participó un público también particular, siendo este público una minoría. Este 
fenómeno nos sugería la existencia de una posible Representación Social de cultura 
manejada y sustentada por el Instituto; resultante que constituye un dato preliminar 
importante que nos sugiere que el uso de la Teoría de las Representaciones Sociales podría 
ser útil para conocer y ampliar los elementos, aspectos o características en torno al tema de 
''lo cultural" y se deban tener en cuenta al elaborar proyectos y programas de actividades 
para que puedan ser acogidos por la población a la que se dirigen. 



J U S T 1 F IC A C 1 O N 

En 1989 fui aceptada para colaborar en el Instituto de Cultura del Estalo de M on':los 

(ICEM); el Instituto de reciente crea:ión había iniciado su gestión unos meses después del inicio del 

sexenio de gobierno en Monfos de mayo de 1988 a mayo de 1994. Inicié mis actividades en la 

Secretaría Técnica del Instituto, participando directamente con la Dirección General, lo que me 

pennitió seguir de cerca la actividad del Instituto, así como participar y conocer a fonoo el proceso 

de su estructuración y org¡nización. La posición que ocupé me permitia esta- en contacto con la 

pobbción en general y con toda=; aquellas personas y org¡nismos que se acercaban al Instituto, así 

como con las propuestas que llegiban del exterior, tanto del Centro: del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes como de otros estalos que ya contaban con una institución similar de cultura 

Esta etapa inicial de la actividad del Instituto se cara:terizó por una enonne demmda 

fundamentalmente de arti<>tas y de grupos locales así como del público que se acercaba para 

pregmtar y conocer acerca de nuestros proyectos, propuestas o progamas de actividades. Se fue 

haciendo patente la fmalidad del Instituto tendiente a representar una alternativa, más bien fonml y 

académica de aproximación a la cultura; promoviendo y fomentando tareas de excelencia que elevaran 

los niveles culturales en el Estalo. En 1990 fui promovida para hacerme carw de la Dirección de 

Actividades Académicas en donde colaboré durai.te dos años y medio. 

La experiencia de mi trabajo durmte más de tres años me pennitió constatar que la actividad 

que se realizó en el Instituto - durmte este tiempo - no tuvo un impa:to social sati<>factorio dadas 

tres situaciones quepudeobservar: 

La asistencia a los eventos era pobre en general. 

Hubo un decremento en la respuesta de asistencia que se fue dando con el tierrpo. 

Manifestaciones diversas de inconformidad en rela:ión a las actividades realizadas; 

criticando al Instituto de "elitista o sectarista". 



La actitud que procedía para saber por qué se daba esta situación o qué estaba pasando era la 

evaluación de Jos progamas y actividades, sin emb!l'go las actividades desarrolladas en el Instituto, 

no estaban constituidas en progamas estructurados con excepción de las actividades académicas a 

las que el Instituto concedía especial importancia y daba un trato especial, ni se señalaban objetivos 

o metas específicas. En general estas actividades se iban decidiendo en función de las necesidades y 

demandas que se dirigían al Instituto. La posibilidad entonces era analizar cualitativamente las 

actividades realizadas, exponiéndolas de manera amplia y descriptiva organizándolas en cuadros 

generales, más o menos sistemátioos que señalaran perfiles y aspectos de las actividocles que 

pudieran ser sino evaluadas, si valoradas y sugirieran conclusiones que a la luz de maroos de 

referencia y diversos temas sobre actividad, desarrollo y políticas culturales, subrayaran aspectos 

cara:terísticos que defmieran en algún sentido la actividad del Instituto. 

Esta problemática resultaba sumamente atra:tiva a la luz de la Psicología Social, ya que el 

tema de la cultura evoca aspectos múltiples en rela:ión a procesos internos del individuo, pero en 

este caso, sobre todo a nivel de un fenómeno social de representación y concepción de la sociedad, 

del hombre y de su producto: la cultura, como producto social, como conjunto de práetX:aS y 

actividades que tienen que ver con dos aspectos: el aspecto material Iigoclo a su producción, su 

difusión y su apropiación por los individuos y grupos, el otro aspecto relativo al universo de 

símbolos y significados a que hace referencia; aspectos que evocarán en conjunto una concepción de 

cultura que se vehicula por los organismos encargados de estas tareas, que subyace en la defmición de 

sus políticas y su administración y que al transmitirse choca o se adecua en función de otra 

concepción ( de cultura ) o de la misnn si fuera el caso y que circula y forma parte de grupos 

sociales, esta concepción de base que tiene que ver con individuos y grupos de referencia, habrá que 

conocerla si se quiere elal:orar un progama reahnent_e úti~ "acogible", "apreciable" y accesible para 

su público. El estudio de la Representación Social de la cultura, justamente permite abordar y 

conocer más a fondo, más de cerca, cuál concepción de cultura está vigente, y a qué grupo 

corresponde. Es a esta concepción a la que hay que llegrr, tratar, atacir o modelar_ si se pretende un 

progama eonguenteconel grupo al que le será propuesto. 



En este reporte se hace explicito el proceso de emisión y producción de las actividades culturales del 

ICEM, para poner en evidencia concepcione; y tendencias de cultura que se rela:ionen con el bajo 

nivel de participación, traducido fundamentahnente en asistencia a eventos y a al tipo de población 

que asiste; esto permite concluir, falta de conguencia en los progamas. La propuesta que me 

pennito sugerir, deriva de la nece;idad de conocer la concepción que se tengi de cultura en el grupo y 

todo lo que se rela:iona con ella a través de un estudio de Representación Social previo a la 

elaboración de pro gamas culturales. 

PLAN DE ESTE TRABAJO: 

Procedimiento. 

l. De manera introductoria se señalirán aspectos generales que han. contribuido en ·Ja 

concepción de cultura, para delimitar el contexto en que se mueve esta concepción vigente a la hora 

actual en diversas disciplinas y tendencias, subrayando los elementos centrales a los que se hace 

referencia en el presente trabajo. 

La cultura en Méxiro: políticas e instituciones. La práctica de la cultura en Méxioo en 

referencia a los componentes conceptuales referidos en el punto anterior, es esquematizooa en sus 

instituciones en las que subyacen ideas y conceptos determinada; a lo larw de la historia y se 

manifiestan en políticas conCl'etas de acción cultural. 

Se exponen estas políticas a través de seis parocligmas de acción cUltúral, propuestas por Nestqr 

García Canclini en 1987 en su libro titulado "Políticas Culturales eri América Latina". 

II. Los elementos expuestos, constituyen el antecedenteq~e~e rriath'ializa con la crea::ión de la 

primera instancia en Méxioo encirgada de manera ani}Jlii y' ~sp~¡fi,.a,de Íaslabores y tareas 
. ·. , .. ,,- ( _, .... ,. -.. _-.,_·.··.·-.··_' 

culturales; el Consejo Nacional para la Cultura y las Art~; (cNCA): É~t~ ór1bmi~mo es el origm de 

base para la creoción de los Institutos Estatales de Cultura .. · 



111. El problema: el presente trabajo ubica su problemática en torno a la fonrulación, 

programación y desarrollo de las actividades realizadas por el Instituto, y su rela:ión con la 

manera en que incidieron y fueron acogidas o recibidas por el público morelense 

fundamentalmente en la ciudad de Cuemavaca, ya que las actividades se cenlraron en esta ciudad. 

Este planteamiento se resume en dos puntos: 

- Exprnicón de objetivos y organización interna del Instituto, planteados de manera oficial en el 

documento de creación y en el informe de actividades. 

- Descripición de la manera en que se llevó a cabo la operación de las actividades. 

IV. Análisis. Se estructuran y configuran las actividades en cuadros y diagramas para poner 

en rellive tendencias y particulari:lades, que permitan valorar el sentido de las actividades y la 

concepción de cullura a la que hacen referencia. Esta concepción de cultura que de manera clara se 

manifiesta nos sugere la existencia de una representación de cultura y nos permite servirnos de la 

Temía de la Representación Social como.marco de referencia, para entender la rela:ión entre 

concepción de cultura y com¡x>rtamiento social. Al finalizar el análisis como resultado, pudimos 

observar que efectivamente se trataba de una Representación Social; que estiban dadas sus 

condiciones de emergencia que se evidenciaban y dejooan sentir los efectos sociales producidos 

por esta concepción de cultura, que podrunos suponer habia orirentado y defmido y por otro la 

reacx:ión y actitud del público. Lo anterior se expone en un diagrama de flujo en el que se muestra 

la dinámica de esta Representación Social. 

V. La propuesta. Se sugere la pertinencia del estudio de la Representación Social de 

cultura previo a la elaboración de proyectos y programa de acción cultural que nos podóa sugerir 

directrices y aspectos que deberan ser tom!rlos en cuenta para estructurar programas planteados 

no solo en función de modelos teóricos, sino en función de necesidades y funciones de sus 

destinatarios. 



Hemos visk> que la Representación Social integra multiples elencntos sociales; la culú.lra en sí 

promotora y gemradora de Repesentaciones. En este sentido Ane Marc:ovich analiza entre los 

aspoctos sociales que constituyen una Representación Social: la información y las actitudes, y de 

manera amplia señala como los contenidos de la información son pro¡xircionados culruralmente. 

"La Cultura provee una coherencia operatoria en el sentido y en la acción de los individuos.. . " 

(Man:ovich, A. 1982 p.14). 



ANTECEDENTES 

En torno al concepto. de e1dtura 

Aproximaciones teóricas. 

En M é>..ioo el estudio de la cultura ha sido abon:lado de mancra sistemática muy 

recientemente, esta problemática fue retomada con entIBiasmo durante la década pasala por un 

grupo de intelectuales y académiros preocupados por la divcrsidad, multiplicidad y an1plitud con 

que se usa el término de cultura y ante su actualidad y el mantjo polítioo y social del que ahora es 

objeto. 

El tema de la cultura se constituye en objeto de estudio como defmitorio y gencrador de las 

sociedades, en las que se observan conflictos y tensiones: raciales, intcrétnicos, urbanos, populares 

etc. 

Actualmente hablar de la cultura resulta ser un tema común, evidentemente social y 

cotidiano. La cultura es un tema de interés fundamental de los gobiernos, como un vehícuh de · 

ideología en su preocupación de aproximación y acercamiento a la población y a_ las llrumdas 

"necesidades sociales" dejando de asociarla únicamente con el arte. Lo cultural ha roto su cordón de 

dependencia asociado con "lo artístro", es un fenómeno propio de. grupos y sociedades. Pensainos 

que la dimensión social de un fenómeno ímplica unarefcrenciaobligada a su dimensión cultural si se 

le quicre ubicar y contextuaiizar en términos de la realidad. 

La concepción y el mantjo que se hace actualmente de lo que es la cultura ha sido producto 

de un proceso de conformación de el término, que se desprende de tres sistemas: 

a).- L'l Filosofía Idealista. 

Relxiona la cultura con el mundo de los valores, las crexiol1és.esbÍritual_es, el perfeccionamiento 

moral, intelectual y estétioo, y lo contr~pone al concepto de éi~ilkiciÓn qu6 es el campo propio de 
·,· ' ... ·,' .. . .· . . 

las actividades técnicas y económicas necesarias para la supcrvivencia y el avance material pero que 

no contribuyen a la dignificación del homlre. 



Esta sepa-ación entre cultura y civilización y la concepción que abriga reproduce en el campo 

teórico de la división de la sociedad en clases, (García Candini, 1981. p.9) de aquí se desprende 

igualmente la idea de los niveles en la cultura, así como de las capas y estratos sociales que tienen o 

no acceso a ella 

Esta concepción idealista de la cultura que detentaban los filósofus alermnes representara al hombre 

occidental del siglo XIX blanco, europeo y culto. Modelo de la concepción cultural que corrió 

durante siglos en mentes y cánones culturales. 

La línea dominante de las culturas europeas fue la sobreestimación de sí misirns, idea apoyada 

justamente en la superioridad intelectual que se vio reforzada por la colonización y la confrontación 

entre países coloniales y colonizados. 

El etnocentrismo, creencia de que los valores de la propia cultura son superiores y todas las otras 

serán juzg¡das de acuerdo con ellos, prevalecía en las rela::iones entre los pueblos y regía la mirada de 

sí misnxis, (García Canclini, 1981, Op. Cit.,p. 11.). La idea de dos tipos de pensamiento: el 

pensamiento salvaje y el pensamiento científioo mam1~a también le ideade clividir al mundo. 

b).- La conwpción antropológica de la cultura. FJ Relativismo Cultural. 

La defmición antropológica de la cultura incluye todas las actividades materiales e ideales de todos 

los hombres. "Cultura es todo lo que no es natlll'aleza" (García Canclini, 19Sl,p.l 1). Esta 

concepción permitió entender a cada cultura en sí misma, con sus especificidades y diferencias. 

La tendencia de los antropólog¡s por conocer y describir las culturas afinna que están estructuradas 

y poseen coherencia y sentido en si misirns. La noción de diversidad de las culturas 'va aunada a la de 

las particularklades de cada una, cada sociedad tiene el derecho a desarrollarse en fonm 

independiente y autónorrn sin argumentar ningín tipo de superioridad o hegen10nía Estas tesis del 

relativismo cultural deja sin resolver cuestiones que permitan dar lugar a una construcción de vali:lez 

universal que permitan explicar y resolver fenómenos y procesos culturales a que pudieran dar.lugar 

a una teoría sobre la cultura. 



e).. La c~rirepción marxista. Propone ahornar el tema cue!tionando la idea de la igualdad del 

género humano, el relativismo cultural y el derecho de cada cullura a darre su propia forma, ya que 

en el mundo c.ontemporáneo, con la apertura de las fronteras, en la era de la comunicación, las 

transriacionales, los grandes intereses y monopolios comerciales y el capital, la idea del dominio 

vuelve a estar prerente en todos los ámbitos. 

La interdependencia entre naciones y pueblos es cada vez mas patente, así a la transnacionalización 

del capital la conrecuente transnacionalización de Ja cullura que supone ·el intercambio desigual de 

los bienes económicos y culturales entre otros. 

Se propone reducir el uso del término cullura a la producción de fenómenos que con_tribuyen 

mediante la representación o reelaboraci6n simbólica de las estructuras materiales a reprod_ucir o a 

transformar el sistema sociaL En este sistema dé análisis de la cullura el concepto de ide_ologíá ocupa 

un lugar preponderante, se afoma que toda producción significante es susceptible de .ser .. ~xp.IÍcada · 
en relación con sus determinan tes sociales y económicas, la cultura es ~n productó so'ciil.i'l~~á:ía: vez:. 

' • ' . :. -__ .i-':_;.-'~,) ,:· -, _:~ : '" "' ~ :·: 
:·,···". 

produce. sentido y reelabora estructuras social es. • ·.·:·; 

Todo fen§meno económi_co o social incluye una dimensión cultural Y'. S!l t~p~s~li·~:·~t¡:~Íiyé;d,ole_ 
un significado, (GarcÍÍI C~riclini, 1987; p. 13). 

~-·· .. - ' '·;:~' ~:-·::-~ ~- ·'.::'·. . . -

Para la concepción marxista, la cullura no equivale únicamente á la éxpresiÓn, la cr~ik:ión o la 

representación sino que es un proceso social a'e producción.' 

Hay una diferencia importa!lte entre la cullura como relativa a los súnbol~s.·~ntid·o~y significados 

que se configuran en el devenir histórico de las soc~dades y la idea 'de la cultura c~ino ~ste proceso· 

de reproducción de estructuras, aparatos e ideas con un fin y 'en ei qtJ~_;tl¡,~¡¡~é: un interés 
••• "<;' ;·· 

relacionado con lo político y económico. Este marco de referencia concibe)i, fa'. cultura. como un 

instrumento de reproducción social e~ un escenario mundial d.e lucha po/i~-~'ei~oAía i~ dond~ se 

posibilitan conflictos interculturales y se establecen las condiciones· de' a~~~;i~ci~II :_del éapital. 
·-·· . . -,:_:·· -... ·;:..-·,.:.::,_ 

¡ ,-. . . . : ; . ~ - .. ':'. 
cultural. · .. ·;¡ .··.-. 

\· 

La antropologn al introducirre en el estudio de la cultura la co~~~tual~~ ·;:·c~'rn6'1o:~u~ no es 

naturaleza" y establee~ uWa ie~tricción como una cierta oposición entiil.6u:l~ra\1 sociecla:t 6oinci si_ se 

tratara una vez más de haber trna escisión entre ellas. 



CulCura: Creencias, mitos, valores e ideas, súnbolos y significadas. 

Sociedad: Econorrúa, tecnología, estructuras medibles y observables. 

Dentro de esta concepción materialista, los procesos ideales de representación y de reelaboración 

simbólica son referidos a estructuras !llateriales, a las operaciones de reproducción o 

transformación social y a las prácti:as e insútuciones. 

El acto de producir implica un proceso· completo de producción cirrulación y recepción y ti ere que 

ser referido ineludiblem:nte cuando se habla de cultura. 

Esta concepción se viene filtrando y digiriendo desde la década pasa:la y se cristaliza vela:lamente 

en la concepción y en el manajo actual de la cultura. 

Los ,pasos intermedios desde la concepción idealista de cultura has la su concepción materialisla 

han sido poco a poco matizados. Se ha venido imponiendo una concepción de cultura que se 

podna llamar simbólica y asura: que los fenómenos culturales son esencialmente de esta naturaleza 

y su estudio se rela::iona con la interpretación de los símbolos o' de las acciones simbólicas 

(Gillierto Giménez 1994, p 39). · " La cultura designa pautas de significadas históricamenté 

transmitidos y encarnados en formas simbólicas (que com¡renden acciones expresiones y objetos 

significantes de la mas variada especie) en virtud de las cuabs los individuos se comunican entre sí 

y comparten sus experiencias conceptuales y creencias" (Gilberto Giménez Op. Cit). 

A esta concepción se le critica por no toma- sufx:ienteirente en cuenta los fenómenos de poder y 

del conflicto social, parcializando o reduciendo el contexto de la realidad en que se mueve la 

cultura. 

La necesidad de vinrular las manifestaciones de todas los grupos sociales, para entender y valorar 

sus expresiones y manifestaciones como parles- integrantes de la cultura, ha empezado a ser 

considerado. 

.·' 

Paradigmas y modelos para el análisis de la culfura. 

En el análisis de la cullura se han empleado dos tipos de para:ligmas: 



Los paradigmas descriptivos 

Los paradigmas explicativos 

Los paradigmas descriptivos tienden a esquematizar los fenómenos sociales, a partir de la obtención de 

datos empíricos y de su presentación en forma descriptiva. 

Este tipo de paradigma constituye la base y punto de partida del análisis tanto sociológico como 

antropológico de la cultura, pueden surgir de aquí verdaderos paradigmas de tipo analítico ... (Gilberto 

Giménez 1994. p45). 

Para ilustrar este tipo de paradigmas, basta citar el esquema que diseño G. Bonfil para clasificar Jos 

elementos culturales que intervienen en la conformación de las llamadas culturas populares. 

En este esquema la cultura se clasifica en propia y apropiada o enajenada e impuesta de acuerdo al tipo 

de decisiones y a los elementos culturales con que se cuenta. 

El modelo utilizado es un modelo evidentemente descriptivo. 

Decisiones· Elementos.· 
Culturales.1------,-,...--,-..,...,,-----i 

· Propias , .... Ajenas:. : 
' ·,. "'< : . ., ~:;~ ·, .. ,, . 

.. • .. Cultura:' ., .. Cultura·• 
~ropio~ ';: ~:~~'.['6~pM~i: :~NAJÉNADA. 

· ·.· •· • .Cul~.ur~( . Cultura 
Aj enof( APROPIADA IMPUESTA 

Tomado de: Bonfil Batalla, (1982). Lo propio y lo ajeno. Una aproximación al problema del control cultural En 

Colambres, A.La cultura popular.México. Prenüá Editorial. pp. 79-86 



Los paradigmas y modelos explicativos se han enfrentado con el problema de la multiplicidad y 

polimorfismo en la variedad de funciones de cultura. (Gilberto Giménez, Op. Cit. p45), sugiere su 

distribución en dos ejes que se cnmm; un eje vertical teórico que va de los paradigmas y/o modelos 

económicos a los paradigmas o modelos lingüísticos, y el segwido eje horizontal epistemológico que va 

de las metodologías positivistas hasta las hermenéuticas. 

El modelo lingüístico intenta explicar los comportamientos a partir de reglas interiorizadas implícitas 

por los agentes sociales, explica ciertas caracteristicas de la práctica social y cultural en referencia a un 

sistema de reglas sociales interiorizadas entre los cuales la cultura seria una expresión( Gilbert o 

Giménez 1994. p47). 

El paradigma económico implica el supuesto de que los actores sociales se comportan racionahnente 

en función de sus intereses y del capita~ haciendo referencia a una racionalidad utilitarista. Este modelo 

aplicable a la cultura es desarrollado por Pierre Bourdieu, que al hablar del capital hace una distinción 

de cuatro tipos diferentes: económico, soci~ cultural y simbólico. 

La metodología positivista y la metodología' hermenéutica. 

Los estudios sobre cultura se reparten entre dos posiciones también extremas en relación con aspectos 

y supuestos del orden epistemológico: 

a).- Los que pretenden estudiar a los fenómenos culturales como susceptibles de observación, 

cuantificación, manipulación, para ser tratados como instrumentos estadisticos o 

matemáticos, reduciéndolos a objetos manipulables, estos estudios representan fuertemente 

la tendencia positivista de la ciencia. 

b ).- Los estudios sobre cultura que consideran formas simbólicas y significativas de la cultura 

para ser comprendidas e interpretadas; este modelo se le denomina hermenéutico, su 

metodología tiende a la comprensión e inte1]Jretació11 de las fonnas simbólicas. 



La manera de entender y de aproximarse al estudio de la cultura desde el modelo positivista 

considera la existencia de las fonnas simbólicas, siempre y cuando sean directamente obse1Vables, la 

consideración de los símbolos se hace no porque tengan o den sentido, sino para constituirlos en 

hechos objetivos, en objetos obse1Vables. (Gilberto Giménez, Op. Cit., p57) 

El modelo hermenéutico considera las fonnas simbólicas no solo en sí mismas, siuo como inmersas en 

contextos sociales estructurados. 

Las formas simbólicas se manifiestan en diferentes aspectos: el intencional, el convenciona~ el 

estmctural y el referencia~ estos están mediados por mecanismos e instituciones. (John B. Thompson, 

en Gilberto Giménez, Op. Cit., p."º ) . 

En el paradigma hennenéutico, todo proceso de inteipretación científica de los fenómenos 

sociales y culturales tiene que estar mediado por métodos explicativos y objetivantes, así la ex-plicación 

y la intetpretación serán concordantes y lógicos. 

Gilberto Giménez (Op. Cit. p62). 

Para los efectos de este trabajo, dos aspectos estarán presentes en la concepción de cultura: su 

aspecto simbólico y significativo que se manifiesta a través del énfasis que se ha puesto en lo relativo a 

la problemática nacional; nuestro pasado, nuestros origenes, a la conformación étnica y demográfica, 

tradición, folklore ... identidad, vinculado a procesos ideológicos, históricos y sociales vehículados por 

el Estado y otros gmpos de poder, que permiten su implantación u oficialización en la sociedad. 

El segundo aspecto es relativo a los medios de producción (apropiación o participación) y 

difusión, que se activan a través de individuos e instituciones. 

Para dar cuenta del fenómeno cultural en México, una manera de hacerlo es en relación con el 

tema de las políticas cul~ales, enfocando la cultura como un producto socia~ adquirible y difimdible a 

través de.diversas prácticas y concepciones. 



POLITICAS E INSTITUCIONES CULTURALES EN MEXICO 

En nuestro país las políticas culturales se han ido definiendo en función del proceso histórico 

paralelo a conflictos y demandas sociales en donde confluyen diversas concepciones del mundo, del 

hombre, de Ja cultura y de la sociedad que han ido elaborando y configurando w1a idea de cultura y le 

han ido otorgando igualmente \Ula sigiúficación reflejada en sus prácticas y procedimientos de 

administración a través de los diversos organismos encargados de la realiz.ación de estas tareas. 

Los primeros antecedentes de la política cultmal en México, se encuentran ligados a la 

delimitación jurídica de la soberanía de la nación y al establecimiento legal del Sistema Educativo. La 

educación para el México recién iudependiz.ado de Espruia, se presentó como una panacea que pennitía 

superar los lastres del dominio colonial y construir una nación capaz de autogenerarse satisfaciendo las 

necesidades de sus pobladores. 

Educación y cultura son conceptos que han sido siempre relacionados en términos de política 

estatal 

Desde Ja Constitución de 1857 se manifiesta este interés y se plasma en las diversas leyes y 

reglamentos; Ja búsqueda de una educación integral que corresponda de° alguna ·manera a la 

preocupación por vincular en términos generales valores culturales con el proceso educativo.· (Tovar y 

de Teresa, 1993. p28.). 

En 1889, 1890 y 1891 se realizaron los Congresos Nacionales de Instrucción Pública 

escenarios de polémica y foros de discusión y definición de educación y cultura. Emanaron entonces, 

wia enorme diversidad de propuestas y alternativas que necesitaban ser conciliadas. En 1905 el maestro 

Justo Sierra promueve la creación de la Secretaria de Iustmcción Pública y Bellas Artes, que sugiere Wl 

modelo que wllfica y reúne ambos aspectos; constituye uu proyecto de política educativa y cultural que 

se confirma en 1910 cuando Justo Sierra reinagura Ja Universidad Nacional suprimida desde 1865. 



El pensamiento que subyace e inspira esta época, estaba consciente de la tradición cultural, que 

definía nuestra identidad como nación y en la que sustentaba su soberanía. 

La Revolución Mexicana provoca una vez más controversias profimdas. Artistas e intelectuales 

cuestionaban el quehacer educativo y el desempeño de las instituciones culturales existentes y 

pugnaban por redefinir política educativa y cultura~ nuevamente ambos aspectos . aparecen como 

pilares del nacionalismo que reclama w1idad y abolición de las diferencias raciales y regionales. 

La vigencia del positivismo independiente en el que cultura y humanidades generan este 

nacionalismo, basado en w1a estmctura social equitativa. José Vasconcelos promueve y diseña nuevas 

políticas e instituciones educativas y culturales en esta materia. El 29 de enero de 1915 se decreta con 

Venustiano Can-atiza la reorganización de la Secretaria de Instmcción Pública y Bellas Altes. 

Educación y Cultura aparecen como dos áreas diferentes. 

Queda bajo la forma de Departamento Universitario y Bellas Artes; quedando José 

Vasconcelos como Jefe de este Departamento, desde donde promueve para 1920 su l>Toyecto de 

creación de una Secretaria de Estado que se encargará otra vez de asuntos educativos y culturales 

reabsorbiendo a las dependencias relativas a cultura y educación; el proceso de reconstmcción 

nacional, idea cultural de Vasconcelos, adquirió enormes dimensiones. Una idea integradora amplia 

que se concretaba en acciones y actitudes hacia artistas y creadores e intelectuales, en una nueva 

relación, encabezó la política cultural de esta época que se instrumentó a través de las llamadas 

"Misiones Culturales"; aunada a esta tendencia una política de alfabetización reunía a creadores e 

intelectuales mexicatlos para dar capacitación técnica, artística y pedagógica a maestros rurales. 

La política cultural intereducativa de esta época se centró en cinco gratldes rubros: escuelas, 

Bellas Artes, alfabetización, bibliotecas y educación indígena. 

En esta misma época surge la polémica entorno al sentido y contenido social del arte que se 

expresaba fundamentalmente en la corriente muralista a parÍir de 1924 adquiriendo enorme relevancia 

las tradiciones y formas de vida indígenas. 

El desan-ollo social marca el tránsito de lo mral a lo urbano y se modificru1 profimdamente 

muchas prácticas y exJJresiones culturales. 



Narciso Bassols marca también continuidad de las políticas educativas y culturales y ahonda 

aún más ciertos cambios que acentúan la presencia del Estado en materia de política cultural y 

educativa reorganizando escuelas artísticas y departamentos culturales de la SEP, así como el 

Departamento de Bellas A1tes. 

Se promulga lllla Ley sobre Protección y Conseivación de Monumentos y Bellezas Naturales. 

Hacia 1934 dos propósitos básicos definieron la acción de educación y cultura: 

1).- Consolidar la educación básica, haciéndola accesible a un mayor número de mexicanos, 

especiahnente en la población indígena. 

2).- Cmnplir las acciones de Ja educación artística y la defensa del pattimonio. 

La creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (lNAH) en 1939 y el nacimiento 

del Instin1to Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1945, son dos hechos particularmente relevantes 

dentro del proceso de la cultura y su manejo. Corresponde a una época de grandes figuras artísticas e 

intelectuales y marcada por diversificación de instituciones y dependencias. La política cultural 

mexicana buscaba ampliar su campo de acción y posibilidades de desenvolvimiento mayor. 

Poco a poco se iba marcando de manera "natural y espontánea" cierta diferenciación e 

independencia de las instituciones de orden cultural: se creaba un espacio de difusión nacional e 

internacional de los contenidos de esta mirada interior y se recogían las aportaciones del arte y la 

cultura lllliversal. 

Se promulgaban leyes que 'confiaban al lNAH la custodia del ·patrimonio histórico y 

arqueológico de la época prehispánica, coloniai y del siglo XIX a la par del desarrollo de los institutos 

de Antropología e Historia y del de Bellas Artes, surgieron otras instituciones al interior mismo de la . · 

SEP. 

El entonces Secretario de Educación buscaba que las ideas de Sierra y Vasconcelos, sobre Ja 

necesidad de mantener la coordinación estrecha entre cultura y educación se continuara bajo la forma 

. de lllla educación integral. 



Con la fundación de la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de forjar 

ciudadauos a partir de conceptos como democracia y paz social conlleva a un proyecto en el que se 

reconocía la importaucia de Ja autonomía entre la actividad educativa y la culturai (Tovar y de Teresa, 

1993 p46-47). 

En el periodo entre 1958 y 1964 se crea la Subsecretada de Asw1tos Culturales, ante la 

necesidad de. considerar a la política cultural como patte específica de las políticas educativas, este 

hecho se considera el antecedente de base para la creación del CNCA (Tovar y de Teresa, 1993. p47). 

A partir de este momento, se plantea la problemática cultural, se le piensa, se le trata, se le 

considera como un aspecto autónomo y definitorio, se inicia el debate en el que el tema de las políticas 

culturales aparece de wia manera consecuente, la cultura dejó de ser parte únicamente de reflexión y 

ensayos filosóficos. 

El avauce cultural necesitaba de una política cultural más pública y menos teórica. Para García 

Cancliui, se entiende por política cultural: " ... el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios orgauizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, 

satisfacer las necesidades culturales de Ja población y obtener consenso para un tipo de orden o de 

transformación social ... ". (García Canclini N., 1987. p26). 

En este sentido el libro de García Cauclini hace uua amplia referencia al tema de las políticas 

culturales y describen seis modelos o paradigmas que se hau adoptado; en relación con los agentes 

sociales que los sustentau con los modos de estructurar la relación entre política y cultura y con su 

concepción del desarrollo cultural, trataudo de confrontarlos con sus prácticas . 

.l\Icccnazgo Liberal. 

Conesponde a w1a forma de subvención a artistas y escdtores fundamentalmente. Esta ayuda o 

protección la brinda de acuerdo a ciertos cánones de estética de las Bellas Artes. 



Esta forma de acción cultural subsiste en algw10s países en los que el Estado no es el principal impulsor 

o promotor de la producción cultural. Se ejemplifica en las fundaciones y empresas que financian y 

auspician a instituciones y a eventos populares. 

El proceso cultural no se ve como el resultado de una acción colectiva, sino como el " ... de relaciones 

individuales ... es \Ul acto de individuos aislados" 

Siive en algunos países para nmmar relaciones en este campo, distribuir fondos importantes, establecer 

líneas prioritarias de crecimiento y otros. 

El Tradicionalismo Populist.1. 

Ha sw·gido en relación con los movimientos nacionalistas de derecha, que conciben a la nación como 

un conjunto de individuos w1idos por lazos naturales, las diferencias sociales no son tomadas en cuenta. 

La idea de la tradición se asocia con la de nacionalismo, en una concepción especial que se ubica en 

sociedades sudamericanas, en países en donde la población se conforma ante la sustitución de 

pobladores indígenas por grupos de illlllÍgrantes produciéndose una mezcla heterogénea. Se habla 

mucho de folklore.que resulta de un simple proceso de aislar los diversos elementos culturales, ritos e 

indumentarias más bien con el 1in de proponer un espectáculo turístico. La definición de la identidad se 

podria decir, que se produce no de manera espontánea, sino en tomo a elementos o nociones como las 

de familia, ejército, iglesia y propiedad. 

Estatismo Populista. 

Para este modelo la idea de la identidad no está en relación con Ja raza, ni con el pasado, ni con Ja 

tradición, sino que se encuentra en el Estado. Lo nacional y los valores nacionales residen en el Estado 

no en el pueblo, exigiéndose que las iniciativas populares se subordinen a las de la nación. Se entiende 

al populismo como \Ul conjWlto de aspectos espontáneos y propios del pueblo, sin tomar en cuenta sus 

intereses. 

Esta posición es propia de regímenes nacionalistas o desarrollistas. 



Privatización Neoconservadora. 

Este modelo de organización de acciones culturales se produce ~l interior de un proceso amplio de 

desarrollo económico y socia~ durante los años 60's y 70's. En esta época América Latina atraviesa una 

etapa de crecimiento de la producción y del mercado interno, ampliándose el consumo a otras capas 

sociales e incorporándose otros sectores. 

Se observa una valoración de las culturas populares, se promueve el estudio y el rescate de culturas 

indígenas y del folklore. Es una etapa de gran avance de los movimientos populares lográndose cierta 

redistnbución de los bienes económicos y culturales. 

Estas perspectivas socializantes van declinando y decrementando a mediados de la década de los 70's 

ante la crisis económica a nivel intemaciona~ se reorganiza el modelo de acumulación del capital y las 

tendencias son en busca de una recuperación como consecuencia, se reestructman el gasto público 

resttingiéndolo en los servicios sociales, fundamentalmente en los financiamientos de programas 

educativos y culturales. Para el inicio de la década de 1980 la iniciativa privada ocupa espacios que el 

Estado ya no puede seguir atendiendo, como consecuencia de la reducción de gastos e inversiones. 

Se financian escuelas e instituciones privadas, se expanden grupos empresariales que empiezan a 

procurar el consumo de la cultura en forma masiva, como es el caso de las cadenas televisivas, 

propagándose modelos y estilos de vida; la cultura se abre, se amplía y se transnacionaliza y privatiza 

poco a poco, reduciéndose la participación social a la inserción individual, mientras el Estado reduce 

las acciones "no rentables" y las que "no se autofinancien". La Subsecretaria de Cultura, que en 1983 

iniciaba una campaña importante de acción cultura~ reduce enormemente para 1985 su actividad. 

Se promueve el sentido y promoción de cultura de excelencia a través de orgarúzaciones privadas y se 

aumenta la cobertura y la emisión de una cultura comercial a través de los medios masivos de 

comunicación e información. 

Democratización Cultural. 

"Sugiere descentralizar de manera pellll3Ilente los servicios culturales y emplear· los medios de 

comunicación masiva para difundir el arte y usar recursos didácticos y de animación a fin de interesar a 

nuevos públicos" (García Canclin~ N., Op. cit., p48). 



Se centra fundarnentahnente este moddo en la impoctancia de la difusión que permitirá mejocar las 

posibilidares de acceso a Ja cullura y a Jos bienes culturales denominados bienes simbóliros. 

La política cullural se concibe entonces, como un programa de distribución y popularización del 

art~ el conocimiento científiro y otrm formas de "alla cullura", intervienen tanto el Estado como 

organismos independientes que a través de industrias cullurales prelenden hacer extensiva a la 

cultura. 

Esta forma de distribucionismo cullural hace accesibles para todos Ja información y la cullura, pero 

no cambia radicalmente las formas de producción y consumo de Jos bienes simbóliros. Las 

diferencias en la apropiación de Ja cultura, tienen su origen en las desigualdades socioeconómicas 

y en la diversa formación de hábitos y gustos en distintos sectores. 

Hablar de divulgar a la cullura, implica defmir cuál cullura, volviendo así a la posición elitista o 

parcializante que implica una valoración de aqucllo que se distribuya. 

- Democracia Participativa. 

Este paradigma apunta más a la acción y a la actividad que a las obrm, al proreso de participación, 

no como una forma pasiva en la que el otro recibe cullura, sino como una posi::ión activa en la que 

los otros participan e intervienen eri el proreso de toda la actividad cultural: producción, 

distribución y apropiación. Busca formas de estimulación colectiva en una participación 

organizada y autogestionaria, no se limita a acciones puntuales, se ocupa de la acción cultural con 

un sentido continuo y flexible (García Candini, N., 1987. p51); La política cultural buscará 

proIIDver el desarrollo de todm las manifestaciones representativas de los grupos que componen 

la socedad, abandonando posturas "unidireccionales" y defiende, apoya y respeta la coexistencia 

de múltiples culluras en una misma socedad, preservando su desarrollo autónomo. 

De estos paraligmas, el de la Democratiza::ión Cultural, parece ser el más cómodamente 

adoptado por las políticas oficiales actuales, se observan tendencias y aspiraciones por adoptar el 

paraligma de "DeIIDcracia Participativa" pero aún no hay condiciones en el país que Jo posibiliten, 

siendo más teóricas que prácticas las alusiones a él, ya que su ~0111enid~ se inclina más a la 

participación en el proreso que al consumo de productos como ya ha sido s:~ñalado. 



Dos poslulados también más teóriros y forrmles que práct:i:os, se proponen en este 

modelo: pluralidad y desa-ro!lo libre, estos son adoptados de mana-a casi oficial en el confenido 

marco de las polítiais cullurales impbmentadas por el Gobierno y concretadas en la crea::ión del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

En el modelo de la democratización cullural se concibe a la polítiai cullural " ... como un 

programa de distribución y popularización del arte, el conocimiento científiro y las demás fonms 

de alta cultura". " ... Su hipótesis básica es que una mejor difusión corregirá las desigualdades en el 

acceso a los bienes simbóliros". (Gaicía Canclini, Op. Cit.,p46). 

Son evidentes las manifestaciones de esta tendencia de democratiza:ión cultural en rela:ión 

al acceso a las actividades cullllrales a las que se sugiere descentralizar y emplear medios de 

comunicación masiva para su difusión, usar recursos didáct:i:os con el fin de atrrer "nuevos 

públicos", como un ejemplo: Jos museos proliferaron, se difundieron y "abarataron" sus costos ya 

no como un actividad de "lujo" ni elitista, sino al alcance de todos o casi todos. 

U na de las crítiais que se Je hacen a las actividades de difusión de Ja cultura, "actividades 

difusionisfas", denominadas también de·distribucionismo cultural, es que pretende atacar efectos 

de desigualdad pero mantiene las formas de producción y consumo de bienes simbóliros. En este 

sentido cierto ámbito de la actividad cultural especialmente rela:ionada con arte u espa:táculo, 

vuelve a ser retomada corno una actividad empresarial 

El sentido global de las políticas culturales debaá incluir substancialmente la investigación 

empfrica que evalúe la mana-a en que las acciones públicas se vinculan a las necesidades sociales y 

documentar esta; políticas mediante un trabajo de investigación que las evalúe en rela:ión con sus 

resultados con Ja recepción y reflll!cionalización que sufren al llegar a sus destinatarios. (Gaicía 

Canclini, Op. Cit., p.49). 

En la década de los Ochentas las políticas culturales se concretan en otra; posibilidades a través de 

la crea::ión de insliluciones más ámplias e independientes con poder y capa::idad de decisión 

dedicadas específicamente a las área; rela::ionadm con .. cult1.fra· f .en donde se vierte uri afán 

"denncratizador que da cuenta de la crea:ión del ConsejÓ f..¡á~Íonitl para la Cultura y las Artes y 

una tendencia "descentralizadora que da cuenta de la crea:iónde institutos regionales o estitales de 

cultura, tales el casóde!Insfituto de Cultura delEsta:lo de Morelos. 



EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

En la segunda mitad de la década de los ochenta, la noción de modernidad, estaba cada vez 

más presente en los diversos ámbitos del desarrollo en relación con el dominio de la cultura. 

Modernidad implicaba la necesidad de reestructuración y cambio en función de una nueva realidad, 

producto del desarrollo y de la demanda cada vez mayor de los servicios por el aumento de la 

población. 

La idea de la modernidad se gestaba también con la idea de un ejercicio cultural plural y 

democrático que preservara el pasado (que ya había sido recuperado) y la identidad nacional. Esta 

propuesta se retoma como parte fundamental de una política cultural en 1986 y pretendía recoger las 

necesidades y aspiraciones de cada grupo y región; considerando a México como ll11 país pluriétnico y 

con amplia diversidad cultural. 

En 1989 se presenta El Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 6 años y se incluye el 

manejo y la administración de los llamados bienes y servicios culturales, cuya operación quedaria al 

mando del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), organismo desconcerlado de la SEP 

que se crea en 1988. " ... La misión del CNCA es la de modernizar y otorgar coherencia institucional a 

la multiplicidad de organismos que ejercen funciones de preservación, promoción y difusión cultura~ en 

ll11 espacio de unidad real y cultural".(Tovary de Teresa, R. 1994. pp ). 

El consejo está integrado en unidades administrativas: la Dirección General de Bibliotecas, la 

de Publicaciones, la de Culturas Populares, de Promoción Cultura~ del Programa Cultural de las 

Fronteras y Administración, así como la Unidad de Comw1icaciéin Social coordína otros órganos 

administrativos desconcertados como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y Radio Educación. 

Tiene a su cargo además la coordinación de una variedad de organismos descentralizados, 

fideicomisos públicos y empresas de participación estatal, como el Instituto Mexicano de 

Cinematografia, el Fondo de Cultura Económica y Filiales (FCE), el Fondo Nacional para el Fomento 

de las Artesanías, el Festival Cervantino y la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turistico de 

Tijuana. 



Al Consejo corresponde establecer criterios culturales en la producción comercial de los 

Institutos Mexicanos de la Radio y la T. V. y en la industria editorial, su actividad se refiere también a 

la programación.(Plan Nacional de Desarrollo 1990-94. pl2). 

Paralelo a la creación del CNCA, se desarrolla el compromiso de crear m1 Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes, que seIVirá "no solamente para estintular la producción individual y de gmpo, 

sino también para adquirir, para su conseivación en el patrimonio del país, bibliotecas, archivos y obras 

de arte". (Tovar y de Teresa 1994. p59). Se trata de tm fondo de financiamiento para la política cultural 

que sumaba tanto recursos públicos como privados. Este fondo se instaló en 1989. 

La actividad general del Consejo, se apllllta en tres objetivos que guían la política cultural, a 

J>artir de los cuales se definieron programas y proyectos; estos objetivos son: 

a) Protección y difusión del patrintonio cultural 

b) Promoción y estintulo a la creación 

c) Difusión del arte y la cultura 

Estos objetivos se cumplen a través de seis programas, llamados programas sustantivos: 

1) Preservación del Patrimonio Cultural Nacional 

2) Aliento a la creatividad artística y a la difusión de las artes 

3) Desarrollo de la educación y la investigación en el campo de la cultura y las artes 

4) Fomento del libro 

5) Preservación y difüsión de la cultura a través de los medios masivos de comunicación y 

audiovisuales 



A partir de estos objetivos y programas se despliega la actividad que el Consejo, bajo dos 

orientaciones básicas de la política cultural: la descentralización y la corresponsabilidad; "orientaciones 

que deberán terminar con tendencias centralistas -heredadas desde el Virreinato- y con actividades 

patemalistas por parte del Estado". (Tovar y de Teresa JCJ•N, r7b) 

Descentralizacion.-

La altemativa de la modernidad implicaba optar por dos acciones: 

a) Poner al alcance de la rnayoria los bienes y servicios culturales 

b) Fomentar y alentar la participación de toda la población 

En esta perspectiva están formalmente consideradas las necesidades de la población; de todos 

los sectores y de todos los lugares, estados y municipios, la idea de descentralizar los servicios, entre 

ellos particularmente los relacionados con la cultura, está presente y forma parte de llllO de los 

programas y políticas fundamentales del CNCA: el Programa Nacional de Descentralización contempla 

a todos los servicios y bienes culturales; fuvorece a todas las regiones mestiz.as e indígenas, propone 

brindar las mismas condiciones y oportunidades; promueve también la descentralización política y 

administrativa de unidades e institutos culturales federales en todos los estados e instrumenta 

mecanismos juridicos de colaboración con los gobiernos y la sociedad civil a nivel regiona~ estatal y 

municipal; busca crear condiciones para reunir los esfuerzos entre el Gobiemo y la sociedad civil y 

equilibrar un desarrollo que sea equitativo en todos los estados. (Tovar y de Teresa, Rafael 1994). 

En 1990 se presenta el Programa Nacional de Cultura (CNCA) para los próximos 4 años 

1990-1994, que aún continúa vigente. 

Los elementos que teórica o formalmente se tomaron en cúenta para . su . sustento y 

fundamentación son los siguientes: 



1).- Las transfonnaciones de la sociedad mexicana. 

Dada la acelerada transfonnación socia~ producto de los intercambios entre las naciones Y del avance 

vertiginoso de Ja ciencia y la tecnología. 

2).- Nuevas demandas culturales. 

Estas demandas obedecen sobre todo al perfil demográfico de México, plural y múltiple, conseivando y 

afianzando su identidad, y asumir al mismo tiempo un lugar en el conjunto internacional de naciones. 

3).- Formación cultural y artística. 

Dadas las graves deficiencias que subsisten en el Sistema Educativo Naciona~ en relación a la 

formación cultural y artística de jóvenes y niños. 

4).- Identidad, soberanía e intercambio cultural. 

Subraya la necesidad de conseivar y rescatar el patrimonio histórico, cultural y artístico de la nación 

que permita reforzar la identidad y la soberruúa para de esta manera enfrentar e implementar el 

intercambio cultural. 

5).- Las modernas tecnologías y los medios de comm1icación. 

Que permiten una amplia difusión cultura~ se trata en la práctica de illla revolución en los modos de 

producir, conseivar y distribuir la cultura. 

6).- El papel del Estado y la sociedad. 

El Estado se visualiza como un elemento catalizador, organiz.ativo; la manifestación libre, variada y rica 

de illla sociedad plural. La sociedad se ve como una potencia que se manifiesta de fonna hbre, variada 

y rica, implica participación y libertad de expresión, esto permite y garantiza el siguiente punto. 

7).- Pa1ticipación social y libertad de expresión. 



EL INSTITUTO DE CULTURA DEL FSI'ADO DE MORELOS 

(ICEM) 

El Instituto de Cultura se crea en el Estado de Morelos en agosto de 1988, por Decreto Oficial 

como un Organismo Público, descentraliz.ado de Gobierno del Est:ido, con personalidad jwídica y 

patrimonio propio. Sus objetivos se establecen en el Decreto Oficial de creación (Diario Oficia~ 1989) 

y son los siguientes: 

''Promover, fomentar y difundir la cultura en todas sus manifestaciones. 

Fomentar la investigación y Ja docencia. 

Fortalecer los valores locales y nacionales. 

Impulsar las artes. 

Preservar el patrimonio arquitectónico e histórico. 

Estimular las manifestaciones de Ja cuhura popnlar. 

Todo esto con el fin de alentar la participación de los habitantes del estado". 

En términos generales se puede decir que Ja concepción de cultura en el Instituto (ICEM) la 

considera "no en forma abstracta, sino como Ja acción humana, Ja ciencia, Ja técnica, el arte y todo 

aquello que peonite hablar del desarrollo del hombre. Asume de Ja misma manera Ja diversidad de 

origenes de Ja cu1tura nacioniil. y lo~ así como el respeto a Ja pluralidad de sus manifestaciones y 

tradiciones". (Infoone General 1989 - 1994. p4. Boletín Informativo ICEM mayo 1994. Año 2. No. 

14). 

Las actividades que desarrolló el Instituto se agrupan en tres áreas 

fundarrentales, y sus objetivos se plantearon de manera formal en docUTientos 

oficiales, estas actividades son las siguientes: 



Actividades académicas: estas actividades se realiz.aron con el objeto de fomentar, de 

promover el estudio, la investigación y la reflexión sobre temas relacionados con la realidad nacional, 

fundamentalmente en relación con la historia y la problemática de la identidad; y promover la 

importancia y el vínculo entre cultura, ciencia y tecnología. 

Ambos objetivos pretendían elevar los niveles en estas áreas. Se conformaron como partes de un 

proyecto más amplio, cuya propuesta era: la creación de un Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades, fundamentalmente en las áreas de Filosofia, Historia y Letras. 

Este Centro fue creado en febrero de 1995 habiendo ya finaliz.ado el periodo de gestión del Instituto. 

En términos generales el objetivo de estos programas, pretendía: 

Elevar el nivel de conocimiento de nuestro pasado e identidad y provocar la toma 

de conciencia sobre la necesidad y la práctica de la ciencia y la tecnología, 

propiciando la comunicación y la colaboración de los institutos y centros de 

investigación en el estado de Morelos 

Propiciar la sensibilidad en general de la población morelense hacia problemas de 

ú1dole humanístico, ante la carencia de estudios académicos a nivel universitario en 

el estado en estas áreas. 

Actividades artístico-culturales: su objetivo se planteó para propiciar la toma de 

conciencia y la partici1>ació11 de todos los morelenses en la creación y el desarrollo de la cultura propia, 

a través de la presentación de artistas locales y extrar\ieros y la creación de espacios permanentes para 

la exposición de obras de artistas residentes temporalmente y nativos de Morelos. 

Actividades municipales o de coordinación municipal: Estas actividades con el mismo fin 

que las actividades artístico culturales, pretendían hacer ex1ensiva la cultura en todo el estado. A través 

de eventos fundamentalmente de tipo didáctico y formativo. 



ESTRUCTURA. 

Organigrama: El Instituto inicia sus labores de acuerdo con el si ·ente 

org1.11igrama: 

CONSEJO ESTATAL DE CULTURA 

) SECRETARIA TECNICA l 

DIRECCION DE
ACTIVIDÁDES 

ACADEMICA 

DIRECCION 
GENERAL 



DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Dirección General. 

Toma de decisiones e iniciativas. Influencia directa en todas sus actividades y en su manera de 

presentarlas. 

El Consejo Estatal De Cultura. 

En 1989 se constituye el Consejo Estatal de Cultura, se crea como wia instancia de apoyo y 

coordinación de las actividades culturales. Fue constituido por personalidades prominentes, artistas e 

intelectuales en el estado, así como por instituciones y organismos académicos, artísticos y culturales y 

por delegados de los treinta y tres municipios. 

Su función como órgano rector de la cultura en el estado fue más bien a título honorario. Su actividad 

y su injerencia en los asw1tos de orden cultural fue muy limitada. 

El Fondo Estatal de Cultura. 

En 1990 se crea el Fondo Estatal para la Cultura que tiene su origen en el Fondo Nacional para la 

Cultura, su objetivo es destinar una cantidad anual como fondo de operación para el estado que 

contara ya con una institución cultural "oficial", siempre y cuando el Gobierno regional aportara otra 

cantidad equivalente. Este Fondo sería renovable anualmente en función de su uso. Este Fondo fue 

usado en el Instituto básicamente para las actividades academicas: conferencias, seminarios y mesas 

redondas. 

El Patronato Estatal de Cultura. 

En 1990 se convocó a varias reuniones de trabajo para integrar la mesa directiva del Patronato del 

ICEM. 

Los asistentes: el sector empresarial, artistas y fm1cionarios del Gobierno del Estado. 

Este Patronato no llegó a quedar fonnahnente constituido (a pesar de que durante 1991 y 92 se 

convocara en varias ocasiones), por lo tanto no pudo operar. 



DIRECCIONES DE AREA. 

Las actividades del Instituto se realizaron a través de tres instancias de coordinación denominadas 

administrativamente Direcciones de Area, cuya función era fundamentalmente operativa: 

Dirección de Actividades Académicas. 

Promoción y organización de cursos, conferencias, mesas redondas, seminarios y presentación de hbros 

sobre diversos temas en relación con las humanidades y la ciencia y la tecnología. 

Dirección de Actividades Artístico-Culturales. 

Programación y realización de eventos relacionados con las diferentes ramas del arte: pintura, 

escultura, teatro, teatro para niños, danza, literatura, música, y cine; y con otras expresiones y 

manifestaciones que no siendo propiamente artísticas fonnan parte del acervo y la expresión cultura~ 

tales como exposiciones florales, botánicas, muestras gastronómicas y otros eventos de· tipo académico 

comci'"presentaciones de libros y conferencias promovidas fimdamentalmente por las Universidades y 

otros centros privados dedicados a la promoción cultural. 

Dirección Operativa. 

Instancia de coordinación, programación y apoyo para el uso de los recursos materiales: instalaciones y 

todo tipo de equipo para la realización y presentación de los diversos eventos: conciertos, 

eiqiosiciones, cursos, conferencias. Tanto en la Ciudad de Cuemavaca, como en todos los municipios. 

Por esta razón y dado que las actividades municipales requerian continuamente de ayuda de este tipo, 

las actividades de Coordinación Municipal estuvieron bajo el cargo de esta Dirección de Area. 



JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS 

Difusión. 

El departamento de Difusión Cultural apoyaba todas las actividades de las áreas anteriormente 

señaladas a través de tres medios diferentes: radio, televisión y prensa e impresión de materiales en 

apoyo a los eventos realizados. Una de las tareas fimdamentales de este departamento, consistía en la 

elaboración de la cartelera quincenal los primeros dos años, 1990y1991, y mensual posteriormente. 

Reunía toda la información sobre los eventos culturales en el Estado, presentándolas 

calendamadamente. 

Este departamento acordaba directamente con la Dirección General para definir presupuestos, tipos de 

publicidad, mensajes e información dedicada a cada evento. 

Coordinación Municipal. 

Sus actividades se llevaban a cabo a través de la Dirección Operativa, como se sefialó anteriormente, 

bajo la responsabilidad de U11 Jefe de Departamento encargado de la operación y la realización de todo 

lo pertinente en relación con las actividades en cada mU11Ícipio. 



OPERACION 

.Presupuesto y Recursos 

Instalaciones 

Actividades 

Presupuesto y Recursos 

Para sus actividades el ICEM operaba con lUl fondo revolvente mensualmente renovado por el 

Gobierno del Estado, este fondo era fijo, sin embargo había que hacer cada mes trámites de gestión y 

solicitud, presentando los gastos anteriores y las actividades previstas, en algunas ocasiones se contaba 

con partidas especiales en el caso de actividades muy importantes en que la Dirección General del 

Instituto de manera directa lo solicitaba. La aplicación de este Fondo era destinado para gastos de 

realización de las actividades académicas y artísticas y sólo lllla pequeña parte se destinaba para 

actividades en municipios, se destinaba también para difusión y publicidad fundamentalmente impresos 

y para algunos otros gastos extraordinarios de material y recursos indispensables como proyectores, 

equipos de sonido, entarimados para la sala de conciertos y otros. Los gastos que requerían llll monto 

muy elevado los conseguían en partidas especiales como dádivas o concesiones por parte del 

Gobernador. El ejemplo más concreto fue la compra de dos pianos de cola para conciertos, ya que en 

Cuemavaca no se disponía de estos. El Fondo Estatal como anteriormente se describió, aportaba 

anualmente 1ma partida que fue destinada en su totalidad para las actividades académicas. 

El Instituto no disponía de otros ingresos, de las actividades que presentaba, únicamente se lograba en 

ocasiones solventar algllllos gastos de su presentación, nunca se obtuvo ni11gm1a ganancia de ellas, 

debido a que el público no cubría los porcentajes de entrada mínimos para producir algún balance 

positivo; cuando este se producía generalmente era para el grupo o los artistas que se habían 

presentado. 

Por lo que respecta a gastos de recursos humanos, se hacía en forma independiente, a través de la 

nómina estatal de Gobierno. 



Instalaciones. 

Las actividades del Instituto se concentraron fundamentalmente en la Ciudad de Cuemavaca, en donde 

se llevaron a cabo el 85 % de las actividades, dividió su operación básicamente en dos tipos de 

espacios: urbanos y rurales. Los urbanos se llevaron a cabo en la Ciudad de Cuemavaca y sólo 1 o 2 % 

en Cuautla, los rurales o municipales representaban solo w1 15 % del total de las actividades. 

En la Ciudad de Cuemavaca el Instituto contó con el uso integral del Jardín Borda, uno de los espacios 

más conocidos y visitados por la población morelense, se le reconoce como algo propio y distintivo en 

Cuemavaca, dando importancia a las actividades que ahí se presentaban. Cuenta con varias salas de 

exposiciones, salas para cursos y conferencias y w1a sala de usos múltiples (la mayor), que se adaptó 

para conciertos, recitales y presentación de algwias obras de teatro y otras actividades que requerian de 

w1 foro con capacidad hasta para doscientas personas. 

El Instituto contaba también con otro espacio llamado Teatro de la Ciudad, anteriormente una sala de 

cine, el cine Morelos, el espacio de mayor capacidad (aproximadamente 700 lugares), remodelado de 

tal manera que se pudiera usar como teatro y en que se realizaran todo tipo de actividades tanto 

culturales como civicas y/o oficiales. 

El Instituto manejó el Teatro de la Ciudad durante 1990 y parte de 91, posteriormente la Dirección 

General de Eventos Especiales de Gobierno del Estado y la Secretaria Administrativa lo tomaron bajo 

su administración para poder usarlo para todo tipo de eventos; escolares, comerciales, oficiales y 

privado, combinándola con la programación de cine que realizaba el Instituto. Una de las causas que 

originó este cambio de administración fue la falta de ingresos que procuraba, ya que podria realmente 

producir como teatro o sala de espectáculos y promover eventos más populares y privados para 

aumentar o multiplicar público e ingresos. Los programas de cine frecuentemente se interrmnpían sin 

previo aviso (generando una imagen muy negativa para el Instituto, por falta de control y de 

organización). 

En los mllllicipios las instalaciones eran deficientes y/o improvisadas en la plaza principal o escuelas, en 

algimos casos contaban con espacios más o menos adecuados y en ocasiones con wm Casa de Cultura. 

Por esta razón muchos de los cursos o talleres que se impartían - los más importantes - se realizaban 

igualmente en la Ciudad de Cuemavaca, en las instalaciones del Jardín Borda. 



Actividades y Programas. 

Las actividades se programaban en el Instituto, en reuniones semanales de trabajo, convocadas por la 

Dirección General y en las que participaban Directores de Area, Jefes de Departamento y otros 

encargados de actividades específicas. A estas reuniones se llevaban las diferentes propuestas que 

llegaban al Instituto para realizar actividades por diferentes vías: 

a).- Vía, el CNCA, a través de la relación o cartera anual de actividades, grupos y artistas y por 

la Dirección General de Capacitación del mismo Consejo. 

b ).- Directamente por petición y solicitud de los artistas o grupos interesados, en este caso, 

generalmente la decisión se tomaba en relación con el nivel de calidad del trabajo del artista 

o del grupo y de la currícula que presentaba; en el caso de artistas muy reconocidos era 

obvia y casi inmediata la aceptación. 

En el caso de artistas locales era poco probable obtener una respuesta positiva de 

inmediato, ya que no se les concedia fiícilmente el grado de calidad requerido. En estas 

reuniones se trataban y definian los apoyos y la difüsión prestada quedando condicionado al 

puntaje y a la valoración que se le había concedido previamente a la obra. 

e).- En colaboración y apoyo con instancias del Consejo Estatal de Cultura (CEC), aquellos 

eventos que se proponian en colaboración con organismos del Consejo Estatal, 

generalmente tenian que ser acordados con menos restricciones por razones politicas, tal es 

el caso de la Universidad del Estado y del Instituto Regional de Bellas Artes (IRBAC). Los 

apoyos que concedía el Instituto, se negociaban generalmente entre ambas partes. 

d).- Propuestas y programadas por el ICEM, estas propuestas fueron en su mayoria, las 

actividades académicas que como ya se ha dicho, formaban parte de un proyecto 

previamente aceptado, no teniendo que ser sometidas a consideración, en estas reuniones 

simplemente se les calendarizaba y se daban especificaciones en lo que concernía a su 

difusión. 



DFSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

Actividades Académicas. 

Se concentraron fundamentalmente en dos programas: 

l. El Programa de Cursos de Actualización y Especialización. 

11. El Programa titulado "Seminario Morelos". 

El Programa de Cursos de Actualización y Especialización trato sobre temas fundamentalmente 

relacionados con la historia y la cultura nacional y regional del estado. En promedio estos cursos 

semestrales se llevaron a cabo UllR vez al año. 

Consistió en tres cursos de duración variable: 

l. Curso de Especialización en Historia y Cultura Nacional y Regional. 

Duración: 72 horas. 

2. Curso de Historia de Morelos. 

Duración: 20 horas. 

3. Curso de Actualización: Historia Contemporánea de México. 

Duración: 20 horas. 

El primer curso del Programa inicialmente fue propuesto para aquellas personas que tuvieran nivel de 

Licenciatura, restricción que hubo de ser cancelada debido a la falta de alumnos inscritos. De manera 

similar el costo de este curso fijado inicialmente fue necesario reducirlo a U11a cuota simbólica debido a 

la enorme solicitud de becas, y las manifestaciones de los interesados de la imposibilidad de pagarlo. 

Es interesante señalar que no argumentaban que el curso fuera caro, sino que no les era posible cubrir 

la cuota. Estas experiencias definieron que los cursos posteriores fueran abiertos y gratuitos. 



El nivel y los contenidos de los cursos restringieron bastante la asistencia para los otros dos, para el 

segundo curso la asistencia fue en promedio de 20 personas mientras que para el tercero la asistencia 

fue mucho más numerosa ya que se llevó a cabo como parte del Programa titulado "Seminario 

Morelos". 

El Programa titulado "Seminario Morelos", consistió en cuatro ciclos anuales de conferencias y mesas 

redondas sobre temas igualmente relacionados con nuestra historia y cultura y la problemática de la 

ciencia y la técnica en el estado y su vínculo con el saber y la cultura. 

El "Seminario Morelos", se propuso como un foro abierto de estudio, reflexión y discusión, en el que 

participaban como ponentes al igual que para el Programa de Cursos de Actualización, especialistas en 

los diversos temas (investigadores, profesores, intelectuales y académicos, en su mayoria de la Facultad 

de Filosofia de la UNAM) reconocidos y de alto nivel. Esta actividad sin costo alguno para los 

asistentes estuvo abierta para todo el público. 

En ambo.s programas se pagaba a cada ponente por conferencia o participación. 

Todas las actividades académicas se realizaron los sábados en la mañana, ya que los ponentes tenian 

que venir de la Ciudad de México, se observó que la asistencia del público era también más facttole, 

durante días y horas hábiles Ja gente no asistia. 

Estas actividades académicas se llevaron a cabo en Ja Sala de Conciertos del Jardín Borda, pudiéndose 

evaluar de manera aproximada la asistencia en función de su capacidad que era de 150 personas en 

plazas individuales. 

Se observó también que a las actividades del "Seminario Morelos" había una asistencia dos o tres veces 

mayor que a la de los Cursos de Actualización. Se puede decir que el promedio de asistencia al 

"Seminario Morelos" fue de setenta personas por sesión, mientras que a los cursos de actualización 

hubo una asistencia de entre quince y veinte personas igualmente por sesión; habiendo ocasiones en 

que no se registraron más de diez asistentes. El tipo de público asistente a estas actividades estuvo 

representado fundamentalmente por estudiantes, profesores y algunos intelectuales y artistas 

morelenses. Se podria decir que el tipo de público que asistía era homogéneo y constante. 

Las actividades académicas recibieron todo el apoyo requerido en el hlstituto, desde el punto de vista 

recursos y difusión. 



Fueron previamente planteadas con sus objetivos específicos por programa para reunir académicos e 

intelectuales, discutir sobre problemas de la cultura nacional y poner de relieve o subrayar la necesidad 

y la importancia de crear una mstancia que cubriera a nivel universitario o académico de alto nivel estas 

áreas de las humanidades con las que no contaba el Estado de Morelos en su máxima casa de estudios, 

laUAEM. 

Actividades Artistico-Culturales 

Actividades artísticas: 

Estas actividades se programaban de acuerdo a la demanda externa: vía artistas o grupos 

independientes y por propuestas internas del Instituto; otras, vía el CNCA a través de los programas 

anuales de actividades que ponían a disposición de los Institutos y otras en colaboración con las 

instancias del Consejo Estatal. 

Artes Plásticas: los eventos que se programaron füeron fündamentalmente en artes plásticas, 

exposiciones de pintura y escultura; por propuesta del encargado de esta rama y/o por solicitud directa 

de los artistas. 

En los eventos de inauguración, había una respuesta numerosa por parte del público, que no pudo ser 

valorada, ya que estos eventos al ser gratuitos no permitían control alguno, sin embargo dadas las 

caracteristicas sociales en Ja ciudad de Cuernavaca, las inauguraciones de estas exposiciones, se 

consideraban más como m1 evento social. La difüsión füe mny variable, de acuerdo a la importancia 

que le concedía el Instituto a los artistas. 

Artes escénicas (teatro y danza): la actividad en esta rama füe muy reducida concretándose a 

presentaciones de grupos locales a los que, como en el caso del teatro, se les daba poca oportunidad. 



Se realizaron algunas actividades de teatro para niños, así como presentaciones de títeres y marionetas 

a los cuales se les dio acceso de una manera continua a lo largo de cada año. Estas actividades se 

programaban mes con mes, de acuerdo a las demandas y solicitudes previas. 

En danz.a se presentaron muy pocos eventos y estos fueron más bien danz.a folklórica y en mi mínimo 

porcentaje algunas presentaciones de danz.a moderna. 

La asistencia para estos eventos fue muy pobre aproximadamente 15 o 20 %, salvo para los eventos de 

inauguración o las primeras funciones. La difusión que apoyaba el h1stituto fue también menos 

importante que en relación a la difusión hecha para las actividades académicas y para las actividades 

realiz.adas en las artes plásticas de pintura y escultura. 

Música: los eventos que se presentaron fueron conciertos y recitales de música clásica y 

esporádicamente de jazz. Presentados en coordinación con el fustituto Regional de Bellas Artes 

(IRBAC), miembro del Consejo Estatal de Cultura, por la Dirección Estatal de Música - Dirección que 

fue creada por el Gobernador, que debía coordinarse con el Instituto, esta Dirección ejerció funciones 

durante 1990 - otros con la Sociedad de Amigos de la Música (asociación privada que sólo solicitaba 

espacios) y en una mínima parte por solicitud de los artistas y grupos. 

Se establecieron temporadas que año con año se programaban, ya por el propio Instituto como en el 

caso de la Filarmónica de Bellas Artes y de su Orquesta de Cámara y de algw1os tríos de cuerdas. 

La difusión para estos conciertos era también muy importante y acentuada. Sin embargo nunca se 

obtuvo una entrada de taquillas lo suficientemente amplia como para que reahnente produjera un 

ingreso al histituto, simplemente se pagaban los gastos de presentación y se podía pagar a los artistas. 

El público asistente era muy definido y siempre el mismo: gentes de círculos sociales elevados, 

intelectuales, artistas, funcionarios de gobierno y público ocasional que llegaba a Cuernavaca por el fin , 

de semana. 

Generalmente la sala del Jardín Borda en donde se llevaban a cabo llenaba el 80 % de su capacidad o 

más, y los eventos se programaban los viernes o los sábados por la noche. 

Sin embargo contrasta la diferencia con recitales que se organiz.aban por artistas jóvenes a los que se 

les daba menor importancia, proponiendo sus presentaciones generalmente para los domingos a medio 

día y a los que asistía tul público que no alcanzaba a llenar más del 1 O % de la sala. 



De las actividades realizadas en esta área, no se llevó ningún tipo de control o de seguimiento estricto 

de asistencias, simplemente. 

Literatura: en esta rama las actividades fueron poco numerosas, a pesar de la insistencia de un grupo 

de escritores locales para ser apoyados y promover talleres y presentación de libros, lecturas, etc. 

La realización de eventos se llevó a cabo a través de la Dirección General de Capacitación del CNCA, 

fueron las siguientes: 

Curso a nivel nacional de Literatura, poesía y Narrativa Contemporánea de México. 

Con una asistencia de 38 participantes de todo el país. 

Recitales de Poesía; como parte de un programa itinerante denominado: "Cómicos 

de la Legua", que presentaba recitales de música y literatura donde se present.1ban 

grupos de artistas jóvenes. Esta actividad a través del CNCA, recorrió 28 municipios, 

y estuvo a cargo de las Actividades de Coordinación Municipal. 

Concursos. 

Concurso de Ensayo, Narración y Poesía en Lengua Nahuatl (1990). 

Concurso de Ensayo sobre temas referentes al Estado de Morelos (1990). 

A estos concursos se presentaron ocho trabajos únicamente. 

Cine: la programación de peliculas fue año con ruio más definida y concreta, se establecieron 

convenios de colaboración por iniciativa y solicitud del Instituto, lo que permitió presentar una 

variedad de programas de cine "comercial", diversos ciclos, así como las reseñas internacionales que en 

1990 y 1991 se iniciaron sólo como una muestra y que posteriormente se pudo traer de manera íntegra. 

Se puede decir que estas actividades poco a poco lograron autofinanciarse, de tal manera que el 

Instituto no operaba con pérdidas por lo que pudo irse mejorando la programación. A través de la 

taquilla se pudo llevar tlll contro~ observándose incrementos en la participación. 

Esta actividad realmente provocó w1a respuesta importru1te de la población, pero de una población 

definida dentro de ciertos estándares medios e intelectuales. 



Actividades Culturales1 

Estas actividades se presentaron por solicitud de diversos organismos; universidades y centros privados 

en su mayoría integrantes del Consejo Estatal de Cultura. Consistieron en eventos diversos; 

exposiciones, presentaciones de libros, conferencias y homenajes. El Instituto ofrecía un apoyo 

poniendo a su disposición espacios y difundiendo estos eventos a través de la cartelera. 

No se les considera como parte del programa ni de las actividades propias del Instituto. Se apreció una 

importante participación del público, sobre todo en los eventos presentados por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Actividades Municipales I Coordinacion Municipal 

De carácter eminentemente didáctico y de fonnación como ya se ha mencionado estas actividades 

operaron en los municipios a diferencia de las otras dos áreas que concretaron la mayor parte de su 

operación a la Ciudad de Cuemavaca, y siempre en coordinación con la Dirección de Operación del 

Instituto. 

Corno parte del protocolo inicial de trabajo, se realizaron los siguientes eventos: 

Elaboración de wi cronograma de actividades. 

Realización de wi mapa de regionalización del estado en donde se delimitaron seis zonas 

para organizar las actividades. 

Levantamiento de un censo a partir del cua~ se elaboró un directorio de gmpos 

artísticos y artistas locales y w1 inventario de espacios culturales o casas de cultura, por 

municipio. 



Reuniones de Trabajo: Se promovieron dos tipos de reuniones diferentes. 

1) Reuniones Preliminares durante 1990 para conocer y defmir necesidades en cada 

región y formar comités municipales de cultura. Estas reuniones se llevaron a cabo 

en la Ciudad de Cuernavaca, como municipio sede y a ellas asistieron de una manera 

regular Presidentes y Regidores Municipales. 

2) Reuniones Regionales convocadas a partir de las Reuniones Preliminares de acuerdo 

a los intereses comunes entre los municipios, para establecer contactos, intercambios 

y apoyos en materia cultural. 

A estas Rewriones de Trabajo, tanto las Preliminares como las Regionales hubo una asistencia 

casi del 100 %, la participación, la solicitud de apoyos, propuestas y demandas fue muy elevada, se 

observó un entusiasmo y un deseo generaliz.ado de trabajo y colaboración. 

Estas actividades se dedicaron a promover: 

Cursos-taller: en danza, teatro y expresión corporal, títeres, elaboración de máscaras 

teatrales, dibujo, pintura mural y batik. 

Cursos de capacitación: 

* Mantenimiento museográfico. 

* Planeación y animación de proyectos de Cultura Popular. 

Tramitación de becas para participar en cursos de capacitación que el Consejo 

Nacional proponía a todos los estados. El Estado envió becarios a nueve cursos 

durante 1990 y 91. 

Se realiz.aron algunas otras actividades esporádicas y ocasionales, provocadas por 

acontecimientos relevantes, como el caso del Eclipse de Sol en 1991, en esta ocasión se desarrolló un 

programa de pláticas, conferencias y mesas redondas en 28 municipios. 



Estas Actividades Municipales se llevaron a cabo durante dos años, y de acuerdo a los informes 

anuales del Instituto, se reportó W1 seguimiento, en donde se obseiva que la participación o la respuesta 

de las poblaciones municipales fue de manera muy satisfactoria. 

Igualmente se llevó W1 registro de su participación en la Cartelera de Difusión del Jnstin1to, a la 

que enviaban información de los eventos que ellos realizaban, obse1vándose igualmente un alto índice 

de participación mensual y por mw1icipio. 

La actividad en mw1icipios era más bien secw1daria para el Instituto; requeria de muchos 

apoyos y recursos materiales con los que casi no se disponía, haciendo dificil su reali:zación, ya que 

había wrn sola persona encargada para toda la operación. 

La suspensión de estas actividades no se reporta ni se justifica en ningún documento. 

D 1FUS1 O N. 

Este departamento operaba prestando apoyo a todo o relacionado con la difusión de los eventos qne 

reali:zaban las diferentes áreas del lnstitnto. 

Sus tareas consistían en: 

1).- Impresión de materiales de información, divulgación y propaganda: posters, carteles y 

mantas; invitaciones y programas de mano, volantes y catálogos. 

Este material se elaboraba por parte del Institnto, de acuerdo con la importancia que se le consideraba 

a cada evento. Se obseiva que el apoyo más amplio en cuanto a tipo y a número de materia~ se les dio 

a las Actividades Académicas en general y a algunos eventos de las Actividades Artisticas: conciertos 

de la Filarmónica y de grupos reconocidos, generalmente de grupos foráneos y exposiciones pictóricas 

de artistas renombrados como Belkin, Vlady, Tamayo, retrospectiva Diego Rivera, entre otros. 

2).- La cartelera quincenal del Instituto, destinada a difundir todas las Actividades 

Culturales y Artísticas realizadas en el Estado, tanto por grupos y asociaciones privadas como 

por los miembros del Consejo Estatal. 

La cartelera constitnía w1 medio de difusión abierto a toda actividad cnltnral sin rest1icción de 

importancia o reconocimiento. 



Los primeros años 1990 y 1991 fue quincena~ después aparecía mensualmente, debido a que hubo w1 

decremento del material que se enviaba. La pregunta seria si esto se debió a un decremento de las 

actividades o en la solicitud de este medio por parte de los diversos organismos. 

3),- Suplemento Cultural-Informativo. 

A través de la prensa local como un suplemento cultura~ al que se le destinaban 4 páginas en un diario 

de importante tiraje. En este suplemento se ampliaba la infonnación general sobre las actividades del 

Instituto, se comentabau en pequeñas notas criticas los eventos y se usaba como m1 espacio editorial de 

sucesos, acontecimientos y personajes relevantes en la historia de Morelos o del país. 

Esta publicación fue suspendida en 1991, por problemas de presupuesto, argumentándose que para el 

periódico era "incosteable" dedicar estas cuatro páginas a la cultm·a. 

A finales de 1992, se inició la edición del Boletín del Instituto con las mismas caracteristicas en 

contenido que el Suplemento Cultural. 

4).- Radio: Boletines y Programas. 

El contenido fundamental por este medio, era como reseña infonnativa de la actividad del propio 

Instituto a través de dos fonnas de programación: 

"Noticem" (Noticias del ICEM), cuyo contenido eran notas, boletines y spots previos a las 

actividades. 

"La Cultura en los Municipios", programas de corta duración (15 minutos) que tenían 

por objeto, difundir la actividad del Instituto en los mmricipios, como los contenidos de las reuniones 

de trabajo, de los cursos y talleres y de las actividades en general. Se trausmitían a través de 

estaciones regionales y locales municipales, en· Jojutla, Y autepec y Cuautla. Estos programas se 

realizaron solo durante 1990. En 1993 se volvió a trausmitir a través del radio en noticieros locales, la 

información del Instituto. 



S).- En 1992, a través del canal local de T. V. Morelense, se transmitieron 96 notas infonnativas de 

las'iictividades del Instituto. 

En 1993 se continúa con la actividad, como parte de la cobertura noticiosa ampliándose para el canal 8 

de Telecable de Morelos. 



ANA LISIS 

La manera en que operaron las actividades culturales descritas en el apartado anterior, se esquematiza 

para su análisis a manera de cuadros y diagramas. Los datos presentados se obtuvieron a partir del 

mate1ial proporcionado en los informes anuales del Instituto, así como de reportes, notas y 

obseivaciones personales producto de mi participación en la mayoria de los eventos, así como en 

reuniones de trabajo en donde se proponian y decidían las actividades programadas en el Instituto. Las 

actividades se iban presentando y programando de manera casi espontanea, en w1 contexto particular 

de condiciones que las definían, en donde se obse1va: 

En relación a las actividades 

Planeación dirigida a ciertas actividades únicamente. 

Falta de seguimiento en la operación y en la realización de las actividades. 

En relación al público 

No se le consideró como interlocutor, en w1a actitud de desinterés hacia sns necesidades o 

expectativas en materia de actividades culturales. 

La información disponible aparecía dispersa sin seguir ni ritmo ni sentido previamente definidos que 

apuntaran rwnbos o direcciones evaluables. La información hubo de . ser reunida y organizada 

previamente a la elaboración de este reporte para contar con un cuerpo de datos ''utilizable para ser 

analizado". 

Los datos se fueron estructurando en cuadros de manera ta~ que pudieran ser comparados y/o 

valorados bajo los mismos términos y obtener un esquema global de la forma que adoptaron y los 

sentidos dados a las actividades. En este procedimiento de organización y estructuración de la 

información se fueron haciendo presentes de manera insistente, una serie de aspectos denominados 

indicadores que nos daban cuenta de manera detallada y caracteristica de los eventos e incidian en 

relación a tm mismo tipo de actividades y coincidían dibujando, implicando y refiriendo, una 

concepción de cultura que sin haberse hecho explícita, "regía y orientaba" el sentido y la operación de 

las mismas con sus correspondientes implicaciones y consecuencias. 



Esta concepción sugería y esbozaba la existencia de una Representación Social, cuyo marro teóriro 

pemúte aproximarse y explicar algunos aspe:::tos de la dinámica y el sentido dado a las actividades del 

Instituto que pensamos, son producto de esta concepción -Representa::ión Social- de la cullura eme~ente 

en este prooedimiento de análisis, pero presente a lo largo de la actividad desarrollada en el Instituto. 

La Representación Social como Marco Teórico para aproximarse a la comprensión del 

proceso así como algunas implicaciones de las Actividades Culturales promovidas por 

el ICEM 

Entendiendo a la cullura como un proceso y producto social que tiene que ver con individuos 

como las entidades generadoras donde intervienen procesos mentales de crea::ión y reproducción, la 

Psicología Social provee entre sus alternativas una posibilidad de analizar estos procesos y productos y 

explicarlos en ~l marro de una teOiía que se propone integrar la realidad mental, los procesos 

cognoscitivos e imaginarios y la realidad externa del sujeto, realidad eminentemente social; este vínculo 

que nos da cuenta de una realidad que no parcializa lo individual y lo social, el sujeto y el objeto, el 

individuo y el grupo, lo mental y fo rea~ es estudiado por la temía de la Representa::ión Social que 

denota de manera clara a través del conrepto de Representación este producto resultante del proceso 

indisociable de intercambio entre el sujeto u organismo y su medio y hace referencia a un para::ligma 

alternativo al tradicional S-R; en una breve alusión retrospectiva, a este para::ligma se integró en un 

segundo momento el sujeto (denominado orgmismo) como instancia mediadora, resultando el esquema 

S-0-R. La teoña de la Representación Social sugiere la consideración de estructuras mentales y esta::los 

psicológicos internos que corresponden a una construcción cognitiva del medio tributaria de factores 

individuales y sociales que posre un rol de crea::ión en el proreso .de elaboración de la conducta y 

propone un esquema O-S-0-R (Jodelet, 1991, p.39). Las Representaciones Sociales determinan a la 

vez estímulos y respuestas. 



El fenómeno cultural de manera idónea, par~ ilustrar estos proresos que dan cuenta de la 

continuidad y profunda rela:ión entre la conrepción de cultura y su adhesión por un universo social 

porlador de dicha conrepción, así, se busca en cada Representación "el principio directo y exclusivo de 

explicación de los comportamientos" (Heizlich, 1972, p.307). En términos muy sencillos podñamos 

decir que nos comportamos de acuerdo a nuestras representaciones. 

Hablar de Representación Social implica desde la fonmción o combinación misirn de los 

términos que la integran una bipolaridad no excluyente: por un lado, el término Representación hace 

referencia a una actividad, un acto individual en donde está comprometida .la estructura mental y el 

universo interno del sujeto; por el otro, lo social que constituye el otro polo, el externo, el visible, el 

material. Representan;e es aprqiiarse del mundo externo en un producto resultante de este proreso de 

integración del mundo al mundo de nuestros juicios, saberes, creencias, idea>, imágenes y perrepciones. 

La idea central entre estos dos polos o términos es justamente su intef~lación, interdependencia, mutua 

complicidad y gran continuidad Mosoovici intenta elimina así la hipótesis de la supuesta ruptura entre 

estos dos universos, afinna como premisa fundamental de su temía que " ... no hay ruptura entre el 

universo interior y el universo exterior del individuo" (Moscovici, 1969, p. 9). La temía de la . 

Rep1esentación Social muestra la continuidad lógica en el paso·de un universo a otro; "este universo 

interno" deja de representar una entidad inaccesible del cual solo hay referencias a través de 

aproximaciones, modelos y paraligmas experimentales, para convertirse en portador y reflejo de sus 

perrepciones y conrepciones que lo ubican y lo integran al mundo que lo rodea. 

La Representación Social permite a los individuos ubicarse y al mismo tiempo conocer más de su 

mundo, aprqiiarse de él y dar un sentido o un significado. Este proreso de apropiación tiene que ver 

directamente con otro proreso: el cognitivo, a través del cual hacemos menlal y propio el mundo real. La 

Rep1esentación Social " ... permite que 16 extraño devenga familiar y lo familiar fisure o se introduzca en 

lo extraño ... ".(Moscovic~ 1976, p.61). ~· ... creaividady redundanciacara:terizan a las representaciones 

sociales ... ". (Moscovici, ídem), c~a:terísticas ambas que le confieren una gran plasticidad 



La actividad de representarse implica un sujeto que se representa y un objeto de esta 

repres,entación (en nuestro caso, sujetos de representación pueden ser instituciones y público y 

objetos de representación la cultura y términos asociados y lo relativos). 

La noción de continuidad señala y pone énfü:;is en cómo el sujeto y el objcto dejan de ser 

diferentes o heterogéneos y se reúnen en un campo común el de la cultura, el objeto representado. 

En este sentido se afitma que toda representación es una representación de algo que 

constituye el objeto de la Representación con el que se estoolecen una serie de rela:iones, 

articulaciones y aproximaciones a él, y se Je conoce, interviene en este momento una actividad y un 

proreso cognoscitivo, así se afüma que la R. S. es una modalidad o forrrade conocimiento. 

Se hace pertinente una segm1da afitmación, ahora del lado del sujeto: toda Representación 

Social es una R. S. de alguien, que implica un proceso en el cual el sujeto se apropia o toma algo del 

objeto que constituye una figura, expresión y producción del sujeto misnxi a la que Je confiere un 

significado. Figura y significado constituyen entonces en el sujeto, el objeto de la representación, 

ambm inseparables e indisociables. A través de la representación se establece un nexo de origm o 

genético que va de "lo percibido a lo concebido", pasmdo por Jo representado. (M oscovici, 1976, p. 

64). El carácter significativo restituye de una mana-a simbólica lo ausente o puede también sustituir 

lo que está presente (Jodelet, D. 1984) y confiere de mana-a espocífica este carácter únioo e 

individual que expresa por excelencia el aspocto psioológico de la Representación Social. 

El proceso de dar significado determina, no solo la simple capa:idad de reproducir (aspecto 

carmterístico de la ima~n), sino demuestra su capa:idad de reconstruir_,esta capacidad, lo regresa al 

exterior, al mundo real para integrarse de nuevo a él en un intercambio continuo. Expresándooe el 

cará:ter social de la rep1esentación a cada momento de este intercambio. La Rep1esentación Social se 

va integrando en un acto cognitivo con un fuerte contenido de origm social. (Codo!, J .. P,, 1969, 

p.64). 

La representación se integra en unadinámiéa füricion~l en la que se distinguen dos procesos, 

la objetivación y el anclaje. 



La objetivación. 

Tiene que ver con la fonm particular de adoptar, tomar o aprehender lo relativo al objeto de la 

representación, en el momento de la elaboración de la figura; objetivar quiere decir de manera simple, 

figurarse algo, hacer propio lo externo en esta forma denominada figura (Jodelet, D. 1993). 

Objetivar implica retener de manera seltx:tiva una información, al objetivar se "descontextualiza" el objeto 

(Heizlich, C., 1972 p. 313) cn~mdo un modelo o molde denominado "núcleo o esquema figurativo", que 

constituye el núcleo esencial de la representación. 

En el proceso de objetivación se da otro momento que conesponde a una etapa denominada 

Naturalización, a través de la cua~ los conceptos se impa::tan en el sujeto posesionándose de ellas y 

haciéndolos tan propios que" ... olvida que en su discurso se articulan nociones venidas de otra parte y 

se mezclan con valores y normas que le son propios ... ignorando en qué su discurso le pertenece como 

crea::ión personal y en qué va más allá y lo desborda". (Heizlich, C. Op. Cit., p313). 

Esta; conceptos se convierten en "ven:laderas categorías del entendimiento. y del lenguaje". Siendo el 

lenguaje el proceso de comunicación porexcelenciaa través del cual circulan las Representación Social. 

El ingrediente social se encuentra fuertementecara::terizafo a nivel individual a través de la objetivación. 

"operación formadora de imagen y estructurante" (Jodelet, D. 1984, p367). Este asptx:to estructurante se 

va conformando en relación con el núcloo o esquema figurativo. 

El anclaje. 

Este proceso que da también cuenta de la dinámica de la Representación Social implica la atnbución de 

una función, un funcionamiento que se atribuye al objeto, visto estrictamente desde un ángulo operativo 

o instrumental. 

El proceso de anclaje se convierte en un sistema de interpre~ción que provee además otras sistemas de 
, . ,, ' .,. ', 

clasificación y de tipificación de personas, situaciones, y even~os; es decir de los objetos de la 

representación. 



El conrenido del esquema figurativo servirá de fundamento para el anclaje, así el anclaje aparece como 

una probngación de la objetivación que consiste en Ja elaboración de un marco instrumental de conducta 

que continúa con la tarea de modelado ya iniciada, modelado cognoscitivo durante Ja objetivación. En el 

proceso de anclaje, se van construyendo redes de significados y se atribuyen sentidos que constituyen 

una mediación entre el individuo y el mundo que le rodea. 

La determinación social de las rep1esentaciones se cristaliza desde su origen y eme¡gencia (a partir del 

proceso de la objetivación) los objetos de la Representación Social son siempre entidades de la realidad 

material o simbólica Denise Jodelet señala que el objeto de toda representación es producido por Ja 

estructura social que lo forma y desruTOlla, convirtiéndose a su vez estos objetos en "saberes", 

conceptos, nociones o "quasi" teOJías quecara:terizan a Is individuos y grupos, y que nos dicen algo en 

rela::ión con algún aspocto de la realidad. (Jodelet, D., 1993, p.36). 

Durkheim insistió en subrayar "un isoroorfismo" entte representaciones e instituciones: las categorías 

que se empean para clasificar objetos sociales, son solidarias con formas de agrupación social y a su 

vez las rela:iones entre clases lo son con aquellas instancias que organizan la socieda:l (Dmkheim en 

Jodelet, 1993, p.46). Los grupos e instituciones sociales son productos ·o reflejos de una gama de 

categorías, juicios, modelos y concepciones que se crean y recrean a través de süs estructuras. Esta 

afirmación resulta muy útil para este trabajo, ya que se evidencia a la Representación Socia! de cultura en 

rela:ión con Ja institución que la sustenta y administra. 

De manera conduyent¡; se puede defmir a la Represé~tación Social: 

- Como u11aelaboración o constmcción ÚÓ;imc'o11 ii11:contenido mental asoáado a un objeto. 

- Como el estudio de unamoddidad o de 1111 ,,;'odopai-tiCu/(11'de conocimie1ito, expresión 

de 1111 pensamiento social atribuido a un gmpo de;e11;1i11<Ído. · ... 

específica 



Desde el punto de vista de lo psioológioo, la Representación Social sirve al individuo como 

instrumento y mecmismo de acercamiento, comprensión y apropiación de nuestro medb Y de la 

realidad que le concierne. Desde el punto de vista de lo social, la representación juegi un importante 

rol en la fonración y determinación de maneras de comunicarse y de conductas sociales. 

Construcción de Ja realidad y orientación de la conducta y comportamientos, constituyen las 

funciones más importantes de la Representación Social. 

En estereporte,el segundo aspocto de orientación de conductas y comportamientos el quenos 

permite inferir la existencia de una Representación Social cuyo objeto da cuenta de esta construcción 

de la realidad, justamente a través de la concepción de cultura a que hace referencia y en donde se 

observa la manera en que identifica grupos sociales: instituciones y estratos, defnliendo y orientando 

a través de estos las actividades culturales. 

Desde la perspectiva metodológica, la representación social se adverte a través de eleirentos 

constitutivos: opiniones, creencias, atributos, _ítems de información y referentes concretos .. Estos 

elementos son susceptibles de mediciones y análisis de acuerdo a tres dimensiones propuestas por 

Mosoovici: actitudes, información y campo de representación. 

La actitud que señala una orientación general se manifiesta como una dimensión primitiva o prinmia 

(Heizlich, C. 1972, p .311 ). 

La información que indica suma de conocimientos en calKlad o en cantidad a propósito del objeto 

representado, y que pueden ser estereotipados, banales u originales. 

Campo de Representación. Da cuenta de una idea de orgmización de contenidos;" existe un Campo 

de Representación en donde se aprecia unidad y jerarquía de elementos" (Heizlich, C. ·op. Cit., . 

p .311). El Campo de la Representación supone un mínimo de información integrada a ~niveles 

imaginarios que contribuye en algún tipo de organización. 



El análisis de estas dimensiones además de poner en evidencia estructura y contenido de la 

Representación Social, tiene una vertiente de orden práctico en Ja posibilidad de realizar estu:lios 

comparativas que permitan evidenciar y /o conocer las diferencias entre grupos en función mistm de 

Ja Rep 1esentación a través del nexo que se establece entre esta y el grupo que la sustenta. 



Repr~entación Social y Actividades Culturales. 

Diagramas y Cuadros de Análisis. 

Podemos ahora presentar los cuadros de análisis en los que se manifiestan indicadores que 

caracteriz.aron a las diferentes actividades y se evidencian tendencias que definen al Instituto en su 

práctica y concepción de cultura, relacionándolo en el marco de la Representación Social expuesto 

anteriormente que sugiere analizar esta concepción de cultura que brota en los cuadros a través de este 

enfoque. 

Los primeros cuadros de análisis; cuadros número 1 c01Tesponden a concentrados de actividades por 

áreas: académica, artística y municipal. En estos cuadros se señalan y se cuantifican los eventos que se 

realizaron y los títulos o temas que dan cuenta de sus contenidos así como las características y aspectos 

relativos a las actividades que se seiialan en la ínfonnación disponible, tomada directamente de los 

informes anuales de actividades. 

El sentido de estos cuadros es para: 

·-

Ilustrar cómo se manejan contenidos y temáticas - manifestados en los titulos de los eventos -

de manera diferente según estas áreas. Observando que en el caso de las actividades 

académicas hay una fuerte diferencia en cuanto a las especificaciones proporcionadas. 

Enumerar y señalar los aspectos considerados y tomados en cuenta para la organización, 

presentación o planeación en su caso, de los eventos. Estos aspectos aparecieron agrupados 

bajo la categoría de indicadores. 



ANALISIS 

1990 

CUADRO 'I1 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
PORAREA 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

NOMBRE EVENTO CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

"Curso de Historia y Cultura Nacional y 
Especialización" Regional de Morelos. 

Sesiones de Curso !!! 

Conferencias ~ 

Visitas Guiadas ~ 

Total de ll 
E'•entos 

INDICADORES: 

PONENTES: ......................................................................................................... 12 

PLANEACION 

PUBLICO: 

UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

Profesores e Investigadores UNAM, 
Fac. Humanidades. 

Proyecto de Creación del Centro de Investigación 
y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDEHM) 

Local, Estudiantes y Profesores, a nivel Universitario, 
Preparatoria, Personal de la Delegación de Culturas 
Populares de Antropología e Historia de la Delegación 
Morelos. 

Cuernavaca, Mor., Jardín Borda 

Preferente 

No se Ilc,•ó acabo "No se considera Necesario" 

Se lnscribierón 35 11ersonas 



ANALISIS 

1990 

CUADRO Ii 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
PORAREA 

ACTIVIDADESACADEMICAS 

' NOMBRE EVENTO CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

"Seminario Morelos" Coordinación de la ln\'estigacion 
enMorelos ! 

Y Centenario ! 

Cultura Náhualt ! 

Cultura Nácional ! 

Total de :! 
E\'entos 

INDICADORES: 

PONENTES: ......................................................................................................... 15 

PLANEACION 

PUBLICO: 

UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

ln\'estigadores Intelectuales, 
y Académicos. 
UNAM, Tee de Monterrey, Col. Michoacan 

Proyecto de Creación CIDEHM* 

Intelectuales, Profesores, Estudiantes Uni\'ersitarios Miembros de 
Asociaciones y Grupos Culturales 11ertenecientes en su mayoría al Consejo 
Estatal de Cultura. 

Cuermm1ca, Mor., Jardín Borda 

Se dio Preferencia sobre el resto de las acth•idades 

No se llc\'Ó acabo "No se considera Necesario" 

90 por sesión aprox. 

• Centro 11c Investigación y Docencia en llnmnnidmlcs de el Estado de l\fnrclos, 



ANALISIS 

1991 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
PORAREA 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

NOMBRE EVENTO CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

"Curso de Especialidades" Historia y Cultura Nacional y 
Regional del Estado de Morelos 

Sesiones de Curso ll 

Conferencias ~ 

Visitas Guiadas ~ 

Total de !l!. 
Eventos 

INDICADORES: 

PONENTES: ......................................................................................................... 12 

PLANEACION 

PUBLICO: 

UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

Investigadores e Investigadores UNAM, Fac. de 
Humanidades. 

Proyecto de Creación CIDEHM* 

Local, Estudiantes y Profesores, a nivel Universitario, 
Preparatoria, Personal de la Delegación de Culturas 
Po1mlares de Antropología e Historia de la Delegación 
Morelos. 

Cuernavaca, Mor., Ja1·dín Borda 

Se dio Preferencia sobre el resto de las actividades 

No se llevó acabo "No se considera Necesario" 

10 por sesión 1111rox. 



ANALISIS 

1991 

CUAOR.O l, 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
PORAREA 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

NOMBRE EVENTO CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

"Seminario . Morelos" Rcílexiones sobre la Cultura 

Derechos Humanos ! 

Difusión de la Cultura ! 

lnyestigación: 
Los Mexicanos Unidad y Pluralidad ! 

Total de Eyentos ~ 

INDICADORES: 

PONENTES: ......................................................................................................... 15 

PLANEACION 

PUBLICO: 

UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

lnyestigadores Intelectuales, 
y Académicos. 
UNAM, Col. Michoacan y Dir de Pfriódicos 

Proyecto de Creación CIDEHM 

Intelectuales, Profesores, Estudiantes Universitarios Miembros de 
Asociaciones y Grupos Culturales pertenecientes en su mayoría al Consejo 
Estatal de Cultura. 

Cuernavaca, Mor., Jardín Borda 

Se dio Preferencia sobre el resto de las actividades 

No se lle\'Ó acabo "No se considera Necesario" 

80 por sesión aprox. 



ANALISIS 

1992 

Cl/ADRO I-1 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
PORAREA 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

NOMBRE EVENTO CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

"Curso de Historia de Conferencias .!!. 
Morelos 

Total de .!!. 
Eventos 

INDICADORES: 

PONENTES: ......................................................................................................... 06 

PLANEACION 

PUBLICO: 

UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

Profesores e Investigadores UNAM, Fac. de 
Filosofía. 

Proyecto de Creación CIDEHM 

Homogeneo 

Cuermwaca, Mor., Jardín Borda 

Se dio Preferencia sobre el resto de las actividades 

No se llevó acabo "No se considera Necesario" 

20 por sesión aprox. 



1992 

CUADROI1 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES POR ÁREA 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

NOMBRE EVENTO CONTENIDO N!! EVENTOS 

"Seminario Morelos" • Humanidades y Ciencia 
(Mesa redonda) 

Cultura Nacional El templo mayor 

INDICADORES: 

(Cmüerencias) 
• Literatura en el siglo XVIII 

(Conferencias) 
Sor Juana Inés de la Cruz 

(Conferencias) 
• Mesoamérica l. 

(Mesa redonda) . . 
• Patrimonio Histórico y Arqueológico de Morelos 

(Mesa redonda ) 
Educación y Cultura 

(Mesa redonda) 
• Historia y Cultura 

(Mesa redonda) 

PONENTES: ..................... :.; ... ; ............................ :: ................................................. ; .............. : .... : ............. 15 

PLANEACIÓN 

PÚBLICO: 

UBICACIÓN: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

. Inve5tigadores Intelectuales 
y Académicos, 
UNAM, Col. Michoacán y Dir. de Periódicos 

Proyecto de Creación CIDEHM 

Intelectuales, Profesores, Estudiantes Universitarios Miembros de Asociaciones y 
Grupos Culturales pertenecientes en su mayoría al Consejo Estatal de Cultura. 

Cuemavaca, Mor., Jardín Borda 

Se dio Preferencia sobre el resto de las actividades 

No se llevó acabo " No se considera necesario" 

60 por sesión. 



ANALISIS 

1993 

CUADRO 11 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
PORAREA 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

NOMBRE EVENTO CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

"Curso y Seminario Curso de Actualizaciím Historia 
Morelos Contemporanea de México. 

Discurso Político 
12 

Conferencias . La Historia en el Discurso 
Politíco "El Pragmatismo ~ 
Revolucionario" 

~ . "El Concepto de la Revolución 
en la Epoca Caudillista del 
PNR a la Unidad Nacional 

• "La Crisis del Sistema 
Político Mexicano" 

. "Historia y Discurso Político" 

. "Nueva Historia para la 
Modernidad" 

Visitas Guiadas 

Total de 
Eventos 16 

INDICADORES: 

PONENTES: ......................................................................................................... 12 

PLANEACION 

PUBLICO: 

Investigadores e Investigadores UNAM, Fac. de 
Humanidades. 

Proyecto de Creación CIDEHM* 

Local, Estudiantes y Profesores, a nivel Universitario, 
Preparatoria, Personal de la Delegación de Culturas 
Populares de Antropología e Historia de la Delegación 
Morelos. 



UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

Cuerna1•aca, Mor., Jardín Borda 

Se dio Preferencia sobre el resto de las actividades 

No se llevó acabo "No se considera Necesario" 

10 por sesión aprox. 



Cuadros 1.1. Actividades Académicas • Se obseiva que los contenidos apuntaban un marco 

de referencia en relación al estudio de la realidad nacional ubicada en el contexto de lo universal 

Estos contenidos dan sentido a las actividades académicas, contenidos que tienen que ver con la fonna 

de pensar y conceptuar a la cultura en relación a aspectos formales y académicos de plantearse esta 

problemática cultural 

En los diagramas de actividades académicas, se descn'ben de manera más detallada aspectos que se 

"cuidaban" en la presentación de los eventos. 

Estos aspectos que van delimitando y definiendo caracteristicas relacionadas con el desarrollo y la 

presentación de eventos evaluados a lo largo del análisis y expuestos para cada una de las áreas 

denominados "Indicadores". 1 En el caso de las actividades académicas los Indicadores que se pueden 

señalar son: 

Ponentes, en su mayoria académicos, intelectuales o profesionales de nivel reconocido tanto en 

ámbitos universitarios como nacionales. 

Estas actividades fueron atendidas por ciertos grupos de la sociedad morelense, pero también por 

diversos grupos de la sociedad capitalina, aquellos que venian procedentes de la Ciudad de México en 

fin de semana. En todos estos eventos se buscó traer a la persona más adecuada y más reconocida en el 

tema. 

Planeación, estas actividades fueron las únicas que formaban parte de un proyecto general, 

como se indica en el cuadro respectivo. 

Público, se mostró bastante regular y homogéneo en cuanto al tipo de asistentes, con una 

relación entre tipo de público y contenido de evento, como se señala en los cuadros, pudiéndose 

obseivar una tercera línea de relacióu con los ponentes, estos eran siempre selecciouados de acuerdo a 

su nivel académico poniendo especial interés eu su grado de especializ.ación y relación directa con el 

tema a tratar. Se obseivó una actitud cuidadosa en torno a la selección de estos ponentes. 

1 
Ac,pcd.os c¡uc dcliruitarCll y dcfmicrm características rclacimadas co1 ~l desarrollo y 1n prcsmtación de Jos eventos valorados a Jo Jnrgo del análisis. 



Ubicación y horario, se cuidaron también, como se señala en el cuadro, otorgando a estas 

actividades una preferencia. 

Asistencia, la asistencia a estos eventos fue más numerosa, en relación a las otras actividades. 

Podemos observar dos efectos; para el Seminario Morelos, actividad a la que se le hiz.o gran 

promoción por todos los medios de difusión al alcance del Instituto, despertaron un gran interés en los 

medios intelectuales y universitarios, ya que estas actividades eran muy relevantes por sus contenidos y 

ponentes (ver anexos). El público asistente fue bien delimitado como se señaló en el indicador 

correspondiente, observándose lllla proporción importante de asistentes provenientes de la Ciudad de 

México. 

En el caso de los cursos fue diferente la asistencia, ya que al ser sesiones con una secuencia y un 

programa definido, la gente no asistía de manera regular y este grupo asistente a los cursos de manera 

inconstante participaba también en el Seminario Morelos. La asistencia para estos cursos demostraba 

lllla tendencia totalmente diferente a la del Seminario Morelos, llegando en ocasiones la sala a cubrir 

solamente un 5 o 6 % de su cupo. 

En estos cuadros 1 se puede observar que el número de eventos realizados, no guarda una 

relación directa con el número de ponentes, lo que señala cualitativamente la import3llcia de estos 

eventos, así pues,_ mientras un evento tenía cuatro ejecutantes y su programa completo constaba de 

cuatro eventos, implicaba dieciséis ejecutantes o ponentes, repercutiendo de manera cuantitativa en los 

costos de producción de la actividad ya que se pagaba a cada ponente por separado. Se puede decir 

que estos eventos cuantitativamente menores en relación a los que se mencionarán para las actividades 

artísticas y municipales, se les otorgó cualitativamente una importancia mayor. 

Los contenidos que dan sentido a estas actividades tienen que ver con una forma de pensar y de 

conceptualizar a la cultura que se manifiesta en el sentido de los aspectos formales y académicos en los 

que se planteo la problemática cultura~ y quedaron reflejadas en estas actividades que para el Instituto 

representaron la actividad sustantiva y central en la que se aplicaron los recursos disponibles de manera 

ilimitada. 



,1990 

'EVENTOS EN: 

MUSICA •••••••••••••.••.•••••••••••••••• 61 
TEATR0 •••••.•.••••••••••••••••••••.••• 14· 

1

TEATRO 1 •.••.•••••••••••.••••••••••.•. 08 
A. PLASTICAS •••••••••••••••••••••••• 20 
LITERA TURA ••••••••••••••••••••••••• 24 
DANZA .....•••......•••..•••••••••••.... 04 

TOTAL 140 
1 

Tlf 
CONCENTRADO DE ACTIVIDADES POR AREA 

ACTIVIDADES ARTISTICAS 

11991 

EVENTOS EN: 

MUSICA ••••••••••••••••••••••••••••••••. 57 
'TEATR0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 29 
,TEATRO I •••••••••••••••••••••••••••..• 10 
A. PLASTICAS •••••••••••••••••••••••• 42 
LITERATURA ••••••••••••••••••••••••• 06 
DANZA ••..•••••..•••••..••••••••.••••••• 01 

TOTAL 145 

i!m 

SICA ••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 
EATR0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 42 
EATROI •••••••.••••.•••••••.••...•••• 39 

A. PLASTICAS .••••••••••••••••..••••• 50 
ITERATURA ......................... O 
ANZA •••••••.••••••••••.•••••••••••.••• 11 

TOTAL 202 

~993 
EVENTOS EN: 

'MUSICA ••••••••••••••••••••••••••••••••• 93 
ITEATR0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 
,TEATRO 1 •••••••••••••.••••••••••••••••• 72 
A. PLASTICAS ••••••••••••••••••••••••• 37 
LITERATURA •••••••••••••••••••••••••• 03 
IDANZA ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 06 

TOTAL 252 

~~~g:ÁcioÑES0PRÍ0VADAS·····14 ll~~~g~cioÑESPRfVADAS·····39 ll~~~~cioÑEsPRIVADAS·····13 ll~~g~cloÑEsPRIVADAS······24 

INDICADORES: 

PLANEACION: 

PUBLICO: 

UBICACION: 

HORARIO: 

SEGUIMIENTO: 

ASISTENCIA: 

No se realizó los eventos se proponían por los encargados a los que les llegarón por diferentes vías y "se negociaban". 
Cuando se trataba de eventos a los que el Instituto les concedía importancia conciertos de música clásica y exposiciones de 
pintura o escultura an Artes Plásticas, procedía su programación y planeación anticipada como en el caso de los acts. 
Académicos. 

Variable y Heterogeneo de amplio rango generalmente población local. 

Cuernavaca, Mor. Jardín Borda. 

Condicimado a otros, exepto los actos de música clásica y de exposición (enunciados anteriormente) 

No se llevo a cabo 

Muy variable, evaluada por evento. 



En el cuadro 1.2 se exponen las actividades artísticas de acuerdo a los eventos realiz.ados en 

las diferentes ramas de las Bellas Artes. El total de eventos fue muy superior a los realizados en las 

actividades académicas, sin embargo como se acaba de señalar, podemos suponer que estas 

implicaciones cuantitativas, aparentemente no tienen el valor ni la importancia concedida a los eventos 

en ténninos de sus significados por los que se les consideraba importantes. 

Se puede obseivar que en las actividades de música y artes plásticas se concentra el mayor número de 

eventos. En música, el porcentaje más elevado es para recitales y conciertos de música clásica y 

algm1os de jazz; en artes plásticas Jas actividades se concentraron en exposiciones de pintura y 

escultura en las que se obseivó mayor incidencia e imp01tancia en apoyos, concedidos a aquellos 

eventos que se generaban de parte de artistas reconocidos a nivel nacional o internacional y un 

l>orcentaje menos elevado en relación con eventos de artistas locales y jóvenes. Podemos obseivar 

también lllla relación con las actividades académicas en cuanto a jtúcios y apoyos en actividades 

clasificadas como importantes para el Instituto. 

En teatro y danza, las manifestaciones o eventos fueron promovidos generalmente por otros 

organismos e instancias externas y por artistas locales directamente, constituyendo manifestaciones 

culturales locales. 

La clasificación OTROS, implica eventos promovidos por otras instancias y que no caían en la rama de 

lo arti·'.ico, como exposiciones de actividades y trabajos artesanales, ferias universitarias y de ciencias, 

presentaciones de algllllos libros, etc. No son contemplados en este análisis, ya que no se integraron 

como actividades originales del Instituto. 

En cuanto a los aspectos que se tomaron en consideración para las actividades académicas y que de 

manera indirecta se pueden valorar, desaparece la consideración del ponente - que en este caso sería el 

artista o el grupo - salvo en casos muy precisos en relación con las actividades de música clásica y jazz 

y algm1as exposiciones, obseivándose que eran actividades promovidas y apoyadas originalmente por 

el Instituto. En estas ocasiones los artistas o grupos presentados eran reconocidos a nivel nacional 

(mútlmamente) y con un nivel profesional y de excelencia en cuanto a la critica de su expresión 

artística. 



En estas actividades tanto en música como en artes plásticas se obseivó en cuanto a apoyos una 

diferencia que dividía o señalaba a los eventos: 

aquellos eventos en los que artistas y/o expositores eran reconocidos a nivel nacional o 

internacional, es decir contaban con "prestigio" se les otorgaba y concedía apoyos y recursos de 

manera semejante a como se concedían para actividades académicas, estos eventos aunque no 

sustantivos, si eran centrales en cuanto a la importancia y cuidados que el Instituto ponía para 

realizarlos. 

eventos eu los que artistas y expositores eran locales y/o jóvenes; para los que los apoyos eran 

menores y había que negociarlos. 

La planeación aún cuando no rígida ni estricta, se realizó para las actividades de música y artes 

plásticas con las restricciones y consideraciones relativas a la importancia del nivel considerado por el 

Instituto. 

Ubicación, en Cuemavaca. 

Horario, con la excepción de las actividades de música y de artes plásticas a las que el Instituto 

apoyó dando preferencia, el resto de las actividades tenía que adecuarse entre sí y de manera 

negociada. 

Asistencia, se obseivó un fenómeno especial para aquellas actividades preferenciales del 

Instituto de música y artes plásticas (a las que el Instituto apoyó y promovió directamente), a estas 

actividades de artistas y grupos reconocidos generalmente la asistencia era importante, en el caso de 

música, mayor al 75 % del cupo de Ja sala. Para el resto de los eventos, que no promovía directamente 

el Instituto, que generalmente eran solicitados por los artistas locales e independíentes o por otros 

medíos y organizaciones tanto privadas como públicas, la asistencia era muy baja, entre 25 y 50 %. 

a pesar de ser variable, al ser evaluada por evento se obseivó una relación diferente, mientras las 

actividades de música y artes plásticas gozaban de una mayor asistencia, las actividades restantes no 

lograban atraer a públicos mayores de 30 % de la sala. 



Público, el tipo de público fue también variable, pero una vez más en los eventos de música y 

artes plásticas de importancia o relevancia, la asistencia era elevada, incluso mayor que para las 

actividades académicas. 

Este público fue también de Wl tipo similar al asistente a las actividades académicas, sin poder 

precisarse demasiado, se puede decir que estaba constituido por intelectuales y asistentes de un nivel 

escolar elevado, algunos füncionarios públicos y en general por estratos sociales medios y altos 

socioeconómicamente definidos. 

.· 



1990 

NOMBRE CONTENIDO 
EVENTOS 

Cursos Taller • Danza Folklórica 
• Expresión Corporal 

• Teatro 
• 

CUADRO l3 
CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 

POR ÁREA 
ACTIVIDADES MUNICIPALES 

NOMBRE 
Nº EVENTOS 

EVENTOS Curso de • 
1 capacitación 

l 
l 
l INDICADORES: 

CONTENIDO Nº 
EVENTOS 

Planeación y Animación de Proyecto de 1 
Cultura Popular 

Dibujo y Pintura 

• Serigrafia l Asistencia (MUNICIPAL) .......................... 33 de 33 

• Ecología para niños l 

• Elaboración de Mascaras y Teatro l . Fotografia y Diseño de Cartel 1 
TOTAL 8 

INDICADORES: 
Asistencia (Municipal) ............................ 23 de 33 
Asistencia (Individual) .................................... 625 
Ubicación ..•..•..•.....•.•......•....•..•....•..... MUNICIPIOS 

Becas: Tramitación y Apoyo ante el CNCA 
Dirección de Bibliotecas 
Producción de Propagandas de Radio · 
Producción Cinematográfica 
Producción Audiovisual 
Mantenimiento Museográfico 
Museografía 
Coreografía 
Foro Nacional de Promotores Culturales 
Danza Contemporánea 

Ubicación ..........• : •.....•........•...... Cuernavaca, Mor. 

NOMBRE CONTENIDO Nº 
EVENTOS EVENTOS 

Reuniones • Consejo Estatal 10 
municipales de 

cultµra 

INDICADORES: 
Ubicación .... , ............................. Cuernavaca, Mor. 
Cartelera (Participación) ..•.. '. ........................... 90 % 

TOTAL DE BECAS TRAMITADAS ....... : ....•............ 46 



CUADRO 13 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 
POR ÁREA 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

1991 
NOMBRE CONTENIDO Nº 
EVENTOS EVENTOS 

Cursos Taller • Danza Folklórica 1 . E>.'}lresión Coiporal 1 . Teatro y Actuación 1 . ·Dibujo y Pintura l 

• Serign¡fia 1 . Ecología para niños · l 

• Elaboración de Mascaras y Teatro 1 
• Teatro de Títeres 1 
• Mural Colectivo l 

• Batik 1 
TOTAL 10 

INDICADORES: 
Asistencia (Municipal) ............................. 29 de 33 
Asistencia (Individual) ........•......................... ; .. 183 
Ubicación ...•....•....•........••••••...•••....... MUNICIPIOS 

NOMBRE CONTENIDO Nº 
EVENTOS EVENTOS 

Curso de • Planeación y Animación de Proyecto de l 
capacitación Cultura Popular 

INDICADORES: 
Ásistencia (Municipal) ............................. 33 de 33 

NOMBRE CONTENIDO Nº 
EVENTOS EVENTOS 

Cursos de • Mantenimiento Museográfico 1 
capacitación 

INDICADORES: 
Asistencia (Individual) ....••...•..•...•.•...........•....... 14 
Ubicación .........•........................ Cuernavaca, Mor. 

NOMBRE CONTENIDO Nº 
EVENTOS EVENTOS 

Conferencias • Eclipse Total de Sol '91 4 

INDICADORES: 
Asistencia (Municipal) ............................. 28 de 33 
Ubicación ......................................... MUNICIPIOS 

OTROS EVENTOS: CONTENIDO 
Recitales de Literatura 

N ° DE EVENTOS 
4 

INDICADORES: 
Asistencia (Municipal) ................. 28 de 33 

Recitales de música 
Reuniones Municipales de Cultura (Consejo estatal) 

4 
10 

Ubicación .............................. MUNICIPIOS 
Ubicación ....••..••..•••.•••..•••••.••• MUNICIPIOS 
Cartelera (Participación) ................ 90 % 



En el cuadro 1.3 se muestran las actividades municipales cuyo comportamiento merece wia 

consideración particular, pues si bien se valoran y analizan las actividades tratando de hacerlo en 

función de los mismos ténninos que las anteriores actividades, el trato que se les dio fue diferente y la 

manera en que respondió Ja población fue también particular, pues estas actividades no se consideraron 

sustantivas para el Instituto, por lo que hubo menos injerencia departe de la Dirección General, 

goz.ando estas de wia mayor flexllJilidad en WI ambiente menos controlado y más libre. 

En relación a los aspectos considerados en las actividades anteriores, estas aún cuando eran realiz.adas 

directamente por el Instituto no se les preparaba en cuanto a sus contenidos, pues como ya se ha dicho, 

estaban constituidos como paquetes de actividad propuestos por el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes; los ponentes, expositores o artistas eran propuestos también en estos paquetes, que iban 

dirigidos justamente a un público amplio, más popular y "menos elevado", se pudo observar así wia 

respuesta que demuestra haber despertado interés en comunidades y municipios por estas actividades, 

mismo interés que se manifestó en la participación de actividades que sin ser recreativas o formativas, 

como reuniones de trabajo, había wia asistencia que en relación con el número de municipios 

representaba por lo general más del 80 %. 

Otra muestra de interés municipal por participar fue su aportación mensual en la cartelera de 

actividades del ICEM, con eventos propios y locales que se realiz.aban en cada comunidad, igualmente 

de manera aproximada se evaluó Ja participación por mes y por municipio, reportándose un 90 % de 

participación municipal mensual. Estos datos podrían sugerir de manera interesante WI estudio que 

pudiera evaluar comparativamente Ja participación a nivel municipal y a nivel de la capital del estado. 

·En. cuanto a su ubicación, las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a las posibilidades de cada 

municipio, ahi donde eran solicitadas a excepción de las actividades generales como los cursos de 

capacitación a los que se invitaba a participar a todas las comunidades, llevándose wia vez al año y 

realizándose por obvias razones en Cuemavaca. 

El horario se fijó sin ningwia restricción, ya que Ja mayoria de los eventos no eran realizados en 

Cuemavaca. 



Discusión. 

Se obseivan diferencias entre las tres áreas de actividades, que pueden ser interpretadas en 

función de la importancia e interés dados a estos eventos. Esta importancia, fue establecida de acuerdo 

a la concepción de cultura que subyacía, a la que nos remitiremos en breve. 

En cuanto a los temas y contenidos, las actividades académicas definen claramente una manera 

de pensar la cultura en fimción de una reflexión científica fonnaL universitaria e intelectual ... esto es 

académica; la cultura se relaciona así con una formación de base y estructurada. Constituye este el 

aspecto que define Ja concepción de cultura propia del Instituto, cuya evidencia emerge paulatinamente 

y refiere la existencia de una Representación Social. 

En cuanto a los Indicadores que refieren aspectos considerados para la operación de los 

eventos, como reportan los datos se obseiva también en estos cuadros detalle, control y planeación en 

lo que a Jas actividades académicas se refiere. 

En el área de actividades artísticas se distinguen eventos favorecidos por apoyos e indicadores, 

estos eventos fueron: en Música y en Artes Plásticas, obseivándose que en ellos, estos indicadores, se 

manejaron de manera similar a las actividades académicas. 

En una revisión y selección de los eventos de Música y Artes Plásticas, se encontró que un 

elevado porcentaje de eventos en Música correspondía a· eventos de Música Clásica (algunos en Jazz). 

Este típo de Música a que hace referencia, se considera como Música elevada y culta; 

iguahnente para los eventos de Artes Plásticas, se encontró un porcentaje elevado de eventos 

considerados por el Instituto como eventos de "Alto Nivel", cuyos expositores o artistas con sus 

correspondientes obras eran reconocidos a nivel nacional e intemacional. 

Se esboza una idea de cultura en relación con lo formaL lo académico, Jo intelectual y una 

formación universitaria, profesional y de excelencia. De manera recíproca la idea de lo "clásico" y de la 

calidad de los artistas y sus obras, esta calidad que implicaba reconocimiento social amplio y estaba 

relacionada con el "nivel" del artista o grupo si lo remitimos a las actividades académicas, coincide en 

el mismo tipo de juicio, en donde había correspondencia con patrones y modelos aplicados para la 

selección de ponentes y participantes en cursos y seminarios. Estos patrones y modelos se utilizaban 

como significados y valores atribuidos a w1a concepción de cultura que denominaremos: "Cultura 

Culta" (CC). 



Encontramos así, elementos y estructuras que constituyen y sugieren una Representación 

Socia~ que nos da cuenta de la existencia de un Campo de Represent.ación en el que se mueven 

elementos e información más o menos estructurados y organizados, entorno a la noción de cultura, 

relativa a lo académico y formal. Tenemos también una tendencia: Actitud dimensión de análisis en 

relación al contenido de la Representación ,esta actitud evidenciada en las diferencias observadas en los 

tres cuadros generales, en que se da preferencia y se pone énfasis en las actividades académicas y en los 

eventos ya mencionados de Música y Artes Plásticas, remitiéndonos las implicaciones, efectos y 

tendencias que conceden e inclinan preferencias de los indicadores correspondientes (Cuadro ID) que 

de manera general explican políticas y comportamientos culturales en el Instituto ••• la Representación 

Social define comunicaciones y orienta comportamientos. 

Contamos ahora con un sujeto que se representa: una .institución y un objeto de representación: 

la cultura. 

Refiriéndose a la confonnación y estructura de la Representación, podemos inferir la presencia 

de los procesos que dan lugar a su existencia; si retomamos los atributos de lo académico, 

universitaric;1, intelectual y formal y los relacionamos con significados y valores de "excelencia'', "nivel", 

tenemos la posibilidad de inferir el proceso de la Objetivación que tiene que ver con la forma 

particular de aprehender aspectos relativos al objeto ( estos aspectos podrian ser analizados en un 

estudio particular relativo a los procesos mentales y cognitivos en la Representación, que no podemos 

abordar en este reporte ). 

Si se entiende al proceso de Objetivación, como "operación de imagen y estructurante'', 

(Jodelet, D., 1993, Op. Cit., p. 3b7) los atnbutos que se definieron como constitutivos de la 

Representación juegan ahora un rol en este proceso de Objetivación a los que además se les asigna un 

significado -la significación restituye de manera simbólica rasgos y aspectos del objeto de la 

representación-, relacionándolos con nociones o juicios de valor: "nivel" o "clásicos", estos simboliz.an 

aquellos aspectos de la cultura "elevados" que constituyen desde ahora un modelo "culto" de cultura. 

Este modelo da cuenta de otro proceso referido por la temía como parte de la Objetivación: un 

proceso de modelado en el que surgen y se conforman estas concepciones que devienen modelos que 

se descontextuali.zan y que adoptan formas y parámetros de juicio. 

Así para las actividades del Instituto el modelo subyacente de cultura hacía referencia a esta 

concepción denominada "culta", que definirá, orientará y dirigirá, tendencias y actitudes culturales. 



De manera concluyente, se puede decir que en estos cuadros se alude la existencia de wia 

Representación Social tanto por los contenidos relativos a las actividades, como por el o los sentidos 

que adquieren., puestos en evidencia en los indicadores, que aparecen en el siguiente cuadro. 



ÁREAS 

No. EVENTOS 

275 

126 

129 

ART.f5TICAS , 157 

33 

19 

38 

ACAOOMICAS 

24 

18 1 
MUNICIPALES 

TOTAL 821 

PREV PREVIO 
NEG NEGOCIADO 
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o OTROS 
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CURSOS 
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CAPACITACIÓN 

CUADRO II 
INDICADORES 

RESUXBH DE EVZNTOS REALIZADOS EH EL ICEM EH FIJNCióN DB DmICADORXS 

PLANEACIÓN 

INDICADORES TIPO A 

PROGRAMACIÓN 

A e C/A 

HORARIO ASISTENCIA 

75\ 1 SO\ 
50\ 25\ 

25\ 
O\ 

UBICACIÓN 

INDICADORES B 

PÚBLICO f EVENTO 
TIPO 

ce o 



Cuadro D. INDICADORES 

Resumen de actividades en función de Indicadores presentados en fonna cualitativa. 

En este cuadro exponemos los indicadores en relación con los eventos y actividades y se obseiva cómo 

estos se fueron seleccionando o agrupando en función de los primeros. Encontrando interrelaciones, 

sentidos y significados que definieron actividades y eventos. De las actividades señaladas en los 

cuadros anteriores se obtiene una relación de eventos y se concretan en siete indicadores a partir de los 

aspectos mencionados y descritos en los cuadros l. Estos indicadores proporcionan una visión de 

conjunto de actividades y eventos y de tendencias y preferencias que las fueron definiendo. El análisis 

se dirige a enfocar y delimitar en lo posible orientaciones relacionadas con la concepción de cultura 

emergente en los cuadros anteriores; concepción que se obseiva en el comportamiento de los 

indicadores al ser relacionados con los eventos. 

Descripción de Indicadores 

1.- Planeación: 

Esta actividad se llevó a cabo previamente para seÍialar objetivos y diseñar el desarrollo del evento. 

Se manejan dos posibilidades: 

Planeación Previa; aquellas actividades donde se llevó a cabo el procedimiento anteriormente señalado. 

Planeación Negociada. En estas actividades no se fijaron objetivos ni se diseñó el evento, su ejecución 

se programó en función de otras que se consideraban prioritarias, en estos eventos la única actividad 

previa fue la calendaázación que se negociaba con los eventos que pudieran ser solicitados para las 

mismas fechas. 

2.- Programación. VÍA 

En esta columna se clasificaron las actividades en ftlllción de la manera en que acc~dieron o se 

propusieron al Instituto para su realización. Esta manera se le reconoce con el término de: "Vía"; se 

señalan entonces 4 vías de acceso: 

Vía ICEM (1), por iniciativa del hlstituto. 
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Vía Artistas o Grupos (A), estas actividades son propuestas directamente por artistas y/o grupos 

independientes que se dirigieron al Instituto, para solicitar espacios y/o apoyos económicos. 

Vía CNCA (C), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de los programas enviados 

anualmente por el Consejo, de los cuales se hacía ruta selección en el Instituto. 

Vía Consejo Estatal de Cultura y/o Organismos Privados (CP). 

3.- Horario (Preferente, Negociado) 

Esta columna agrupa las actividades de acuerdo a la manera en que se establecieron días y horas para 

llevarse a cabo. Se señalan dos tipos de horario diferente, el preferente y el negociado. 

4.- Público (fipo 1 y Tipo 2) 

El tipo de público asistente, se fue autodelimitando o delimitando de manera espontánea, ya que en 

ciertas actividades fundamentalmente en el área académica y algunas otras del área de actividades 

artisticas (Música y Artes Plásticas), se advertía una cierta consistencia y "homogeneidad" en el 

público, que consistia en nivel de escolaridad, público represent~do por intelectuales y artistas 

conocidos en Cuemavaca, funcionarios de Gobierno e Instituciones y Organizaciones diversas, asó 

como otra parte, que sin poder ser definidos en estos rangos, se podía observar que correspondía a 

clases altas y medias. Este tipo de público estaba integrado por residentes locales de la ciudad de 

Cuernavaca y por una población flotante de fin de semana. Público delimitado con la categoáa número 

l. 

La categoáa número 2, fue asignada para un público que se percibía variable y amplio, que aceptaba 

más posibilidades de clasificación en cuanto a categoáas sociales económicas, escolares, profesionales 

e incluso de origen étnico, y más bien correspondiente a estratos medios y bajos con niveles menores 

de escolaridad, población generalmente local y residentes en la ciudad en contraste con la categoáa 

anterior en donde se encontró que una parte importante del público procedía de la ciudad de México 

sobre todo en el fin de semana. 



S.- Asistencia 

Este parámetro se propone de manera aproximada para calcular o para proponer una valoración 

cuantitativa de número de personas asistentes a los eventos; esta valoración se hace en función de la 

capacidad de la sala donde se llevaron a cabo los eventos, que tenia nna capacidad para 150 personas. 

Se dividieron 4 rangos porcentuales de asistencia. 

6.- Ubicación (Cuernavaca-Municipios) 

Se refiere a las actividades realiz.adas en la Ciudad de Cuemavaca y a aquellas realiz.adas en el resto 

las comunidades y municipios. 

7.- Tipo de Evento (fipo 1 y Tipo 2) 

Este indicador brota también de manera espontánea al ubicar el contexto, modelo o concepción de 

cultura a que hacían referencia los eventos, define y orienta a las actividades ubicándolas en un 

contexto, modelo o concepción de cultura. Este indicador como se mencionó surge de manera ': 

espontánea como una tendencia que se compartía y se repetía en varios eventos. Se encontró que en Ja : 

amplia variedad de manifestaciones y expresiones artísticas se podrían concretar tres tipos de ! 

actividades de acuerdo con el público a que se referian y a la proporción aproximada que representaban 

de la población morelense; esta amplia variedad de manifestaciones artísticas se podrían concretar , 

fimdamentalmente en tres tipos: populares, en relación a la mayoria de la población. Folklóricas, 

Autóctonas o Tradicionales en universos más o menos minoritarios correspondiente a población rural y , 

campesina y Clásicas, Cultas o Formales que se representaban también en nniversos minoritarios aún • 

más restringidos correspondientes a estratos socioeconómicos altos y medios y en donde intervenia ' 

tanto población local, como flotante (procedente de la Ciudad de México). 

Las expresiones populares y folklóricas fueron muy numerosas, pero en cuanto a importancia y apoyos 

proporcionados por el Instituto, no se puede decir que hayan sido representativas ni significativas para , 

él y los datos existentes para valorarlos, no fueron suficientes, lo que no sucedió en el caso de los ', 
1 

eventos de "Cultura Culta" en donde se reportan elementos suficientes para caracteriz.arlos y 

diferenciarlos, esto sugiere una vez más una inclinación hacia un tipo particular de actividades. 



Este indicador se limitó a dos posibilidades: 

Tipo 1 (CC): que hacian referencia a la concepción Culta, Fonnal o Clásica de la cultura. 

Tipo 2 (O): en donde se localizaron eventos tipo Popular y Folklórico asi como todas las 

manifestaciones que no eran consideradas dentro del rango anterior. 

El interés que se muestra por este tipo de actividad CC dada la existencia de contenidos y significados 

de la representación en torno a esta concepción de cultura, no sugiere centrar el análisis en este tipo de 

actividades. 

La función y la utilidad de estos indicadores de acuerdo a la descripción anterior, se sugiere 

clasificarlos en dos grupos. 

Aquellos a través de los cuales se podían advertir preferencias y dar algún tipo de valoración, 

se les reconoce como indicadores tipo A: 

Planeación 

Vía o acceso 

Horario 

Asistencia 

Ubicación 

Aquellos que implicaban características o formas que se aplicaban a los eventos para "decirnos 

algo" de su contenido, invocando una actitud descriptiva y de caracterización, estos se les reconoce 

como indicadores tipo B: 

Público 

Contenido o tipo de evento 

Discusión. 

En este cuadro 11 observamos 4 eventos: dos para actividades académicas y dos eu' actividades 

artísticas, música y artes plásticas, favorecidos por indicadores de tipo A (planeación Previa, horario 

preferente, asistencia mayor del 50 % y ubicación Cuernavaca. 



Estas cuntro actividades que representan la tendencia en el tipo de actividad desarrollada por el 

Instituto, corresponden todas a los eventos generados vía l. Retomando los indicadores tipo B que nos 

descnoen a estas cuatro actividades representativas de la actividad del ICEM en función del tipo de 

público y el tipo de evento, obtenemos actividades de Cultura Culta con un público que se adecua a 

ellas, promovidos por la vía 1 de programación (Cuadro ill). Constituyen las actividades que 

manifiestan la idea o concepción que remite a la representación social de la cultura en relación con 

"Cultura Culta". 

Se puede concluir señalando, que las actividades que realizó el ICEM (vía 1), correspondían a 

actividad.es de tipo "Culto" y a las que acudía un público específico y minoritario. Así, la 

Representación Social vigente que alude a esta concepción descrita como culta, implica modelos y 

significados que son compartidos por dos instancias sociales: una Institucional que representa al sujeto 

de la Representación y la otra civil que representa un estrato de la sociedad minoritario, intelectual, 

socioeconómicamente alto y constituido también por público no local, (procedente de la Ciudad de 

México en fin de semana) que acudieron a este tipo de eventos mostrando en esta conducta, que 

seguramente compartían esta Representación Social de cultura. 

Desde la perspectiva del sujeto de la Representación, el Instituto constituye el vehículo de 

comunicación y transmisión de esta representación, ya que genera como único tipo de eventos los tipo 

CC. En esta dinámica que se muestra, se pone también de manifiesto el principio de continuidad entre 

Representación y conducta social, ejemplificados por el Instituto y sus actividades. Este principio se 

obsetva en el siguiente cuadro (ID) que pone en evidencia las tendencias que adoptaron las actividades, 

resultando como se señaló cuatro actividades favorecidas y representativas; favorecidas por los 

indicadores tipo A y representativas porque a partir del indicador VIA, que favorece al Instituto, se 

pone de manifiesto que estas actividades representaban el porcentaje más alto y casi totalitario de las 

actividades que generó como único promotor o promotor principal, el Instituto (Cuadro IV). 
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Cuadro fil TENDENCIAS 

Los indicadores que se manejaron en este cuadro de análisis (Cuadro 111) los reconocemos y 

los denominamos Indicadores de Representación, ya que nos dan cuenta de ella, la definen y definen 

a las actividades y eventos que esta Representación genera. 

Estos indicadores, al cruzarlos con cada evento, dan cuenta de una tendencia que se muestra 

coherente y concordante dentro de la lógica que se maneja de apoyo a actividades preferentes o 

favorecidas por el Instituto', y se puede ver la existencia de esa coincidencia lógica señalando renglón 

por renglón. Como ejemplo de esta concordancia, si se toma el renglón de Música, se observa que a los 

eventos de Música Clásica, responde un público "culto" y son promovidos por la instancia que vehicula 

esta "concepción culta" de cultura, vía l. Tomemos ahora un caso contrario: el teatro, tenemos que en 

estos eventos no se registran actividades tipo CC, el público reportado es tipo 2, múltiple y diverso y 

habiendo sido promovidos los eventos por otras vías no 1 que pueden ser A (artistas) y C (CNCA). 

Esta última concordancia permite aludir una de las funciones sociales de la Representación, la de 

ubicación de grupos e individuos que se manifiestan en la asistencia de público 1 a actividades CC y 

público 2 en actividades otras que no son ce. 
La noción de continuidad y correspondencia que caracteriz.a elementos est!Úcturales (sentidos y 

significados) y dinámicas de la Representación Social, proporcionan esta lógica y sentido observados al 

relacionar indicadores de Representación y eventos, permite también explicar de manera ''natural" el 

sentido que tomaron las actividades y que pueden explicar los comportamientos del público en relación 

a las actividades realizadas; siendo esta observación la resultante central de este análisis que permite 

evidenciar los efectos sociales de la Representación de la dinámica que provoca esta concepción de 

cultura. 

El análisis ha girado en tomo a los aspectos que dan cuenta de la configuración y estructura de la 

Representación como procesos internos de construcción de modelos, imágenes y concepciones de un 

objeto de la realidad interna; en el Cuadro m. 

Es dentro de t:St.n "lógiai deprcfcraicin" por a~ividndcs o eventos ''cultos" dmde se ubica el smtido de coherencia y ca1grua1cia que 
susta1tm1 y dun fucrm a este proceso de mtálisis y dcmostrndéo de la cxistcaciu de la RcprcscntociOO Social. 



Se pone en evidencia cómo esta Representación se revierte, regresa al exterior produciendo w1a serie 

de efectos que genera conductas y comportamientos, lo que permite hablar sobre las actitudes o 

respuestas de la población en las cuales se manifiestan estos efectos sociales de la Representación, en 

los que se vuelve a pouer en relieve, el sentido y la coherencia de ésta como "orientadora" de 

conductas: actividades culturales, políticas culturales, creación y generación de instituciones culturales. 

En la columna 5 del Cuadro m, se observa el comportamiento del público en el que se ejemplifica este 

principio de orientación de conductas. " ... la Representación social como variable independiente que 

determina la conducta". (Moscovic~ S. 197~ ). 

La adecuación del público a los eventos, que en el caso de los eventos tipo CC se hace evidente, 

implica adecuación a la concepción Cultura Culta y permite así hablar de un público también culto 

integrado por diferentes grupos sociales: intelectuales, académicos, maestros y estudiantes 

w1iversitarios, algwios funcionarios de Gobierno, clases socioeconómicamente altas y población 

urbana. 

Otro efecto y signo de la dinámica social generada por la Representación lo observamos en los 

Cuadros V, VI y VII. La manera en que se orientaron las actividades culturales por área en el Cuadro 

V, en el que eXJ>onen además los porcentajes de actividades CC, excluyéndose las actividades 

mwtlcipales por no reportar uingún evento de este tipo; esta exclusión se confirma en el Cuadro VI que 

reporta las actividades realizadas anualmente, también en relación con las áreas, apareciendo que estas 

actividades dejan de ser reportadas en 1993 y 1994, situación que se puede juzgar como lógica y 

acorde con la orientación que representaban las actividades CC, volviendo a operar el principio de 

coherencia y orientación que hacen incompatibles estos dos grupos o medios: rural y urbano. El 

Cuadro VlI esquematiza y grafica esta situación que de manera contwldente señala la relación de 

actividades llevadas a cabo en la Ciudad de Cuernavaca y en el resto de los municipios del Estado de 

Morelos. 



CUADRO IV 

EVENI'OS llE.M.IZADOS VD. ICEM TIPO ce CULTURA CULTA 

EVElrI'OS TOTAL DE EVENTOS ACTIVIDADES CULTtJAA CULTA PORC:ENTJ\JE/EVENTOS CULTORA CULTA 

HUSICA 275 224 91.45\-

ARTES PLASTICAS 157 115 73 .42\ 

CORSOS HISTORIA 38 38 100\' 

SEHillARIO MORELOS 24 24 lOOt 

CUADRO V 

PORCEtrrAJE DE ACTIVIDADES TIPO ce EN RELACIONES CON EL TOTAL DE ACTIVIDADES POR AR.EA 

AAEAS TOTAL ACTIVIDADES ACTIVIDADES CULTURA CULTA PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ce. 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 62 62 100\; 

ACTIVIDADES AATISTICAS 739 432 s1.12t 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 44 o " 

CUADRO VI 

DISTRIBUCION DE EVENTOS POR AÑO 

llREAS 1990 1991 1992 1993 TOVú. 

ACTS 18 20 16 • 62 

ACJ'l.DEMICAS 

ACTS 140 145 202 252 739 

AATISTICAS 

Ac:rs 10 34 o o 44 

MUNICIPALES 

TOTAL 845 
ACTS 

"' 



CUADRO VIII 
RELACIÓN DE AVCTIVIDADES POR ÁREA PRESENTADAS EN CUERNA VACA 

Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
ACTIVIDADES 

ARTISTICAS 
ACTIVIDADES 
MUNICIPALES 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 

POR UBICACIÓN 

CUERNA VACA MUNICIPIOS 

62 o 

710 2S 

4 I6 

776 45 

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
UBICACIÓN 

100% 

50% 

0% Cuemavaca Mtmicipios 

TOTAL 

62 

739 

20 

82I 



Consideraciones ftnales 

RESULTADOS 

Podemos concluir diciendo que en este procedimiento de análisis, se evidencía una concepción de 

cultura que alude la existencia de una Representación Social que hace referencia a modelos, nociones, 

atributos y estructuras que tienen que ver con contenidos determinados como "cultura culta". Esta 

concepción es sustentada por el Instituto y explica el que se hayan realiz.ado un tipo particular de 

eventos a los cuales no asistía la población mayoritaria ni representativa, sino que propiciaba la 

asistencia de un público particular adecuado y correspondiente, que seguramente compartía la misma 

Representación Social de cultura y se hace presente el principio de orientación de conductas facilitante 

de la ubicación. definición y reconocimiento de individuos y grupos en un contexto social propio. 

En el diagrama expuesto a continuación se manifiesta la dinámica qne tiene lugar desde la generación y ... 

presentación de actividades y eventos que aparecen en Ja primera colunn1a (Cuadros) hasta la 

representación social como temía de referencia que aparecen en la tercera columna para explicar el 

proceso y Ja resultante de someter una realidad a su posible explicación, proceso que se hace evidente 

en el contexto o columna central del diagrama, en donde se muestra el impacto que produce el 

contraste entre la teoría y la realidad. 

El diagrama se puede leer también en sentido vertica~ ya que está dividido en dos parte; la parte 

superior señala la emergencia de la Representación y los aspectos que la justifican y concretan, la 

segunda parte, la parte inferior del diagrama muestra como consecuencia de la Representación los 

efectos que produce y que hacen aparecer al Instituto como sujeto portador y velúculo de esta 

Representación Social, ante la cual tenemos una respuesta social parcial y restringida. 
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RESULTADOS: DIAGRAMA DE ANÁLISIS 

cqNDICIONES, EMERGENCIA y ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE CULTURA--------

CUADRO! 
CONCENTRADO DE 
ACTIVIDADES POR ÁREA 

CUADROIII 
TENDENCIAS 
PREFERENCIAS 

EXPOSICIÓN DE DATOS 

ESTOS DATOS REPORTAN 

OPERACIÓN 
CONTENIDOS 
TÍTIJLOS 
ASPECTOS 

MANEJADOS 

CONCEPCIÓN DE CULTIJRA 
y 

ASPECTOS RELACIONADOS 
CON ELLA 

CONTENIDOS 
INFORMACIONES 
A1RIBUTOS 
AC'JTIUDES 

REPRESENTACIÓN 
1-----;..-tl SOCIAL 

INDICADORES 

TENDENCIA 
y 

PREFERENCIAS 

Figuras y 
significados 

CONCEPCIÓN PARTICULAR 
REPRESENTACIÓN 

SOCIALDECULTIJRA 

MARCO TEÓRICO DE 
REFERENCIA 

CULTIJRA CULTA CONCORDANCIAS 
VÍAICEM 
PÚBUCO TIPO I 

• -------------... DINAMICA SOCIAL DE LA REPRESENTACIÓN SOCIALl'--it----~-· ... ----EFECTOS DE LA CONCEPCIÓN CULTURA CULTA 

¡CUADRO IV 
Eventos vfa ICEM tipo CC 

'CUADRO V 
Pon:entaje de act. CC y total 
de act. por área 

ACTIVIDADES 

RESPUESTADELMUCO 

!Actividades y ubicación 

,PÚBUCO TIPO 1 

ACTITUDES HACIA LA CULTIJRA ICEM 

ACTITUDES HACIALAS ACTIVIDADES l'ÚBUCO 

ORIENTA 
CONDUCTAS Y 
COMUNICACIONES 



DISCUSION Y CONTRIBUCION 

Los efectos sociales de la Representación de cultura, nos muestran cómo el tipo de actividades que 

desarrolló el ICEI\f, encuentran su justificación en dicha Representación Social y provocan una 

respuesta en la población, esta r~spuesta con características específicas en tipo de público y asistencia, 

nos lleva a considerar que el contenido de las actividades desarrolladas no era acorde al tipo de público, 

por lo que no causó el impacto social deseado, la respuesta de un grupo o sector minoritario no es 

suficiente para afumar que un programa de actividades haya tenido impacto. Podemos suponer que 

esta falta de impacto se debió a la presencia de diferentes maneras de concebir la cultura, esto es, a la 

existencia de otras representaciones sociales que generan y condicionan las prácticas culturales que no 

respondían a las necesidades o espectativas de la población. No sabemos a qué hagan referencia las 

otras posibles representaciones sociales y podemos preguntamos si tienen entre ellas algún sustrato 

común, y si este sustrato pudiera estar en relación con algún aspecto del modelo o concepción de 

cultura que maneje el Instituto; cuáles serían estos nexos y a qué pudieran obedecer; a este respecto 

Moscovici hace una distiución entre una determinación central y una determinación lateral en una 

misma Representación: una determinación central, será siempre probada por la totalidad de las 

circunstancias sociales. " ... esta determinación deberá de estar entendida de manera global". (Herzlich, 

C., 1972, pp316-317). Quedaría por analizar esta Representación de cultura en sus componentes y 

orígenes en una investigación relacionada con estratos y grupos sociales, posibilidad que abre un tema 

de investigación y que permitiría contestar a la pregunta sobre el nivel del rechazo o adecuación y 

aceptación social a esta concepción de cultura culta , de acuerdo al análisis de todos los elementos que 

la integren. En este trabajo solo ha quedado de manifiesto un aspecto: que nos remite a una jerarquía 

de orden y valor; "Cultura Culta'', y habría que aclarar si se puede considerar como "central" y 

constitutivo del núcl.eo de esta representación. 



La Representación Social de cultura que tiene que ver con esta conrepción "culta" se destila y se 

delinea a lo lar¡;p de los eventos generados por el Instituto, esta conrepción que se identifica como 

propia al Instituto se mantja de manera oficial y se hace dominante imprimiéndola en todm sus 

actividades. La Representación Social se "ofJCializa"; esta rela::ión "curiosa" entre Representación 

Social e Institución pone de manifiesto el "isomorfismo" señalaio por Durkheim (al que hicimos 

mención en la página 49,) y a uno de los postulados fundamentales de la Representación, en el 

sentido de la correspondencia e interrelacnn entre las formas de organización y de Comunicación 

Social y los modos o normas del pensamiento social desde el ángulo de categorías, operaciones y 

lógea (Jodelet, D. 1993, Op. Cit., p46) " ... Durkheím insistía en el "isomorfismo" entre 

Representación e instituciones y observó que las categorías que sirven a la clasificación de cosm y 

objetos sociales, son solidarias de las formas de agrupación social, y las rela:iones entre clases y 

objetos son aquellas que organizan la sociedad". (Jodelet, D. ídem). 

La Representación Social es compartida por un sector culto de la sociedad morelense pero discorde o 

diferente a otra; representaciones posibles relativas al resto de la poblac!ón (público tipo 2), ne_> 

sabemos cuantas representaciones existan o tengm lugar; lo que se pone de manifiesto es que la 

Representación Social "of!Cial" de cultura no es concordante con la Representación Social del público 

al que debieran ir dirigidas. Como lo podernos observar en el dia¡,rama inmediato. 

REPRESENT ACION SOCIAL 

ICEM 

CULTURA 

CULTA 

1 
1 

·' 1 .. , 
1 
1 

·' 

REPRESENT ACION SOCIAL 

PUBUCO 

/\~ 
CULTURA 

REGIONAL 

OTROS 



Se puede decir que no hay interlocutor representativo de la población morelense para las actividades 

promovidas por el Instituto, no pudiendo afinnar que estas hayan tenido impacto social adecuado y 

sospechando en esta actitud una de las causas de "descontento" de la población. Se puede explicar 

pues la fulta de impacto social debido al desconocimiento de las necesidades y concepciones culturales 

de la población y a un cierto desinterés inintencionado provocado por la claridad y adhesión amplia a la 

concepción de cultura que sustentaba el Instituto y que consideraba esta la mejor forma de generar 

cultura. 

Esta manera de administrar y generar cultura fue permitida dentro de un marco mucho más amplio que 

nos remite de nuevo a aspectos mencionados en los antecedentes: politicas e instituciones nacionales 

que hacen o hicieron posible las tareas del ICEM. Estas politicas toman como referencia paradigmas y 

modelos que Canclini había propuesto, específicamente el modelo o paradigma de la Democratiz.ación 

Cultural que proponía w1a apertura amplia a todos los canales, vías y formas culturales generadas y 

puestas a disposición de toda la sociedad. Este modelo así como el de la Democracia Participativa, 

inspiran a las políticas y programas culturales con los que el sexenio pasado inició su gestión el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes que promovía la democracia cultural y la descentraliz.ación que 

implicaba pluralidad y reconocimiento de formas, expresiones y maneras cultur,,1' 

Es importante hacer notar que. el ICEM nunca ejerció ninguna acción concreta de re:.'tricción al 

público, lo interesante en este trabajo es que se muestra cómo este público se "automarginó" en 

.función de una concepción que no era la suya, que no compartía. 

Si pensamos que la cultura debe estar dirigida a la mayor parte de la población, se requiere de una 

estrategia que permita a las autoridades contemplar cuáles son las necesidades de la población en esta 

materia para lo cual no bastaria con un estudio de sondeo y opinión, como resultado de mi experiencia 

laboral consideramos que prevío a la elaboración, planeación y programación de cultura se realicen 

estudios e investigaciones formales para conocer la Representación Social o las Representaciones 

Sociales de cultura que caracteriz.a a la población y generar programas más acordes con el público al 

que se dirija. 



Este reporte sugiere también Ja pertinencia de la actividad del psicólogo social en diversos campos 

laborales, en este caso, en una Institución en donde aparentemente no tendria lugar este dominio se ha 

puesto en evidencia Ja utilidad de su enfoque en la aproximación y comprensión de diversos fenómenos 

y efectos sociales producidos en la toma de decisiones y programación en las áreas en donde los 

recursos humanos, grupos e individuos son promotores intermediarios y depositarios. 

En el plano de la Cuitura como objeto de estudio, el interés de conocer la concepción de cultura propia 

y caracteristica de grupos y sociedades podria ser una aportación importante en el estudio de 

fenómenos y procesos relativos a la "identidad", proporcionando sentidos y contenidos a través de sus 

investigaciones que contribuyan a aclarar la continua referencia que se hace de México como un país 

''pluriétnico y pluricultural". 
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