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Preámbulo. 

En Ja presente obra se exponen ideas que justifican el fortalecimiento legal y 

constitucional del Derecho Cultural. En este sentido también se expresan propuestas 

específicas para el caso de ]as Universidades y Escuelas Incorporadas a la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En los primeros capítulos se muestra un pnnora1na 

general que consiste en un análisis de las ideas, normas e instituciones culturales, su 

naturaleza jurídica y el necesario desarrollo del Derecho Cultural que da pie para 

pensar en vigorizar constitucionalmente esta vertiente cultural. 

La U.N.A.M. ha sido el máximo proyecto educativo-cultural del país en este siglo 

y sus funciones la definen corno autoridad de la educación superior, promotora y 

vanguardia cultural de México. Con esta base se planten la posibilidad de que In 

U.N.A.IVI. se convierta en una auténtica autoridad académica y cultural frente a las 

instituciones educativas incorporadas. Por tanto, en los capítulos subsecuentes se 

r<, .... isan las características orgánicas y reglamentarias de ln Difusión Cultural en la 

U.N.A.M. y Ja relación que en esta materia se establece con las Escuelas Incorpo

radas. Con el fin de que la Universidad dicte medidas que controlen y fomenten la 

participación de su Sistema Incorporado en esta función de difusión de la cultura lo 

cual tendría un indiscutible beneficio social y provocaría un acelerado crecimiento 

debido a la participación de los planteles pr~vados de una manera est.ructurada y 

continua. Con estas medidas Ja Universidad Nacional Autónoma de México esta Jla

mada a asumir su futuro de autoridad cultural acorde con su historia institucional 

y a las necesidades crecientes de la población. 
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Introducción. 

Uno de los organismos qu~ tiene un papel protagónico dentro de la vida cultural del 

país, es la Universidad Nacional Autónornu. de México y en particular si hablamos 

del renglón de difusión cultural, como función fundamental que debe tener todo. 

universidad autónoma; según así lo dispone nuestra Carta Magna, In Ley Orgánica 

de In UNAM, Estatutos, y Reglamentos Universitarios. A través del estudio y 

análisis de la legislación se encontró que la materia del llamado"Dcrccho Cultural", 

campo ni que pertenece el tema de tni tesis, es un can1po en formación del cual se 

ha escrito poco y existe un gran vacío en la. materia en todos los órdenes; tanto en la 

legislación corno en estudios teóricos sobre el Derecho Cult.urnl, del que existe escasa 

y dispersa bibliografía y de la poca que hay, se enumera como un contenido dentro 

de los muchos que tiene, de nHt.nera que no hay un tratado extenso y particular sobre 

el tema que nos permita comparar y tener toda cst.a i1¡fonnación junta, cou10 sucede 

con ramas del derecho como el Derecho Banca.ria, el Derecho del Trnbnjo y otras, de 

las que podemos encontrar grandes tratados, dentro de los cuales, se detalla con gran 

minucia todos los aspectos contenidos y relacionados con la materia. Por otra parte, 

en In legislación encontramos gran vaguedad en la redacción, al ser ordenamientos 

declarativos, poco específicos y dispersos, por lo que estamos ante una necesidad 

que posiblemente no se ha explorado y que reclama la compleja sociedad nctunl. La 

importancia de la cultura dentro de nuestra vida como país es innegable, por lo cual 

es una materia que al igual que otros campos del derecho, corno el Derecho Ecológico, 

se desarrollarán como un paso natural e ineludible para un desarrollo integral que los 

Estados Unidos Mexicanos requieren. (Nota. : por economja en adelnnte le llamaré 

J\Jrixico) 
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Tenernos pues una u.uscncin y unn necesidad <le linenrnientos q1Jc enfoquen el pro

blc1na cultural de unn rnnncrn. rnñs eficaz y que a su vez den. pauta. Jul.rn. el crecituiento 

<le est.n nct.ividad. Posiblemente In razón de C.."itO es la idea gcncrnliznda por parte 

de lns nutoridnclcs y en particular de los dirigentes de las instituciones abocadas a la 

t.nrcn cultural, ele que en la labor artística no debe legislarse porque debe prevalecer 

In libertad y el diálogo; claro está que el apoyo al nrtc no puede ser intolerante ni 

impositivo, más esto, que es una pcrrogntivn de todo intclcct ual, se torna tnrnbién 

en que no existan rnedidas tendientes a exigir un mínimo de responsubilidn.d de las 

instituciones y empresas de una manera sistcrnltticn. que permita una continuidad 

en el apoyo a estas actividades, así como un reparto de responsabilidades en que se 

señalen rangos, que no dependan solo de la buena voluntad. No obstante, sí existe 

un desarrollo institucional con apoyo gubernamental para respaldar la cultura, corno 

debe ser, mñs estos esfuerzos, aunque valiosos cu algunos casos, son insuficientes; 

la crisis económica de nuestro pnís, ln reducción real del presupuesto destinado a la 

UNAM y la necesidnd de crecer a In par con la población en este tipo de nctividndcs, 

me hicieron asumir este tema con una posible solución propositiva a la difusión de 

la cultura, respecto a las universidades y escuelas incorporadas a In Universidad Na

cional Autónoma de México. Razón por la. cual, es importante el terna en cuestión 

por ser original, por lo mismo aventurado y que además impone unn labor de inves

tigación. 

El tema cultural no puede llegar a concretarse adecuadamente si no se enfoca en 

uno de sus aspectos más específicos y necesarios, reduciendo lo general y centrándolo 

hada uno de sus aspectos de mayor importancia. 

En esta tesis se realiza un estudio administrativo de la forma en que la UNAM co-
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ordina a otros planteles incorporados en lo referente a la función de difusión cultural. 

Las actividades de difusión cultural en los planteles incorporados son completamente 

voluntarias, eventuales y por eso mismo adolecen <le continuidad y estructura. Esta 

necesidad de cotnplcincnt.ar la formación académica no ha sido plasmada en una 

normatividnd por lo que es un neto discrcsional y particular. Un punto básico para 

abordar este problc1nn consiste primeramente en crear una línea de con1unicación 

con los planteles incorponu.los, para informarse con precisión de que es lo que re

alizan, si es que tienen actividades de difusión cultural y estimular, en primera 

instancia, a los que lo lk.,,·n.n n cabo. Yo propongo que la Universidad Nacional sen 

una autoridad rectora que ase~mre y reglamente las actividades de difusión cultural, 

que estimule y lleve un control que sea congruente con la estructura orgánica. de su 

Coordinación de Difusión Cultural, asegurando ln continuidad, calidad y variedad 

de las aportaciones culturales de frente a sus afilindas. 

La Universidnd está facultada para asu1nir la incorporación de la educación me

dia y superior, en un inicio esta lnbor la. realizó como subordinada de ln. Secretaría 

de Educación Pública y u partir de su autonomía, logro de lo más trnscendente en 

la historia. de la universidad, esta facultad se conserva y In eleva como una autori

dad autónornn en incorporación, con dimensión nacional, que conjuntamente con la 

Secretaría de Educación Pública, ha compartido esta participación de autoridad en 

reconocer estudios e incorporar escuelas. 

Asi mismo el objetivo principal de cst.e trabajo de invcst.ignción; es encontrar 

In forma en que la Universidad pueda mejorar su función de difusión cultural a la 

altura de las necesidades de la sociedad actual, la cual es la función por excelen

cia de mayor sentido democrático y con la que contribuye de manera más abierta 
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con la población, beneficiándola en su conjunto con estos servicios culturales. Este 

análisis nos ha llevado a adquirir una postura proposit.iva; la diferencia comparativa 

consiste en que nuest.rn Alma l\1atc-r, tiene autoridad en su función educativa al es

tablecer planes de estudio y manejar mecanismos como la inspección y el examen, 

misn1os que controlan la calidad de la función académica de las instituciones a ella 

ndscrita.s. De igual manera, resulta necesario que la Universidad tenga los clen1cntos 

formales para establecer una participación eficaz y real de las demás instituciones 

incorporadas en esta importante labor universitaria. Para ello, se requiere armo

nizar este apoyo externo con la menor o mayor capacidad de las instituciones, las 

que a su vez colaborarán entregando tanto a su comunidad cstuJinntil corno a la 

comunidad en general, los frutos de la vida universitaria. De esta manera se propi

ciaría la participación efectiva de la sociedad civil como parte integrante de la tarea 

de difundir lo más ampliamente posible los beneficios de In cultura.. Esta posiblidad 

de aportar medidas, aunada o. nn1plinr el material existente en el tema, pueden ser 

los resultados de éste trabajo de tesis, el cual corresponde al se1ninnrio de Derecho 

Administrativo, por ser las autoridades administrativas las rc~ponsablcs de regular 

la difusión cultural. 

Corno parte de este trabajo se aborda. el temu del Derecho Cultural, generalidades 

de cultura y su naturaleza jurídica, dada la relación que guarda con el terna central 

y los pocos precedentes disponibles que conjunten esto como ya mencioné. 
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Capítulo 1 

Derecho Cultural. 

1.1 Derecho Cultural. Campo en Formación. 

El Derecho corno producto de toda. sociedad organizada., tiene una amplitud de 

manifestaciones, que regulan todos los aspectos de la vida. humana. Uno de estos 

aspectos lo representa la cultura; el Derecho CulturR;l o Legislación Cultural tiene 

ciertamente un lugar dentro del sistema jurídico y puede llegar a representar en 

el futuro, una inatcria n estudiar nl igual que las otras ramns del Derecho, y con 

una importancia a la altura del Derecho Bancario, Derecho Agrario o cualquier otra 

rama de estudio dentro de la disciplina jurídica. 

Actualmente es un tema poco investigado y discutido, se podría afirmar que 

es un campo en formación, con amplias posibilidades de evolución. Así como se 

tiene un Estado de Derecho; que es un logro cv<"lutivo de las sociedades, también se 

adquiere el Estado de Democracia, hecho de suma importancia. para el cambio de las 

sociedades modernas las cuales se han desarrollado de tal manera que logran grados 

de complejidad, comunicación y educación no comparables con el pasado y a las que 

el derecho tiene que adaptarse para armonizar también con el cambio a una "sociedad 
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cult.urnl, c¡ue representa un paso más en el camino de las comunidades hun1n11ns" . 1 

En lJn pnfs como el nuestro, donde In actividad se encuentra t.an diversificada y se 

realizan cantidad de trabajos y esfuerzos que en muchos ca.sos no t.iencn un propósito 

mercantil, tampoco siquiera un canal comercial de explotación, peTO son parte de la 

civilización y la sodedad cultural que vivimos, corno Jo es el caso en gran parte de 

las actividades artísticas, la investigación básica principalmente y la investigación 

aplicativa de la ciencia, además de diversas disciplinas del conocimiento hurnnnista. 

Ahí es donde se deben de delinear criterios para formar un perfil jurídico que de 

estructura a la ayuda y fomento que se preste a estas actividades. Se requiere como 

principio de equidad social un apoyo tanto del Estado como de los demás grupos 

de iniciativa privada, que den posibilidades de crecimiento en Ja misma medida que 

el desarrollo económico del país. Como norrna de bienestar no se puede hablar 

de n1ejoría sin un crecimiento tangible en todos los niveles sociales de educación y 

cultura. 

No obstante, encontramos que las referencias legales hacia la cultura tienen un 

carácter declarativo y poco específico, encontramos un cuerpo de leyes disperso, 

de~igual en cuanto a que se encuentra regulada corno parte de leyes secundarias y 

como parte de reglamentos de las diversas entidades. pero que en muchos casos son 

incompletos e imp¡·Pcisos, o en otros carecen completamente de una normntividad, 

dependiendo fundamentalmente de las instituciones culturales, los convenios y buena 

voluntad política de sus autoridades. 

Nuestra Constitución menciona la cultura justamente en los artículos de con-

'CEnnoNI, UMliERTO.- .. Reog/a."i y Vn.loreo-"i dr. ln. Dcmvr:r"r.ü&: Est1&du r/c Dr.rr.r:/10, E.'"itHclo Suciul, 

Estmlu rlr. C11lturn". Cou~ejo Nacioual para Ja Cultura y lnM Artcff. E<litorial Alianza.. h.1éxico 

1001. Capítulo: & .. ta<lo <le Cultura., pág. 290. 
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tenido social y democrático, como lo son; el articulo 3o, 4o, y el 123, pero de manera 

breve y con nualogín a los ordenarnientos de educación. De aquí se desprenden una 

serie de ordenamientos aislados y con las características de vaguedad que dejan a la 

discrccionnlidud un gran rnargen, que necesariamente se refleja en conductas de in-

cumplimiento por parte de los sujetos obligados a dar este tipo de servicio y 1ncdidns 

sin la posit.ivi<lad ncccsnria. 

1.2 Cultura y Derecho: Generalidades. 

La disciplina del derecho ha sido tradicionalmente considerada corno inaplicable e 

incluso temida dentro del ámbito cultural, temida debido a que se tiene In idea de 

que la cultura y el arte no deben ser legislndo.s2 

"porque se les quitaría el ambiente de diálogo y libertad inherentes en estos 

quehaceres." 3 

En cuanto a esta idea no se puede menos que afirmar que es cierta solo a medias, 

ya que si bien es cierto, que no se puede ser intolerante ni cerrado a todo tipo de 

""Tcnc111os que Mcr cuidadosos <le 110 creer que los proLlernn." se :iolucionan por unn rC8pUct1ta 

j11d<lica en nuiteria cultural. El pensar que vamott n e:ilar legislau<lo soLrc cnüa uuo Je los tema.'I 

puede Ker pcligroHo, porque en e8te mon1cnto e8tnría1nos poniendo una carniHR. <le fuer.•;a R cada 

una <le stm 111a.11ifc:ttacionc:t." 

ToVAR v DE TEnEsA, RAFAEL.- Conferencia "Legislación precisa en materia. cultural ... El Na.-

cioual.México D.F. jueve4 22 <le enero ele 1996. Sección: Cultura pág. 34. 
ªToVAn y DE TEnESA, RAFAEL.- ••No es ilrgal 111 creación del Consrjo Nndonnl para la. Cultura. 

y li11.~ Arte..,": Tu..,·ar-Nutimcx. El Nacional. f\.féxico D.F. clorningo 12 de noviemLrc e.le 1995. Sección: 

Cultura pág. 35. 
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manifestaciones culturales y artísticas, además de que toda labor intelectual se lleva 

a cabo en condiciones <le ticinpo, disposición y presupuestos particulares, t.a1nbién lo 

es que por otra parte, se deje sin respaldo jurídico, la responsabJidad de los sujetos 

obligados a prestar estos servicios culturales (instituciones pública.e; y privadas) en 

Jos que la participación es prácticamente voluntaria; nuis aún si nos referirnos a 

instituciones educativas, en donde su labor tiene una característica eminentemente 

social. 

En el particular caso de las escuelas y universidades, la realidad no puede ser 

más reveladora. La organización de los eventos culturales solo se da de manera 

esporádica y en la mayoría de los casos, depende de la suerte de tener un director 

y profesores interesados en promover en los educandos una formación integral, o en 

ocasiones especiales en que el esfuerzo de la mesa de padres de familia. o hasta de 

los mismos estudiantes que con entusiasmo realizan estas actividades, gracias a que 

tienen la particularidad de ser aficionados de algún arte, sumado a la voluntad de 

prepararse mejor, ampliar su criterio y dar vidn cultural a su entorno. 

La causa de lo anterior es la carencia formal, la fnltn. de un reglamento de di

fusión cultural que señale mínimos de participación por escuela en estos rubros, el 

establecimiento de un presupuesto para estos fines, y una conciencia de que estos 

límites mínimos, no son eludibles u opcionales sino son parte de la tarea que debe 

cuinplir el centro educativo. "Esto es un ejemplo muestra de que se ha desdeñado 

la necesidad de que existan con seriedad y constancia esta clase de eventos, y que 

hace falta una estructura que dé consistencia y continuidad a esta participación, 

esta estructura faltan te es el derecho. " 4 

4 LórEZ l\IONROY, DIECO.- Fn¡gnrcrJt.o r/c /u Pullf'ncil! '"LcgislncfrJn y C11lt.ur11" urgu.ni:l:udu pur 

In c,íuutrn tic DipUt.lU/U.'"i " trnvr . ., rlc In. Cu111isió11 de Culturn. dentro de /u .. -; J',,fc.o;u.o; ele Análisis CIJ 
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Como otra muestra <le que el Derecho de la Cultural no ha sido estudiado de-

bi<lainentc y que existen necesidades en otros renglones con problemas formales 

scrncjantes al tema de In. presente tesis, vnymnos n otra cuestión. Observemos desde 

el punto de vista laboral que el t.cn1a de la cultura se 1nenciona constitucionalmente 

en el apartado referente n Jos salarios mínimos donde se seña.In: 

Artículo 123.- .. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satis

fucC"r las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material social y 

cultural." 5 

Esta disposición es demasiado declarativa y poco específica ya que no expresa. 

ningún criterio a seguir pn.ra llevar a cabo .los servicios culturales a los trabajadores. 

¿ Cómo debe realizarse ? , ¿ En qué proporción se Ucbc aplicar? ¿ Hasta dónde 

llega la obligación del patrón? ¿ A qué empresas e instituciones con determinada 

capacidad labornl les corresponde realizar este servicio ? 

Es cvidet1te que el salario mínimo nunca ha estado a la altura de las necesidades 

de un padre de familia como lo señala la ley, pero es más notorio que ln necesidad 

de cultura no ha sido cubierta. satisfactoriamente. Este vacío t.nmbién lo mantiene 

In nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 dentro de las obligaciones patronales, en 

su artículo 132, fracción XXV, que a la letra dice: 

.. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus tra

bajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables." 6 

hlntcria de Políticn y L<>gislllciún Cultural. el B de feOrero <le 1996. 
!:"'CONSTITUCIÓN POLÍTICA 01-:: LOS ESTADOS UNIDOS l\fEXICANOS" .- Décima novena edición. 

Edicione~ Delma. l\féxico, 1995. Art.123 fracción VI pág. !J6. 
6 "LEY FEDEltAL DEL TnADA.10" .-ArtrruJo 132 frlK·ciún XXV. 69a. Edición. E<litorial Porrúa 

S.A. México 1992, pág. 8•1. 
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Contrubuir al fon1ento de las actividades culturnlc.<> ;. Cómo ? ¿ En que n1eclida'! 

¿ En qué fornrn. ? Son prc-guntus que hacen ver esta afirmación como una frase 

carente de positividnd. 

Cuando menos del deporte se menciona que se deben proporcionar los equipos y 

útiles indispensables, quizá esas expresiones se refieran a ambas nct.ividadcs cultura 

y deporte, pero del fomento u. la cultura no se redacta ninguna a.clnración que pueda 

ser un poco más explícita ni siquiera si costear Jos gastos de est.n.s actividades, 

corresponde íntegramente al pat.rón o no, tampoco aclara que es lo indispensable. 

Quedan incógnitos Jos criterios sobre el tipo de cultura que debe proporcionarse 

como servicio; un servicio que al igual que la educación tiene unn naturaleza social 

y útil para el mejoramiento de Jos individuos. "En este particular debe señalarse 

que los servicios culturales que se presten a los trabajadores deben ser graduales y 

adecuados, tratando de ir introduciendo poco a poco actividades de su agrado pero 

que les formen y les despierten interés por ampliar su panorama intelectual." 7 

Esta categoría de ampliar el panorama intelectual es la característica que Je pro

porciona un valor intrínseco a estos servicios sin mcnoprccia.r otros como Ja recreación 

que tiene que ver más con un csparcirniento y descanso que con una apreciación de 

Jos valores del arte y la cultura. 

Es decir, Ja diferencia conceptual ent.re recreación que es simplemente diversión 

y las actividades culturales debe ser bien definida y separada, incluso en Jo referente 

n partidas prcsupucstales, pues no deja de ser común que el presupuesto destinado 

para cultura y recreación sea. aplicado en su mayoría a esto último, por lo tanto es 

Rr.rrrndó11. •• UNAf\..I, ti.léxico D.F. 1984. pág 54. 
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una necesidad administrativa la estructuración y separación de cada rubro cultural. 

Dentro del Progran1a Nacional de Cultura 1990-1994 se hacen ver las direcciones 

que tomó el gobierno para la cultura de los trabajadores que de alguna manera nos 

entera más en ideas y acciones llevadas a cabo en el renglón de Trabajo y Cultura 

a continuación: 

"El programa requiere de la colaboración entre el Consejo Na~ionnl para la Cul

tura y las Artes, distintas dependencias de la Administración Pública Federal que ya 

realizan actividades en este campo, grandes empresas paracstatalcs y por supuesto, 

del movimiento obrero organizado. 

Con tal intención se formalizarán diversos. convenios para llevar a cabo programas 

específicos entre los que puede mencionarse la realización, con el Congreso del 'I"ra

bajo, de Jos Juegos Nacionales Culturales de los 'lrabajadores." 8 

El funde.mento de que estas prestacion< .. "S corresponden a las instituciones y em

presas íntegramente, aunque probablemente sí c~n la ·asesoría y coordinación de las 

Direcciones de Cultura Estatales, lo tenemos en el carácter de la legislación cul

tural que es de naturaleza social y por lo cual tiene un sentido de protección social 

al igual que toda la legislación laboral. Lo expuesto muestra la necesidad de una 

precisión y en consecuencia el deber de fortalecer el Derecho Cultural, tanto en la. 

letra de la ley como en su eficacia, pudiera ser diferente pero en realidad, todo va 

al campo de Ja voluntad política, convenios pa.rticularcs9 en vez de poseer sólidas 

8 "PnocnAMA NACIONAL DE CULTURA 1990-1994".- ConM-jU Na.donal para Ja. Cultura y laJJ 

Artes. Poder Ejecutivo Federal. México 1990. Cultura para los Trabajadores, pág. 80. 
»ocutro del Programa Nacional de Cultura actual 199:>-2000, como parte de los programas 

e.'lpcciales, tenernos el Je DCHarrollo Cultural para los Trabajadore:i;. En e¡tos se han eNtablecido 

con10 priucipaleH lfnea."I Je acción, el e8tablecimicnto Je conveniOH Je colaboración con Jiversots 
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raíces jurídicas que dieran autoridad y claridad a estos principios. Al respecto se 

hn propuesto In necesidad de precisar las leyes, recientemente incluso logró ba..:;ta.nt.e 

consenso la propuesta de elevar a rango Constitucional el Derecho n la Cultura como 

unn garantía individual dentro de las !\·lesas de Análisis en :Materia de Legislación y 

Política Cultural organizadas por In Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados 

efectuadas en febrero de 1996. 

Esta idea de elevar la cultura constitucionalmente como una garantía individual 

la podemos fundamentar a nivel internacional con Ja Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada y proclamada en 1948 por la Asamblea General de 

Naciones Unidas de la que México es miembro. De este documento transcribo el 

artículo 27: "1.-Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las nrtes y n participar en el progreso científico 

y en los beneficios que de él resulten. 2.-Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que Je correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticns de que sea autora." 10 

De este artículo se desprenden principios tanto parn la legislación de Fomento 

Cultural en estricto sentido como los ordenamientos de Derecho de Autor, como 

puede verse se ma..nejnn en incisos separados de manera expresa y no por analogía 

como se maneja dentro de nuestra Constitución. A nivel de derechos humanos 

esta clase de ordenamientos son clasificados como derechos humanos de segunda 

generación por estar consagrados con posterioridad a In Declaración de Derechos 

de 1789. Esta clase de derechos son los que defienden formulas indispensables para 

orgn11is111os laUornlCM y ernpnmas. 
1ºSErÚLVEDA. CESAR.- "Dcrrcltu l11tr.r11uciu11n/ PilLJico."Apén<lice n1írn. 3 -Declaración Uuiver-

:-inl Je Ocrec-:hos, Déciruo sexto. <>dición, E<litorinl Porr1íu. S.A. f\léxico, 19!)1. pág. 686. 
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la dignidad y libre desarrol1o de la personalidad y estan apoyados por el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; el cual establece en su 

nrt.ículo 15 fracción 11: "Entre las medidas que deben tomar los estad.os miembros 

figurarán las necesarias para Ja conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia 

y la. cultura." 11 

Estos principios si se apoyaran a nivel de garantía individual dentro de nuestra 

constitución de manera expresa, fortificarían este derecho y evitarían una. aplicación 

laxa en esta materia. Además se convertiría en una ley con carácter federal no 

como una iniciativa meramente local como la nueva Ley de Fomento Cultural para 

el D.F. que esta siendo discutida para su. aprobación por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

Volviendo al ámbito laboral podemos observar cómo ordenamientos tan vagos y 

generales, propician el incumplimiento de numerosas empresas en estos preceptos, 

que en el mejor de los casos se convierten en un· punto a negociar de los sindicatos 

o en convenios particulares de colaboración, como lo reo.liza actualmente el Consejo 

Nacional para la Cultura y la Artes, como representante estntnl para proporcionar 

esta prestación cultural, siendo que la cultura constitucionalmente es parte integral 

del salario. 

De esta manera, se puede apreciar que no solo el terreno de las universidades 

y escuelas incorporadas, que es el tema central de la presente tesis, requiere una 

revisión y un perfil legal de cultura, sino que esto es una necesidad general que se hace 

patente en multitud de ca.sos, como una afinación y predsión de lo ju.rídico, considero 

11 "LECISLACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS".- "Pacto lnt.crnacional de DcrcdJos Económicos 

Poftico.-r y Socialc:1". Ar-tículo 15 No. 2. Colección Leyes y Códigos de Mtbc.ico. Ter-ccr-a Edición. 

EJitor-ial Po"r-t'1a S.A. México 1995, pág. 155. 
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que en el caso del Derecho de In Cult.ura todavía tienen mucho que adelantar para 

poder marcar la diferencia y dar el pnso evolut.ivo hacia el mejoramiento de los 

niveles culturales en la sociedad que esperamos. 

1.3 Beneficios Sociales de la Cultura. 

Ivlientras se tenga la idea de que primero es la cantidad, el rncjoramiento económico, 

y lo cultural se realice con fondos sobrantes corno una activido.d de lujo y no prio

ritaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, no se obtendrá 

plenatncnt.e una amplia gama de beneficios sociales que a la larga nos van a dar 

necesariamente mejorías en lo económico .. El mejoramiento de la personalidad de 

los individuos, la integración familiar y social de los mismos, el aprovechamiento 

del tiempo libre, son algunas de las numerosas mejoras sociológicas que nos da una 

activa vida cultural; la apreciación de las Artes, la información del entorno particu

lar y su referencia con los valores universales, junto con la instrucción, nos brindan 

la posibilidad de cambiar el entorno en que vivimos, ampliando nuestra visión del 

mundo, llenándola de posibilidades y manteniendo nuestras tradiciones y costum

bres. 

Con r~lacióu. a los efectos de la cultura sobre la población, quiero mencionar un 

magistral trabajo sociológico del Dr. Mendieta y Núñez denominado -Lo.s clases 

socia.les-, sobresale la importancia que le dá. el connotado jurista a la cultura como 

elemento conformador del avance social, la educación como parte de ella y su impor

tancia en la conformación de las clases, pues nos detalla: "que con la democratización 

de la cultura y la educación, la diferencia entre las cln.scs sociales, con este enfoque 

18 



social se puede hacer menor, y facilita la interacción entre ellas" 12 concluyendo as{ 

su interesante tratado. 

Entre otros efectos de gran importancia que tiene el apoyo y disposición ade

cuada de la cultura dentro del campo socio16gico, se observa Ja posibilidad de que 

el humanismo de Ja cultura, constituya la única arma política eficaz, con poder 

de transformar los esquemas mentales de las personas, modificar sus conductas y 

hacerlas más sensibles y huma.nas, que contrarreste y contraste con el ambiente par

ticularmente agresivo e impersonal urbano y de muchas esferas que enfrentarnos, 

así como la marginalidad rural. Esto puede disminuir notoriamente Ja inclinación a 

delinquir, por lo cual, entre otras posibilidades de aplicación, son estudiados dichos 

efectos por Ja disciplina criminológica para lograr bajar los índices de criminalidad 

y reincidencia, como método social para combatir In falta de seguridad provocada 

por la distorsión de valores. La necesidad de combatir el crimen ha.ce que este 

análisis cultural, constituya una de las soluciones más importantes de la política 

criminológica para los próximos años. 

Sobran ejemplos de los beneficios que respira México como país gracias al es

plendor de su historia y la presencia. cultural internacional, que se conjunta con 

el desarrollo de nuestras artes, la fuerza de nuestras tradiciones y la personalidad 

de nuestro pueblo, con lo cual se robustece nuestra identidad común, logrando as{ 

reafirmar los valores nacionalistas que conforman el sustento, sobre Jo que descansa 

la legitimidad de nuestra unión nacional. 

12MENDIETA v NúÑEZ, LUCIO.- .. Las Clnscs Sociales" Capítulo XV; Dinámica de lu cl&Hes 

HocialCH, Cuarta edición. Editorial LibrOB de México, Porrúa. México, 1947. pág. 20!). 
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Lo anterior, nos da pie para proponer un pcrfcccionmnicnto de nuestra legisla

ción primaria y secundaria en particular buscando la pnrt.icipación cfect.ivn de las 

instituciones, que propicie la inversión de las fuerzas de capital y del cstndo mismo 

en la actividad cultural. 

1.4 Naturaleza .Jurídica de la Legislación Cul

tural. 

Definición de Derechos Culturales.-"Son los que aseguran a todo individuo su acceso 

a la educación y su libre participación en la vida cultural, el goce de las creaciones 

artísticas y el disfrute de los beneficios de los progresos científicos e intelectuales, a.sí 

como la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan como 

autor de inventos científicos o de obras artísticas. 

Los derechos culturales constituyen uno de los aspectos específicos dentro de la ca

tegoría de los derechos sociales en general. 

En otros términos, los derechos culturales tienden en su conjunto, ya sea mediante 

la cducnción gratuita y accesible a todos por igual, o bien a través de la libre par

ticipación en las actividades artísticas, científicas e intelectuales de la comunidad, 

a lograr el pleno desarrollo de la personalidad del ser humano y del sentido de su 

dignidad, así como favorecer la comprensión, tolerancia, amistad y paz entre todos 

los pueblos e individuos." 13 

Lo anterior, nos acerca al concepto de Derecho Cultural pero entendiéndolo en 

sentido amplio como uno. vertiente perteneciente al derecho social, que de acuerdo 

l:IJNSTITUTO DE INVESTIGACIONES .JURÍDICAS.• "Diccionario .Jurídico Mr.xicn.no." Volurnen 3. 

EJitorial Pon{1a. 1'.féxico 1993. pág. 10[10. 
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con su clasificación Jo pone junto al derecho del "Trabajo, Agrario, Económico, 

de Seguridad, de Asistencia y Cultural." 14Sin embargo, a pesar de su cercanía en 

objetivos genéricos, Jos Derechos Culturales estrictamente hablando se refieren al 

derecho de Ja participación efectiva en Ja vida cultural. Tenemos en concreto que 

en su carácter social, Jos derechos educativos buscan asegurar Ja igual oportunidad 

de acceso a Ja enseñanza; Jos derechos de autor Ja protección del patrimonio inte

lectual; y el Derecho Cultural a garantizar Ja participación de toda persona en las 

actividades culturales de su comunidad. 

Los derechos sociales constituyen un grupo de derechos distinto al de Jos derechos 

individuales o civiles, así como al de Jos derechos del ciudadano o políticos, y tienden 

a proteger a la persona humana como integrante del núcJco social. 

Como derechos sociales internacionalmente están reconocidos de una manera más 

completa por el -Pncto Internacional de Derech<;>s Económicos, Sociales y CuJtura

Jcs-(*Publicado en el Diario Oficial de Ja Federación el día 12 de mayo de 1981. 

Aprobado y abierto a firma, ratificación y adhesión el 16 de diciembre de 1966.) 

como una prerrogativa, .. el cual estipula que el ideal del ser humano libre, no podrá 

realizarse a menos que se creen condiciones tales que per.rnitan gozar a cada persona 

de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y 

políticos." Estos principios entre estos la cultura son los que exalta corno una necesi

dad esencial, este Pacto Internacional como nos lo menciona el Diccionario Jurídico 

l 4 MENDIETA y NÜÑ'ES, LUCIO.- .. El de!rocho social." Ja. edicidn, F.ditodal Pnrrúa f\.MltiC'o. 

1046. Nota: En CNta clasificación e.Je Menc..lieta y Nuiiez, se ornite c.Jesde Juego una. vertiente tan 

itnportante del Derecho Social como Jo es el Derecho Ecológico que junto con el Derecho Cultural 

ti1011 l"" nuevas línea."' de evolución del derecho. 
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?vlcxicano. 

Definición de Derecho Social" Es el conjunto de normas jurídicas que estable

cen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las 

personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos socialmente 

débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden 

jurídico.n 15 

Esta definición es obsoleta ya que sitúa al Derecho Social como una protección 

de Jos débiles y se olvida que en el caso del Derecho Ecológico y Cultural resguarda 

un valor en favor de la sociedad en su conjunto no solo de los pobres y desvalidos. 

Como ya se ha dicho la legislación cultural y sus instituciones tienen una natu

raleza eminentemente social. De ahí que estudiemos el sentido de esta característica 

jurídica, que nos da la pauta para situarnos en el problema de la naturaleza jurídica 

del Derecho de la Cultura. Al decir que la legislación cultural encuadra dentro de 

la clasificación de Derecho Social, no se puede ser categórico, porque al igual que 

cualquier otra rama del derecho, la amplitud y complejidn.d de cada especialidad 

no embona perfectamente en todas sus instituciones y figuras en un cartabón tan 

general." Tenemos entonces que el Derecho Social da lugar a principios, instituciones 

y normas que encontramos dispersamcnte en el Derecho Civil, Penal, Mercantil y 

otras disciplinas jurídicas que teniendo un carácter de Derecho Privado o de Dere

cho Público eminentemente7 tienen ciertas formas de naturaleza social. Ejemplo 

de Ja afirmación anterior puede ser la protección que se otorga a. Jos consumidores 

de productos del comerciante y la discutida. ley inquilina.ria civilmente hablando o 

15 JNSTJTUT0 DE INVESTIGACIONES .JunfDICAS.- "Diccio11a.rio .Jurídico Afc.xicn11u." Volumen 3 

EJitol'inl Poni"1a. México 1!193. págN. 1040, 1069, 1070. 
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en el rau10 penal Ja figura de la defensoría de oficio (tristemente en los hechos no 

es un gran ejemplo de tutela social). Tomando como base que se trata de otorgar 

protección y tutela n los derechos de los económicamente débiles." 16 

No podemos negar que tanto la educación como la cultura son un vehículo de 

equidad social preponderante pues a tra\'és de ellas se atacan algunas de las causas 

de la pobreza, y este es el sentido plasmado acertadamente en nuestra Constitución; 

Por tanto, las políticas y programas que se instrumenten no deben de discrepar este 

sentido legal primordialmente social. 

La clasificación dicotómica tradicional del derecho consiste en Derecho Público 

y Derecho Privado, a la cual le antecede en sus orígenes la división clásica del 

Derecho Romano a través del ius publicum y del ius gcntum que posteriormente 

se le conocería como derecho común o privado. Esta división ha evolucionado por 

insuficiente, ya que si admitimos que pertenecen al Derecho Público las leyes que 

regulan las actividades del gobierno, y que corresponden al Derecho Privado las 

leyes que suplen In voluntad de los particulares, se deja de contemplar una tercera 

posibilidad que es la interacción entre el Derecho Público y Privado en la base de 

proteger un objeto determinado en beneficio social. La continua interacción que se 

da entre gobierno y particulares con propósitos de equidad social o protección de 

causas de beneficio colectivo la tenemos representada en el Derecho Social. 

La disciplina jurídica ha modernizado In división constituida por Jos elementos 

público y privado y le ha agregado el elemento social. Este nuevo concepto de derecho 

completa, esta biclasificnción tan rígida y tan insuficiente t:?U la época actual para 

ltlTnu.enA UnOINA, ALBERTO.- "La prirncra Con!ftit.udón Pullt.ico Sodnl ~/el /'.lu11du. ".lborla. y 

Proyr.c:dóu. "Derecho Social, Editorial Pornía 1\féxco 1971, pág. 20. 
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resolver los problemas que se originan en la actividad socio económica. 

1.5 Antecedentes y Evolución del Derecho So

cial. 

"Históricamente existen dos hechos culminantes que nos perfeccionan hacia la li

bertad y la justicia, que son además antecedentes directos en el surgimiento del 

Derecho Social estos son -Los Derechos del Hombre y del Ciudadano-, en 1879, que 

es un resultado de la Revolución Francesa y el liberalismo de la época., representa 

el triunfo de la razón sobre las monarquías y nobleza, el reconociomicnto de los 

derechos de la vida, el pensamiento, la igualdad, el trabajo y la seguridad jurídica 

corresponde al primer paso hacia la libertad y el segundo acontecimiento relevante 

son -Las declaraciones constitucionales de los derechos sociales de este siglo." 17 

El itnperio de las leyes del merca.do, la supremacía de la burguesía y la desigualdad 

del sistema económico, requirieron un cambio hacia la defensa de lo social. Este 

cnmbio, y en esto coinciden los autores, fue iniciado en la Constitución de Qucrétaro 

de 1917; constituye todo un triunfo de la realidad socinl sobre las fuerzas económicas. 

El proceso constituyente tiene dos partes básicas: la primera de ellas es la confor

mación de un régimen democrático, además de señalar Jos límites de la actividad del 

Estado y los gobernantes y una segunda que rompe con el derecho de la economía a 

desarrollarse libremente, pasando sobre el bienestar de los hombres y en la cual se 

establecen las bases del nuevo Derecho Social. 

17 ALVAREZ DEI. CASTILLO LA BASTIDA, ENRIQUE.- "E/ DcrcdJo Socilll y /o.-; dcrcr:/10.'I xucialCH 

u1rxknflo."4" EJitodal Porn"1a. ?\.léxico 1982. pág. 7 y lfi. 
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Al respecto el Doctor 'frucba Urbina nos dice: "La primera constitución que 

formuló al lado de los derechos individuales, una nómina. de derechos sociales, es 

decir creó un régimen de garantías individuales y sociales." 18 El honor es de los 

legisladores mexicanos en cuanto a que crearon las primeras disposiciones de carácter 

social elevándolas a rango constitucional en los artículos tres, veintisiete y ciento 

veintitrés. Siendo lo. mexicana la primera constitución político social del mundo. 

Este reconocimiento también debe extenderse dado que los antecedentes del derecho 

social se remontan a las ideas sostenidas por Ignacio R.nrnírcz "El Nigromante" o. 

quien se debe el cuño del término -Derecho Social- . 

En efecto Ignacio Rarnírcz .. El Nigro1~ante" dentro de este Congreso Consti

tuyente alzó la voz tipificando por primera vez en el mundo la idea de Derecho 

Social y definiendo este corno una norma protectora de los débiles, es decir de los 

menores, de los trabajadores que eran víctimas del régimen de explotación del hom

bre por el hombre que hasta hoy. subsiste. 

"Este hecho marcó en el mundo el surgimiento de una disciplina con contenido 

específico, en favor de los débiles anteriormente mencionados, de esta n10.ncra se 

engloban una serie de principios dispersos y considerados como parte del derecho 

público o privado." 19 

La Revolución Mexicana fue un movimiento que conjuntó ln. justicia social con 

la conformación de un régimen democrátrico. Indudablemente se trató de una revo

lución obrera y campesina similar a la Revolución Rusa. Ambas son las primeras del 

18•rnuEOA URUINA, ALDERTO.- "Lu primera constitución pulítk-o socinl del n1undo. Tcor(a y 

Proycc:ción" Editorial Pornlo. S.A. México Hl71. pág 50. 
19TnUEDA UnUll'lA, ALBERTO.- "Nuevo Dcrr.cllo dd 'Ji-abajo, Teoría Integral." Derecho Social, 

EJitorial Porr{ia S.A. ttcxln. edición. México 1981. pág. 156. 
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siglo siendo cronológica1ncnte primero Ja mexicana, aunque los contenidos ideológicos 

en que desembocaron estas dos revoluciones no tenían que ver entre sí, ya que el 

contenido social de In Constitución ~'lcxicana busca obtener la armonía e interacción 

cutre las leyes económicas y las ncccsitlndes sociales; reúne libertad individual y jus

ticia social; mientras que las doctrinas Marxistas-Lcninistas le dieron un enfoque 

esencialmente económico; buscando el bienestar social, niega y limita Ja libertad 

individual y radicaliza el poder del Estado. 

uLa dictadura del proletariado .. ; "la lucha de clases", aunque estas recelosas frases 

han caído en el descrédito por los últimos acontecimientos históricos, no dejaron de 

tener mucha influencia en los contenidos de las primeras manifestaciones del Derecho 

Social, que en su origen tenía este estandarte obrero-agrarista contra los intereses 

del rico y el patrón, el desvalido y explotado contra el explotador. 

Ésta fue Ja primera cara del Derecho Social, (esencialmente agrarista y laboral), 

pero con esto, se destapó un campo que resultó más amplio de Jo esperado, pues la 

conformación de In sociedad contemporánea y su compleja estructura, hacen nece

sario un nuC\:o ángulo de visión diferente en la concepción de este derecho social. 

La protección de multitud de actividades que antes no eran consideradas nece

sarias y que tampoco existían en muchos casos como el Derecho Ecológico y el 

Derecho CulturalT que hoy en día revisten una importancia vital para In convivencia 

y supervivencia en gigantescas urbes. Las mayorías a que se refiere esta protección 

del Derecho Social no tienen que ser necesariamente gente desvalida, pobre y sin 

recursos, sino que es la sociedad en su conjunto la que gana con la protección de una 

pluralidad de actividades y valores, que sin la salvaguarda estatal se minimizarían. 
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El Derecho corno instrumento eficaz para crear instituciones, transformarlas, mo

dificar comportamientos colectivos, y así lograr objetivos indispensables en Ja con

vivencia de las sociedades en dimimica permanente y con prioridades can1biantes a 

las que el mismo tiene que dar salida, acoplándose con la realidad, renovando su 

estructurn y perfeccionando sus disposiciones. Así tiene que entenderse el derecho 

como un campo de valores, no enteramente inmutables que se modifican y crecen, 

de esta manera se demuestra este nuevo ángulo de apreciación del elemento que 

estudiamos, el cual refleja el cambio de la sociedad actual. 

1.6 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Cultura. 

Como se establece en el artículo tercero constitucional, se plantea el derecho de todo 

individuo a la educación, lo cual incluye a la cultUra c01no parte esencial de la misma 

y resalta el valor humanístico que debe inculcar en el sujeto. 

Art. 3.-"Todo individuo tiene derecho a recibir educación." 20 

.. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la iusticia.." 21 

Se pueden tomar estos enunciados análogamente como de aplicación cultural 

porque como In ley misma lo señala, la educación deberá ser integral y debe dcsa-

2º"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS J\.fEXICANOs ... - Artículo 3o. Décimo 

uovena edición E<licionc:-i Delnia J\.féxico 1!)95. 
21 l<lern. Hegun<lo párrafo 

pág. 1 

27 



rrollar todas las facultades del ser humano, este ordenamiento es el punto de partida 

de t.oda aportación que se destine para estos fines. 

Se señalan bajo el marco de la libcrta.d de creencias y de expresión, puntales 

para el desarrollo de una vida cultural crítica y sana, una serie de criterios que debe 

seguir la educación, los cuales son en todo aplicables al los principios que deben 

corresponder como lineamientos generales de prestación y apoyo a la cultura. 

11.- "El criterio qué orientará a esta educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 

los fanatismos y los prejuicios. Además: a)Será democrático, considerando a la 

democracia no solamente corno una estructura jurídica y un régitncn, sino corno un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo. b}Será nacional en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá 

a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, 

a la defensa de nuestra independencia política, al a.segura.miento de nuestra inde

pendencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c)Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a 

fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la per

sona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la. sociedad, 

cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos" 22 

220p. cit. pág. 27 

México 1905 

Ar-liculo 3o. pág:.. l y 2. 
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A unquc no se menciona en forma exprc.."'ia, In cultura corno medio de mejoramiento 

y bicncstnr <lcl pueblo, In lucha contra la ignorancia, la atención de )ns necesidades 

de In. pohlación con rnedios y recursos propios, la afirmación y crccinlicnto de una 

cultura propia, el aprecio de In dignidad humana y fortnlccimicnt.o de In institución 

fnn1iliar por m<.~dio de recursos humanistas que necesnriarncntc se refiere n la parte 

espiritual de la instrucción. La nfirrnnción del criterio educativo basado en los resul

tados cicnt.íficos, que nos lleva por lógica al punto de In necesidad de fomento a In 

cim1cin de tal forrna. que abarque todas sus disciplinas y campos de rnnnera integral. 

Estos incisos nos dan un relieve de In orientación que deben tener los progran1as 

estatales de cultura y lo que deben entender las instituciones y empresas corno base 

para. el desarrollo de sus actividades culturales. 

Siguiendo en el artículo tercero fracción séptima: 

"Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que ta 

ley otorgue nutonornía., tendrán la. facultad y la n•spcrnsabili<lnd <le gohl~rt1nrsc n sí 

misn1n.s; realizanin sus fines de educar, investigar y difundir In cultura de acuc-rdo 

con los principios de este articulo, respetando la libertad <le cátedra e investigación 

y de libre examen y discusión de las ideas, clctcnninanin sus planes y progrntnns, 

fijarán los términos de ingreso, pron1oción y permanencia de su personal acndétnico; 

y administrarán su patrimonio." 23 Corno vemos esta fracción es medular, dado que 

es la más dircctrunente relaciona.da con el tema central de esta tesis. 

Ln intención de este artículo, pero en especial de esta fracción se propone el 

23Qp. cit. pág. 27 

A.-tículo 3o. fracción Vil 

México 1995 

p1'igl'f. 2 y 3. 

2!J 



equilibrio de las tres fu11cioncs que son educación, invcst.igncibn y difusión cultural, 

lo cunl debe ser un punto de tnejonunicnto cot1tinuo de las universidades e institu

ciones de cducndón superior . Por fortuna en el CtL'">O <le la Universidad Nacional 

Autónoma de !\l<.~xico es una realidad en pcrfcccionnrnicnto continuo, Sin e1nbargo, 

sucede esto solo en contadas universidades que cornprcnclen su tnisión ctniucntctncntc 

social. Así mismo, existe un desproporcionado desequilibrio en nun1crosn.s institu

ciones privadas, las cuales se enfocan muy parciahncntc n. una serie de carreras con 

una. cierta dernanda, y en cambio dejan 1nucho que desPar con otras actividades de 

difusión de In cultura e investigación. Incluso, dejan de Indo tnucha.s carreras de 

tipo humanista y carreras artísticas. Este es un difícil punto a trnta.I", porque no 

se han formado una veJ"dadera opción de universidad privada en el país, que tonga 

dcsnrrollndas integralmente cstns tres funciones básicas que señala In Constitución, 

de una manera artnónicn y equilibrada, y que responda just.a1nente nl universo del 

conocimiento, sin descuidar ningtín can1po del n1is1no, part.icularrncnte las ¡\.reas 

científicas y artísticas, para lograr que vaya de acuerdo con su sentido universal. 

La propia ley debería crear mecanisntos de tipo obligatorio, f1si como cstitnulos 

fiscales, pn.rn nsí CJ"ear inst.ituciones que tcngnn el rango de univcrsidndcs privadas 

con una autonomía y jerarquía auténticas. 

Un punto n mejorar en esta fracción seria incorporar a ln...c; escuelas y universi

dades que no poseen uno. autonomía, que son la rnnyorin, a que también en ln medida 

de sus posibilidades contribuyan integralmente a cumplir estos tres fines apoyando 

de esta manera las labores <le la Universidad Autónoma. Esto iinplicn una tnodifi

cnción del criterio de que la incorporación solo sen de carácter académico por una 

incorporación más integral y nlás comprometida con ln institución autónoma y sus 
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finalidades constit.ucionnJes. 

Esto ayudaría n construir universidades privadn.s con un dcsnrroJlo más equi

Hbrndo, con esto crecería Ja gama de posibilidades en t.odos Jos cnrnpos para su 

pobJnción universitaria. 

En cuanto a Ja difusióu cultural sj .se 1Jevarn n cabo du rnanera sistcrntitica, y se le 

diern el Jugar de irnportnncia que debe tener, no sohuncntc se bcnificiaría n su alum

nado, se benificiarín toe.la Ja población y se dnría Ja dimrn.sión sodnl y democnlticn 

que es la pnrticularidacl ele cst.n función universitaria. 

Esta idea posibJcrncntc sen Ja única salida nct.uahnent.c para poder Jevant.nr ln 

nct.jvjdad cultural y abrir canales de difusión cultural que no son deleznables sino 

que incluso podrían competir con In estructura interna de difusión de In institución 

aut.ónomn. En rcnlidac.J Ja política general de las instituciones cultunilcs no difiere 

de esta postura. El Con~ejo Nacional para Ja Cultura y In." Artes con Jn crencióu del 

Fondo parn Ja Cultura y Ja:> Artes (FONCA) se propone lograr mee.liante cstírnulos 

fiscales a las cntprcsns que nport.cn aJ fondo, un prcsup1wst.o jntrgrndo por partici

paciones de la iniciat.ivn privada. 

Por otra parte, en relación al articulo cuarto constit.ucional refcrc.•ntc n Ja pro

tección de Jns culturas indígenas que existen en nuestro país, declara In importancia 

de Jn prescrvnción y difusión de este patrin1onio nacional, orgullo de nuestro pueblo, 

que acentúa Ja personalidad del ser nacional, claro que con cJJo se reconoce Ja riqueza 

de nuestra herencia cultural, la cual cstñ llena de revelaciones y rnaraviUas que deben 

de estudiarse y ·prcsen;arse para dar a conocer la historia y origen de In sociedad 

mexicana que es la respuesta a Ja. identidad y sentir colectivo. 
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Capítulo 2 

Conceptos Fundamentales. 

2.1 El Concepto de Cultura. 

El significado de la. palabra. cultura. es tan diverso y complejo que dificulta su manejo, 

de nquí qué cxistnn tantos problemas pnrn definir que se va a proporcionar a la 

poblncióu como culturo., o. qué mnnifcstacioncs se les vn. n dar el npoyo gubernativo 

y a cuales no, por t.nnto, el tener uno. definición concisa. y única. de cultura, se antoja 

imposible, sin dejar de lado, tnultit.ud de significados que este término encierra; 

por lo cual, scmó.nt.icamcnt.c el vocablo, es mult.ívoco y no solo eso sino que es un 

problema cspecinlmcntc dinámico, que resuelven e inventan a. diario, entre otros los 

artistas, que son el reflejo sensible de la sociedad en que viven. Sin embargo, por 

disciplina sistemático. voy ~i. cnlistar algunas de las acepciones que se le atribuyen: 

Primeramente, no puedo pasar por nlto el sentido etimológico de la paln.brn cul

tura. que viene del lntín colcrc que significa. cultivar. 

Cultura.- .. (del lnt.ín l. cultivo 2. ho1ncna.jc reverente que se t,ribut.a a. dios (culto) 

3. resultado o efecto de cultivar los conocitnicnto humanos y de afinarse por medio 
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<lcl ejordcio de las facultades intclt~c:tunlm; <lcJ hornbre." 2 •1 

Cillt.urn.- .. (Jat. cultura) Dc.sarrolJo intelectual o artístico: hombre de grau cuJ-

turn. civilizndóu : cultura c:ltisic:a. Acción de cultivar las letras, y cicncias." 25 

CuJt.urn.w .. Coujunto dn conocirnicut.os de un país, época o población. Desarrollo 

del cuerpo y de In rncnt.e bajo Ja acción de] medio social. " 26 También Ja definen como 

••Ja tnancra que una colcctivicla<l en un tiempo dct.crmiuado y un espacio definido se 

significa a sí niisrna". 

Cultura.- "Este ténnino tiene dos significados fundnrncntales. El primero es mJis 

antiguo y significa la formación <leJ hombre, d rncjornrnicnt.o y pcrfcccionarnicnto. 

El st•guudo significado indica el producto de esta formación, esto es el conjunto de 

rnodos de vivir y de pensar cult.ivndos, civilizados, puJinwut.ndos, a los que se suele 

dar tn1nbith1 el noznbre d(! civilización" .27 

Yn rncncionnmos que Jos derechos culturales, en Jnt.u scnsu, se r<!ficreu n tres 

cln,qcs jurídica.<.; que son un n.c;pccto específico de los derechos sociales: los derechos 

educativos, cuJt.uralcs .Y derechos de autor; pero en concreto estamos hablando de 

Jos sc~gundos que trat.nn de garaut.iznr Ja participadón y disfrute de la vida cuJt.urnl, 

lo cunJ nos c<'ntra un poco rnñs c>n un concepto rnác; estricto cuando hablarnos de 

derechos culturales. 

24 fiEAL ,,.\CAOEMIA DI': LA l...F.NGUA EsrAÑOLA.w "Dirc-iu1111rio r/r. h1 I~11g1111 E...:p11iíuht." Dcci-

111011ovc11a e<licióu E<litorinl Esµrum-Calµc, S.A. J\ln<lriJ, 1!170. 
2 .5GA11CÍA PELAYO Y Gnoos, llAMÓN.w "P~'C¡ur1iu L1truu...:...:c i/11 . ..:fr1tdu" Ec.Jiciont'M Lnroussc. 

l\U•xico, 1077. 
2'-FUNl>ACIÓN CULTUltAL TELF.:VISA.w "'Dicdu1111riu A1111y.n ~Ir. /n Lr11¡;u.a" J\féxico, 1081. 
27 NICOLA, AUUAGNANO, Tu • ..-\LF!IEDO N. GALLETTl.w "Dil"l:iu1111Tiu dr. Filu:.ufíll." EJito.-inl 

Fouc.Ju tfo C1dtr1rn Ecouüwic:a. J\JCxiro, 1901. p1ig. 272. 
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La. cultura como concepto jurídico debe remitirse justamente ni concepto polftico 

que tienen las instituciones culturales en sus programas oficiales, los cuales confor-

1nan en su conjunto "Pl concepto oficial de culturo.", instituciones como el Consejo 

Nacional para. la Cultura y las Artes, el Instituto Nn.cinal de Bellas---Artc>.s, la propia 

Universidad Nncional Autónoma de ?vléxico, contienen en sus progrn1nn.s, y decretos 

de creación, los objetivos generales que nos proporcionan un orientación conceptual; 

la cual en síntesis se refiere a la preservación, difusión y estímulo a los bienes y 

valores del arte y la cultura nacional y universal. 

2.1.1 Programa de Cultura 1,995-2000. 

El Prograxna de Cultura 1995-2000 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

es resultado del análisis y la plnncnciún efectuados en el seno del Sector Educativo y 

el Subscctor Cultura, y se cntnarco. en los objeti~·os tr:-izndos en el Plan Nn.cionn.l de 

Dc.sa.rrollo 1995-2000 respecto n In defensa de la. soberanía. nn.ciona.l, la promoción 

de un auténtico fcdcrnlismo, el desarrollo de la vidn democrática y el fortalcci1nicuto 

de la identidad y la unidad del pueblo mexicano. 

De ello, derivan los siguientes cuatro objetivos genera.les, que de acuerdo con 

ln experiencia ncumulnda. por las instituciones culturales, se adjudica. n la política 

cultural: "Fortalecer a la cultura corno base de la identidad y soberanía. nacionales; 

Contribuir al desarrollo democrático <lel país; Apoyar ln construcción y pcrinanencia 

del federalismo y; Estrechar In vinculación de la cultura con la política social, en 

particular con las acciones del Sistema Educativo Nacional." 28 Corno puede verse 

:!ti. .. PnocnAMA DE CULTUllA 1005-2000" .- Consrju N11durml J"U"a Jn. CuJturu y Jw.¡ ArteH Poder 

Ejccnt.ivo Fc<lcl"nl. MCxico 1905. Sloop1ÜM, OUjetivoM Gcncralc:4 pág. 4. 
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recoge <?x:actnrncnt.e lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, solo ngreg:n como 

objetivo ndicional t..•I de vincular In cultura con el Sist.crna Educativo Nadonnl. De 

L-stc tílt.irno objct.ivo que es lo 1ínico que se suma corno novedad al anterior Prograrna 

Nacional de Cultura 1900-lD!J•l, se precisa que est.ns nu•dida.s estiin pensadas purn los 

niños cst.udinntcs de educación básica. Es claro que In política del programa es dar 

prioridad n la educación b<isicn en la correlación cducnción-culturn pero no puede 

dejarse de lado que esta necesidad se hace presente también en la educación n1cdin 

y superior, donde deben ton1arse medidas en congruencia con estas La. .. cs culturales. 

El Programa actual enumera una serie de nuevf'; programa.."> sustantivos y dos es

pccialPs que con1prenden el conjunto de carnpos de atención de la política cultural 

que de acuerdo con el Programa del Consejo Nncionnl pa.rn Ja Cultura y las Artes 

lDDú-2000 definen su ámbito de acción y el marco de objetivos en cndn. programa. 

"Progran1as Sustnnt.ivos". 

Estos progran1as encierran en sí mismos la sustancin del Derecho Cultural que 

en resumen pueden reducirse en Preservación, Difusión y Estímulo de los bienes 

cu)t.uralcs y artísticos, hny que decir que la Preservación clcl Pnt.rin1onio Cult.ural 

c-_o;¡ ona de las pnrt.cs del Derecho Cult.urnl que se cncucntrnn más detnllndns por 

su continua cntnlognción, In existencia de multitud de decretos que declaran la obra 

artística como patrimonio nacional o monumento histórico, y lns leyes que establecen 

el resguardo <le objetos o In protección de los que senn de propiedad pública o 

privada, los cuales deben ser restaurados bajo ciertas condiciones o que<lar bajo la 

t.ut.eln y registro de alguna institución cultural que por lo general se In otorgan al 

Instituto Nnciona.1 de Dellas Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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"1.-Preservació11, Invest.ignción y Difusión del Pat.rimonio Cultural. 

a) Preservar el patrimonio pn.luont.ológico, arqueológico, histórico y art.íst.ico¡ 

b)Investignr y estudiar el patrimonio cultural; 

c)Estahlecer políticas de conservación coordinadas con las entidades públicas fcde-

rnlcs, con los estados y municipios, así corno organizaciones sociales; 

d)Diíundir el patrimonio cultural nacional dentro y fuera. del pnis". 29 

En mi opinión jurídicamente es una necesidad para. la preservación cultural que 

la infindnd de decretos que establecen el patrimonio artístico nacional, se co1npilen 

dentro de lo. Le-y de I\.lonurncntos y Patrimonio Nacional, la que además de ley 

puede servir de cntl'i.logo donde se re1ína· en condiciones iguales y cornprenda en 

forma única todos los bienes que se consideran patrimonio cultural, ya que esto 

es un punto i1nportnntc tenerlo presente para que por su dispersión no ::;e pierdan 

arbitrnrin1nentc estos valores culturales por un tratainicnto inadecuado. 

En el caso de la UNAM, propondría que junto con la creación <le un regla.mento 

de difusión cultural se anexara todo lo concerniente al patrimonio cultural de la Uni

versidad Nacional Aut.ónoma de México, yn. que este patrimonio es parte in1portantc 

de lo. participación en la vida. cultural que es el ámbito que comprende el Derecho 

de la Cultura . 

.. 2.-Educación e Investigación Artísticas. 

a)Elevnr la calidad y cobertura de la educación artística impartida en todos los 

ámbitos, niveles y modnlidadcs; 

b)Consolidar las bnscs y desarrollar los programas del Sistema Nacional de Edu-

2~"PROGRAMA DE CULTURA 1995-2000'" .- Co11scjo Nd,cionnJ para J,, Cu/tura y /IL~ Artes Poder 

Ejecutivo Fec.Jeral. México 1995. SinopNiH, Programa.~ St1~t.m1livoH pág. 6 a 9. 
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cnción Artística; 

c)Crcn.r nuevas condiciones parn la. formación de públicos má8 nmplios y diversifica

dos <.h-~ lns artes; 

d)Cont.ribuir n ln. continuidad y a la excelencia de ln creación y recreación del arte 

nncionnl". 30 

En este renglón ojnlá se agregara el de dignificar a los maestros dedicados a la 

cnsct1anza artística, que por no contar con un buen sueldo, dedican solo pli.rtc de 

su t.icmpo a las clases. Así mismo que esta unseiianzn de Cl\lidnd no solo se pueda 

encontrar en el Distrito Federal, sino qne se estimule un intercambio académico que 

pertnit.n llevar estas posibilidades n todo México. 

"3.-Difusión de la Cultura.. 

n)Propicinr que el potencial artístico de la sociedad se traduzca en un mayor 

dc::1nrrollo de la. crcnción y difttsión de ln obra nrtíst.icn; 

b )Alentar ul a.cu .. '!F.O de ln. población n los sntisfnctores culturales y artísticos; 

c)Hncer del hecho artístico parte fundnmcntal de lo. educación de los mexicanos, 

pnra fncilit.ar el desarrollo de nuevas vocaciones artísticas; 

d)Promovcr la am.plin. participación de los cliversos sectores de la sociedad en el de

sarrollo y difusión de la actividad artística; 

c)Apoyar el fortalecimiento de los programas de compctitividnd de las industrias y 

bienes culturales .. Se han adoptado co1no principales lineas de acción: 

Fort.aleccr los Programas de Desarrollo Artístico, de carácter nacional, en las áreas 

de trat.ro, danza, inúsic~i.. artes visuales, arquitectura y literatura, con el propósito 

38 



general de preservar el putrirnonio nrtístico de f\1éxico, difundir sus manifestaciones, 

L">St.imular In creación, desnrrollnr y foincntnr la educación y la investigación, di

fundir el arte a través de los medios de comunicación y promover la formación de 

públicos" .31 

DcsccntrnJiznr C$tn difusión cultural sería lo mejor para que In oferta cultural 

llegue n todos los sitios. Involucrar al sector educativo privado en In demanda 

de .servicios culturales puede ser una de las fórmulas de crecimiento, mediante una 

autoridad que coordine cstn difusión y se busque apoyo para diseíu1r fónnulas fiscales 

que faciliten e incentiven In participación cultural privada. Personalmente pienso que 

no se puede excluir la educación superior fle la vinculación con la difusión cultural 

por lo que esta es una propuesta que agregaría a este progratna sustantivo. 

"4.-Cultura en I\1edios Audiovisuo.les. 

n)Extender el disfrute y apreciación de las manifestaciones del arte y la cultura 

nacionales y universales; 

b)Contribuir n la apertura de nuevas vías de expresión en los medios de comunicación 

que correspondan a la pluralidad de la sociedad mexicana; 

c)Concretnr con los medios de comunicación privados una mayor presencin de las 

expresiones educativas y culturales; 

d)Impulsa.r la producción de cine mexicano de calidad y mejorar y nmpliar sus 

posibilidades de exhibición; 

e)Intensificar la producción y difusión de materiales audiovisuales". 

32 

3 1 !Jern. Progrtuntut. Sustantivos pág. 7. 
a:Z¡Je1n. Progro.rnnH Su:-1tantivos pág. 8. 
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La cnpncidnd de audiencia que tiene In televisión como medio de co1nuuicación 

c-.s lu. nuis grande, por eso resulta fundnrnentnl que se int.c!rvcnga dando cspncio 

suficiente a las rnanifcstacioncs culturales nsí como el cstí1nulo a las producciones 

de cnlidnd, con creatividad en el caso del cinc nacional se c.._">ta demostrando que con 

pocos recursos se pueden lograr producciones de nito nivel nrt.ístico . 

.. 5.-Fomcnto del Libro y la Lectura. 

a)Otorgar a.l libro carácter de interés ptíblico nncionnl; 

b)Garnntizar condiciones de a.liento para el proceso de producción y distribución del 

libro; 

c)Elcvar cualitativa y cuantit.ativarnentelos hábitos de lectura de la población na-

cional; 

d)Divcrsificar In oferta editorial nncional." 33 

Una función paralela en este sentido la ejerce la UNA~-1 a través de la Feria del 

Libro y recientemente con éxito la Feria del Disco, donde se busca darle el impulso a 

la producción y consumo de estos instrumentos portadores conocimiento y cultura. 

Además Ja UNAl\.-1 pone al servicio de In población su Sistema Bibliotecario, la 

Biblioteca. y Hemeroteca nacionales como depositarias del patrimonio cultural de la 

Nación. 

6.-Estímulo a la Creación Artística 

a) Mejorar las condiciones para el desarrollo de la creatividad artística de Jos me-

>cicanos; 

b)Fomentar los procesos de creación colectiva e individual a través del financinrnicnto 

ªªtJe1n. Progranrn .... S11"'ta11tivoN pág. 8. 
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directo de proyectos; 

c:)Propiciar In ig:unl<lnd d<" oportunidades para el desarrollo cultural y nrtístico en 

to<ln..s la.s entidades del pnís; 

Protnover el enriquecimiento del p¿Ltrimonio cultural de In. nación a través del fo

tncut.o a la creatividad de los tnexicanos". 34 

El propiciar condidoncs para la igualdad de oportunidades n los artistas en todas 

las entidades del país aunque es una buena intención, la estructura. centralista de 

la adim.iuistración pública, y las diferencias de densidad poblacional, hacen ver este 

punto corno una utopía por que para propiciarlo todo el tnecnnismo administrativo 

tendría que catnbinr. 

" 7.-Culturas Populares. 

n.)Alentnr la preservación, promoción y difusión de las cultura populares, ét.nicns 

y regionales como sustento de In identidad nacional¡ 

b)Consolidar una política cultural que responda al carácter pluricultura.l y multiétnico 

de In nación; 

c)Fortnlcccr los programas y acciones de apoyo a las culturas municipales y comu-

nit.arias; 

d)Propicinr las posibilidndes de acceso, goce e intercambio regional entre las diversas 

manifestaciones culturales y grupos sociales del país" .35 

Vivificar la cultura popular y actualizarla es vital para mantener nuestra iden

tidad y lograr imponer nuestras formas y tradiciones al constante bombardeo con

sumista y cxtranjcríznnte de los medios comerciales de comunicación, valorar el arte 

:14 1t.lc111. Progra111n.'I Su!itu.ntivO!i pág. !J. 
:Já¡Jr.111. Prograrnas S11stnt1tivos piig. !). 
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popular es una forma de afirmar estos valores, pa.ra conformar un nacionalismo 

nutént.ico sin demagogias por la. conciencia propia y de lo que hay en el exterior. 

"8.-Desccntralízación de los bienes y servicios culturales. 

n)Fort.nlecer el federalismo y la unidad nacional con la libre y equilibrada ex

presión de la diversidad de las culturas regionales del país; 

b)Propiciar las mejores condiciones para el florecimiento propio de la creación en 

cada. región o estado; 

c)Contribuir a In igualdad de oportunidades de desarrollo cultural y de acceso a los 

bienes y servicios culturales entre los miembros de la federación." 36 

Este progra1na es muy importante que "se cfectue con toda energía, ya que en un 

país tan centralista como México, en pocas oportunidades se llevan a la provincia 

muestrn.s de calidad, mucho menos en ciudades que no son capitales de Jos estados, 

por esta desigualdad se margina a una buena ~:mrtc de ~léxico de una activa par

ticipación en In vida cultural, este es uno de los retardos que arrastra el país, la 

dificultad de acceso a manifestaciones de primera calidad, y la falta de interacción 

entre las diferentes manifestaciones culturales locales son la causa de una carencia 

que daña la posibilidad de un mejor desarrollo regional. 

9.-Cooperación Cultural Internacional. 

a)Proyectar la. cultura mexicana en el exterior y favorecer su contacto con las 

demás culturas del mundo¡ 

b)Fortaleccr la cooperación educativa y cultural en el ámbito internacional; 

c}Alentar el diálogo entre la cultura. mexicana y las manifestaciones del exterior 

como una forma de acercamiento entre las naciones¡ 

3tiJJen1. Progrnma.K Smttantivo:t pág. 9. 
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d)ApoYnr Ja tarea de establecer, mediante programas de carácter cultural, unn vincu

lación sólida y perrnnncutc con las comunidades de origen mexicano en el exterior." 37 

Dada Jn gran crisis económica que 1-iene el país es entcndible que la posibilidad de 

realizar uun coopora.ción cultural internacional se haya mermado, actualmente ésta 

se centra básicurncnt e en ciertos puntos estratégicos corno Jo son las comunidades 

mexicana"i en Estados Unidos de América. De cualquier forma. es importante que se 

faciliten caminos que hagan llegar la cultura de f!..Iéxico a todas partes del mundo, 

co1no una forn1n de rnnnt.cner una presencia internacional que de prestigio a la cultura 

nacional. 

En resumen; La Preservación tiene que ycr con la conservación y resguardo de los 

bienes culturales y artísticos cabe en esto todo Jo que se relacione con este principio. 

Podemos decir también que la Difusión Cultural es el pucnt.e que permite que los 

bienes culturales puedan ser disfrutados y conocidos por In población, por lo que mu

chos de est.os puntos sustantivos pueden rcducirSe dentro de este gran pucnt.c cnt.rc 

la sociedad y la cultura. El otro elemento es el Estímulo n In Cultura que es la forma 

de fortificar In producción de Jos bienes culturales y artísticos propiciando npoyos 

institucionales para los productores de :;;:crvicios culturales y artísticos es tarnbién la 

protección a actividades culturales que nece.snrian1cnte requieren un apoyo institu

cional para poder conformarse de 1nancrn adecuada. 

"Programas Especiales". 

La idea de vincular la educación con la cultura está representada por el primer 

indso de esta parte que al parecer no toma en cuenta que ésta. también es una 

ª 7 Júmn. Progranuuc Sustantivo~ µág. 9. 
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necesidad en Ja educación medin y superior, Ja omisión pareciera unn aceptación 

tácita de que es otra institución la que debiera decidir al respecto en In educación 

mcdin y superior. 

J.-DesarroJlo Cultural Infantil. 

·•n)FortaJeccr Jos vínculos entre Jn política cultural y el sistctna educativo un

ciouaJ, en el cido de cducncióu btísicn~ 

b)Cont.ribuir n dcsnrroJlnr Ja sensibilidad y los valores cuJt.uralcs y artísticos entre 

la nuevas generaciones; 

c)Colnborar en Ja taren de iniciar a Jos niiios en In. apreciación de las artes y el 

disfrute del patrimonio cult.urnl; 

d)Fotncntnr In creatividad de Ja infancia; 

2.-DesarroUo CuJturnl de los Trabajadores. 

n)A1npJinr el acceso de los t.rabajndorcs ni uso de In infraestructura y beneficio 

de los servicios artísticos y culturales que en clJa se ofrecen; 

b)Ofreccr a Jos t.rnbnjndorcs y sus fnmiJin.s un programa integral de actividades 

artísticas y culturales que contribuyan a mejorar su calidad <le vida; 

e) Fomentar el desarrollo de su creatividad en su relación con Jos lenguajes artísticos, 

en su trabajo y en su "\•ida cotidiana; 

d) Reafirmar la capacidad crítica y In elevación de Jn calidad del consumo cultural. " 38 

Lu. otra entidad desconccntru.da. de Ja Secretaría de Educación Pública. es el Ins

t.itut.o Nacional de Bellas Art.r-<> que en realidad existe como una duplicidad de fun

ciones con el Consejo Nacionn.J para la Cultura y las Artes dentro de) decreto que 

;UtOp. cit. pñg .• 17. Siuó¡.uiiN Programu!i Esµccialc.<i. Poder Ejecutivo FcJl'rnl pág!i. 9 y 10. 
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eren. el Instituto Nacional de BeJlas Artes y Literatura, publicado en el Diario Ofi

cinl de la FedPración el 31 de diciembre de 1946, de cuyo contenido se expone lo 

siguiente: 

"Artículo lo- Se crea por rnedio <le In. prCHcnte ley el Instituto Nacional de BcJlas 

Artes y Literatura, con personalidad jurídica propia. 

Artículo 2o- El Instituto Nacional de Dellas Artes y Literatura. dependerá. <le In 

Secretaría <le Educación Pública y tendrii las finalidades siguientes: 

1.- El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de lns bellas artes en 

lns ramas de lu m úsicn, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 

letras en todos sus géneros y la arquit.cctura; 

II.- La organización y desarrollo de la educación profesional en todas ln.s ramas 

de las bellas artes; de la educación artística y litcr8.rin comprendida en lu educación 

general <¡ue se imparte en los establecimientos de cnseiinn.za preescolar, pri1nnriu, de 

segunda. cnscfianza y nonnnl. 

Para la coordinación, plancación, organización y funcionamiento de la. finalidad 

a que se cont.rac el presente inciso, se creará un Consejo Técnico Pedagógico corno 

órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera.tura, que bajo In prc."iiden-

cia de su director se integrará con representantes de las dependencias técnicas co

rrespondientes de la Secretaría de Educación Pública y con representantes de las 

dependencias también técnicas del propio Instituto; 

III.- El fomento, In organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive las 

bellns letras, por todos los medios posibles y orientada esta última hacia el público 

en general y en especial hacia ln.s clases populares y la población escolar; 

IV.- El estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en lo condn-
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cent.e, de hu; finalidnc.lcs del Instituto; y 

,/.-Lns dcrnás que en forrna directa o derivada le correspondan en los ténninos 

de esta ley y de la."> que result.a.rcn aplicables." 39 

Podemos decir que el concepto institucional de cultura. gira en torno a la difusión, 

apoyo y preservación de las actividndcs artísticas por costu1nbre como: teatro, 

ntúsica, danza, plástica, nrquitect.uro., literatura, cinernatografin y otras disciplinas 

hutnnnistns, su difusión, estímulo, fomento y preservación del patrimonio cultural 

entendido como todo el conoci1niento, valores, costun1bres y arte. 

No obstante que lu ciencia tn1nbién forma part<" integral de In cultura y existen 

progratnas de divulgación de conocimientos, no dejan de ser objetivos necesarios 

dentro de la..-:i .. Instituciones Culturales" estos temas se abordan mñs bien a nivel 

instructivo-educativo y dentro de las instituciones propian1cntc educativas y espe

cializaciones científicas entre las que figuran como principales itnpulsoras las uni

versidades públicas de nuestro país. De aquí que ocurra que todo el organigrama 

institucional dedicado a ciencin. y tccnologín, ocupe otro renglón ndrninistrnt.iva

mentc y por separado de las actividades "culturales". entendidas en este sentido 

para centrar mejor las finalidades de este trabajo. 

Ta1nbién se hnce necesario revisar el vocablo recrención que administrativamente 

se 1nancja de mnncrn conjunta con ln.s prestaciones cult.urnlcs, lo que origina una con

fusión y por tanto, debe separárselos t.ant.o administrat.ivn como conccptunhnentc. 

Recreación tiene una acepción de distracción, entrctcnirnicnto y diversión para el 

alivio del trabajo, (divertir, deleitar, alegrar). Aunque la. cultura no es ajena a la 

39 .. DECrtETO QUE. CUEA El. INSTITUTO NACIONAi. DE Ut:t.t.AS AH'rt::s V LlTEllATUHA" puhli-

caJo <.'11 el Diario O!icial Je la FcJcració11 Jel 31 tic JicicmLrc Je 1946. 



recreación y es perfectamente posible organizar eventos recreativo-culturales para 

ndecuarsc n las necesidades de las personas que intervienen en ellos, totnando en 

cuenta que el dcrPcho a la recreación y csparcitniento, también es una neccsidnd de 

In población y const.it uyc un derecho sietnprc que se realice de 1nancrn sana, sin con

t.ra.riar el orden público y las buenas costumbres o afectar derechos de terceros, sin 

olvidar que ta1nbi{m es un elemento que fortifica la unión de las personas y nl igual 

que la cultura tiene un sin fin de beneficios humanos y laborales. Pero de ninguna 

manera se puede substituir una por la otra, ln recreación puede co1nprendcr entre 

nntchas otras actividades: comidas, viajes, paseos, juegos, bailes y tnuchas otras 

actividades que inconvcnicnten1cntc se revuelven con las prestaciones culturales que 

corresponden a otro objetivo, esto ocurre en multitud de oficinas pliblicas que por 

ignorancia o falta de sentido común aplican fon4os que por dcsgrndn están bajo 

el mismo rubro de "Prestaciones sociales y cult.urnlcs" est.o, unido con la falta de 

coordinación y asesoría por parte de las instituciones .que tienen por oLjeto difundir 

la cultura, propicia que los eventos de carácter cultural no figuren sistc1náticnmcntc 

entre lns a.ctividndcs sociales que se programen. 

2.2 Derechos de Autor. 

Aunque no es el tema en concreto a abordar, sin embargo es una de las tres ramas 

que se consideran en amplio sentido como parte de los derechos cultura.les además 

de tener ciertos nexos y consecuencias en la vida cultural e intelectual, por ello he 

pensado necesario tnencionarlo y dar su concepto en este apartado: 

Derechos de Autor: .. Derechos concedidos por la ley en beneficio del autor de toda 

obra intelectual o artística.. En ellos se comprende el reconocimiento de su calidad 
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de autor-; el derC"cho de oponerse n todn deformación, inutilaciún o 1nodificnciún de 

su obrn. que se lleven cabo sin su n.utoriznción, así corno t.odn uc:dún que redunde en 

dmnérito de ln rnisrna o inengun el honor, del privilegio o de la rcput.aci<">n del autor; 

el derecho de usar o explotar te1nporahnentc la obrn por sí tnistno o por terceros, 

con propósitos du lucro y de acuerdo con las condiciones csta.hlccida.s por In. ley." 40 

Los derechos de autor ~on un campo bien establecido por la Ley Federal de 

Derechos de Autor aunque las bases jurídicas tienen cicrtament.c concreción los de

fectos que en. ocasiones adolece son de su aplicación <'fcctivn o positividad. Las 

cn.rñcteristicas específicas de esta. cla..c:;c de derechos, provocaron In. necesidad de se

pararles de la norma civil, adquiriendo una autonomía frente a. esta h_?gislnción que 

en un principio los contemplaba. 

La Ley Federal de Derechos de Autor considera que para que surta sus efectos 

In protección las obra.o;; deberán constar por escrito, en grabaciones o en cualquier 

otra forma que les perdure y que sea susceptible de reproducirse o hacerse del 

conoci1niento público, aunque 

público, o se conserven inéditas. 

sean registrada.o;; ni ~e hagan del conocimiento 

Rccicntcrncntc se elaboró una nueva Ley Federal de Derechos de Autor que entre 

sus ca1nbios anuncia In creación del Instituto Nacional de Derecho::; de Autor, el cunl 

es una autoridad ndministrativn en materia de derechos <le autor y derechos conexos 

(artist.as intérpretes y ejecutantes) como órgano desconccntrndo de In. Secretaría. de 

Educación Pública, pero con la facultad de operar como órgano ejecutivo y de ins

pección, todo esto con la intención de que se paguen las regalías respectivas y no se 

"ºINSTITUTO PE INVESTIGACIONES .1UllÍDICAS.- "Di<:ciurw.rio .Jurf<lir:o ~fcxi<:uno." Vohnncn 3. 

E<litori.al Porrt'1a. f\.1éxico HHJ3, ¡>ág. 1052. 
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se transgreda In ley. No dudo que este mecanismo se prest.e a una mayor vigilancia. 

de lns t rnnsgrcsioncs que puedan darse en contra de los autores, rn>pcn?1nos que sea 

en beneficio dl• ellos y no de una mafia que se aproveche de la. extorsión corno es 

1 rn<lición policíaca en nuc::>t.ra capital. El problema. puede consistir por lo menos en la 

Ley publicada eu el Diario Oficial el 24 dP dicicnihrc de 109G, que es un or<l<'nmnicnto 

dcn1n.sindo genérico y le dá mayor in1port.ancin n una defensa de intereses de inversión 

industrial y comerciales y no pondera In diferencia de estructura de las rclncioncs 

de tipo cultural, resultando una ley rnuy formalista en cuanto a que solo rnancjn 

contratos onerosos por c~crito y n<lenu:í.s inscritos en un Registro Público de Derechos 

de Autor, lo que puede ser verdaderamente cornplicn<lo y caro para los intereses 

cultura.les, por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos de Autor ni ser una 

autoridad ejecutiva, tiene que verse con mucho cuidado su intervención dentro de 

actividades culturales por que puede ser verdaderarncntc delicado y peligroso si llega 

a inhibir el funcionamiento de actividades que ol propio estado tiene el compromiso 

de fomentar y difundir de 1nancra amplia. 

2.3 Educación y Cultura. 

Podemos referirnos al tema citando a la Ley General de Educación en su artículo 

2o. párrafo segundo: 

"La educación es el medio funda1nental para adquirir, transmitir :.· acrecentar 

la cultura¡ es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

In. transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimiento y para formar al hombre de manera que tenga. sentido de solidaridad 
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social."'1 1 

En estos términos In Ley General de Educación deja reconocido que In. educación 

no termina cu las nulas de los colegios sino que forrnn parte de un "p1·occso pern1a

ncnt.e," del que se beneficia toda ln sociedad. Si Jo nnt.crior lo rclncio1uLn1os con el 

verdadero sentido de lo que significa In fruse constitucional del artículo tercero; "Ten

derá a desarrollar armónicamente todas las facult.ac.lcs del ser hurnnno" .42 Podemos 

inferir que se refiere n una finalidad todavía más nrnplia que nos lleva forzosamente 

al sent.ido de cultura, que no puede reducirse a una sirnplc inforrnación o n unn 

capacitación específica y que nos señala Jos motivos para tomar a la educación corno 

un medio fundamental para lograr la cultura de la sociedad. 

Tenernos pues que la educación y la cultura tienen ligas 1nuy cercanas, ya que la 

finalidad de In primera es In segunda; nos resultan conceptos analógicos hablando 

en un sentido amplio, por lo 1nismo la Ley General de Educación como ley secun

daria tiene que contener preceptos que fomenten y propicien este sentido cultural 

multidisciplinario de educación en In sociedad. 

Dentro de las finalidades del artículo séptimo de la Ley General de Educación se 

marcan criterios a seguir• que a cont.inunción se transcriben: 

ºArt.ículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos dcscentrali-

zados y los particulares con autorización o con reconocimientos de validez oficial de 

estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del articulo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

41 .. LEV CENEnAL DE EDUCACIÓN".- puLlicmla en el Diario Oficial <le la Fc<leración el 29 Je 

uovicmhrc <le 1973. E<litorinl PAC S.A.<le C.V. México 1995. 
42··CoNSTITUCIÓN PoLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS f\1EXJCANOS".- Décima novena c<lición. 

EJiciotaf.-"N Dclma, f\téxico 1995. 
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I.Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capnci<lades humanas. 

II.Fnvorccer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

IIl.Fort.aleccr la conciencia <le la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 

historia, los sírnbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración 

de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV.Prornovcr~ nwdiante la enseñanza de la lengua nacional -el español-, un idioma 

común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo 

de la..<> lenguas indígenas; 

V.Infundir el conocimiento y In práctica de la democracia corno la forma de 

gobierno y convh•cncin que pern1ite a todos participar en la toma de decisiones al 

mcjornmient.o de In sociedad; 

VI.Promover el valor de la justicia de la observancia de In ley y de In igualdad de 

los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento <le los Derechos Humanos 

y el respeto a los mismos; 

VII.Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas 

y tccnológicns; 

VIIl.lmpuJsnr la creación artística y propiciar la adquisición, el .enriquecimiento 

y In difusión de los bienes y valores de Jn cultura universal, en especial de aquellos 

que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 

IX.Estimular la. educación física y la práctica del deporte; 

X.DesarroJla.r actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre 
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la. prcscn:udón de In salud, In plancnción fa1nilinr y la pntcrnidad responsable, sin 

1nm•oscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad ln11nalH1., así como 

propiciar el rechazo a los vicios; 

XI.Hacer conciencia de In necesidad de un aprovechamiento racional de los recur

sos nat1iralcs y de la protección del ambiente, y 

XII.Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestar general." 43 

Corncntario Jurídico: 

Estos criterios dentro del sistema educativo nacional reafinnan la tesis de que la 

cultura es el fin de la reglamentación educativa, la cual tiene un perfil enormemente 

humanista, en cuanto contempla ampliamente el desarrollo integral de la sociedad 

y sus individuos siendo de especial importancia todos los renglones que inculcan los 

valores, el sentido de solidaridad, nacionalismo e impulso y fomento a la investigación 

científica y la. creación artística. 

La fracción primera y segunda no hacen si110 reforzar In visión de que un desarrollo 

pleno no puede ser parcial y se requiere <le un desarrollo amplio y universal del 

conocirniento, para poder tener una visión crítica y un criterio adecuado y lograr la 

intcgralidnd que hncc mención el artículo . 

Ln frncción tercera y cuarta, importantísimas en su ideología pues plantea unn 

defensa <le la nncionali<lad y una valoración de nuestra historia. Cuando se valora 

el pat.rimonio histórico propio se pueden tener puntos de referencia para apreciar el 

4~'-'LEV CENEtlAL DE EDUCACIÓN .. puLlicaJa eu el Diario Olicin1 Je la FcJeración el 29 <le 

11uvic111LrC" <Ir. 1973. EJitorinl PAC S.A.Jc C.V. MCxico HJ05. 
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patrimonio histórico universal y tener un sentimiento de nuestras raíces, tradiciones y 

cost.umLres, esta es una de las principales finalidades de las instituciones y políticas 

de cultura sin dejar de tucncionnr que constituyen el fundamento no jurídico de 

nuestra unión nacional. 

De las fracciones quinta y sPxtn sobre la democracia y In justicia nos revela que la 

intención y el contt•nido de toda educación os finalmente humanista (lo cual consiste 

en la valoración <lcl hombre y de sus manifestaciones) se orienta para un scntitniento 

de solidaridad que constituye una colurnna central de convivencia que cuando este 

punto es débil, no hay un sostén firme que pueda mantener a flote y en buena 

dirección a los estados y países. 

La fracción séptima es fundamental para un desarrollo universal del conocimiento 

y un adelanto activo y no solo pasivo dentro del mismo, el fomento a la investigación 

científica aunque no es propiamente la materia a tratar por las instituciones deno

minadas "culturales" yn que legal e instituciona.linentt'! sí existo una división entre la 

investigación científica y las disciplinas humanistas y artísticas propiamente "cultu

rales" en sentido estricto, nuí.s no deja de ser un punto a tratar dentro del Derecho 

de la Cultura y aclaro que esto es únicamente una modalidad administrativa, no 

podemos sacar de ningún modo a la cicncin corno una actividn.d no integrante de 1n 

cultura. Son actividades que requieren no solo del patrocinio estatal sino también 

de In rectoría de éste para implementar su funcionamiento y fomento por parte 

de la iniciativa privada. Corno se hn dicho impulsar particularmente sectores no 

utilizados por las empresas, sin un canal comercial de mercado como es el caso 

de la.s ciencias puras, investigación básica y demás disciplinas entre ellas el tnismo 

derecho. Aquí sería importante que se hiciera una separación de las actividades que 
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nuís necesitan apoyo y fo1ncnto -Jist.n. de prioridades cult.uralcs- y que se cuidara de 

uo caer en nctivi<lades que tienen su lugar dentro de la cult.uru pero que pueden 

tener uu cnráct.er rnás cornercinl. 

En realidad es t.rascendcnte para el derecho cultural esta distinción conccpt.unl 

para evitar abusos y rnalos 1nnncjos, esto podría ser parte de una amplio t.rabajo de 

invcst.ignción nl respecto. 

Con In fracción octa'\·a se toen. el punto de impulsar In creación artística y propiciar 

In adquisición, el enriquecimiento y In difusión de Jos bienes y valores de In cultura 

univcnm) en especial de aquellos que constituyen el Pntrin1onio Cultural de In Nación. 

Con un criterio muy acertado en este articulo se da una Jistn de lm; prioridades en 

el desarrollo de la cultura y el arte, pudiendo resumir éstas en preservación del 

patrimonio cultural, difm;ión del mismo y el impulso para In. creación de nuevos 

bienes culturales conjuntamente con el enriquecimiento de la cultura nacionnJ. 

Lns demás fracciones m1is bien son regulaciones benéficas pnra el fomento del 

deporte, ccologín, salud y bienestar fü;ico de los individuos y In. sociedad. 

Aunque La. Ley General de Educación incluye criterios acertados, no deja de 

carecer del mismo defecto jurídico de In ley primnrin por ser dernnsindo declarativa 

y no concretar dentro de In ley de educación principios jurídico positivos que no 

permitan dejar a la discrccionalidnd de las instituciones educativas, particularmente 

las privadas Ja marginación de algunas actividades culturales. El tema de la edu

cación trndicionahncnte en l'vféxico es un te1na en donde In elaboración de políticas 

cducat.ivn.s es un. renglón al que se le da más import.aucin, que a lns disposiciones 

jurídicas sin embargo existen mecanismos corno las evaluaciones ni sistema. educativo 

nacional, los prograinns de estudio y el control se ejerce sobre el sistema educativo, 
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que 11ot-1 dan unn garantía formal, de la ca.utidnd y calidad de los servicios educativos 

qnl! rcn.lizu.n tanto la. entidades descentraliza.das, como las instituciones privadas con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial, las cuales tienen que colaborar 

y snhordinnrsc con la.~ Rutoridndes educativas ql1e ejercen un poder a través de estos 

lítnites controladores y unificadores de la educación. 

Este sistema de programación e inspección, en la función de difusión cultural 

no est.¡l.. regido con disposicioncti con canl..ct cr obligatorio y eficaz por parte de las 

autoridades educativas. En la Ley General de Educación se habla de fomento, 

itnpulso y cnriquccirnicnto de la cultura universal pero esto no deja de tener un 

cierto vacío en cuanto a los mecanismos ju.rídicos que den verificación a estos fines 

co1no actividad colectiva de las diferentes instituciones y etnpresns. 

2.4 Diferencia entre las Funciones de Educar y 

de Difusión Cultural. 

Primeramente dcfinircn1os el concepto función: .. Tipo o tipos de acción de que es no

toriamente capnz una. estructura.""'" También es necesario establecer una diferencia 

de ~unciones que son tnuy unidas, y difíciln1ente disociables, podría decirse que son 

cotnplcrnent.nrins; yo. cstnblccimos que In cultura dentro de la Constitución puede 

tno.ncjarsc en muchos criterios nná.logntncnte con el concepto educativo. Se tiene que 

decir que sí existe uno. diferencia legal e infititucional, que las separa, en particular el 

ténnino educación se refiere en estricto sentido a. ln actividad docente, la instrucción, 

la capacitación y todo lo que rodea dicha labor: instituciones educativas, programas 

44 COLECIO OE LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS V ADMlf'llSTRACIÓN PÚDLICA A.C .• 

Dir.:ciu1111.rio dr. PoUtJca .Y .-\d111i11istrnciúu PúhJir:n. To1no 1. México, 1!178. p.&.g. 5!)5. 
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de estudio, capacitación rnagistcdal, cnsciianza-aprcndiznjc. Co1110 vernos ln cdu

cncit.n en estricto sentido tiene un objetivo int.clcct.ual rnuy concreto, cscncialrncnh? 

did1ictico, por lo que no pueden ser considerados corno uu misn10 problctnn. Ln. <li

fuMión cultural es la expansión de todn.s las rnanifcstucioncs iut.clcct.ualc~s del hombre 

como son Ja cicncin, las humanidades, y el arte. Dirigido nl público en general o a 

unn comunidad dedicada a una actividad. 

El enfoque es otro, ln.s finalidades varían, sin embargo, In. función es cornplctnentnrin 

y análoga. 

2.5 Difusión. Cultural, Concepto. 

El vocablo difusión viene del verbo difundir, significa; expandcr, propagar, publicar,45 

tcne1nos así que es la propagación de la cultura. La palabra cultura como he aseve

rado, es rnultívocn pero dentro del ámbito jurídico responde m<is n la costumbre de 

aplicación y a lu. cstruct.ura ad1ninistrnt.iva que dan lns instituciones a este t.énnino, 

unn. gran cnntidad de ellas lo interpretan co1no actividades artísticas y htunaníst.icns. 

Por ejcn1plo: eventos y publicaciones de tipo 1nusical, t.cutral, lit(.•rario, dancístico, 

cinematográfico y pictórico. Es cierto que In <lifusié>n ha puesto mi'i.."i (.~nfnsis en lns 

diferentes formas del arte por sor este el que de rnnncra 1111.i.s directa. sensibiliza y 

comunica, que está dirigido u. grandes auditorios y que por su pcnnn.ncncin nos pone 

en contacto con tic1npos presentes y pa.<>ndos, otras culturas, otros estilos; pero no 

hay que olvidar, la difusión de ln.s humnnidn.clcs, por utcdio de coloquios, publica

ciones, congresos, conferencias; de la ciencia y tecnología, co1no parte integral de la 

°'~'GILI CAVA, SAMUEL.- "Dfr:dunuriu ele Sinúnüuol't." AcaJetuia Esvaf1oln. EJitorinl Bil.iliograf 

S.A. E."lpafin, 1978. 
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cult.urn por tnedio de la divulgación que tiene su lugar dentro de las actividades de 

difusión y tiene una itnportu.ncia especial, ya que guarda una estrecha relación con 

el derecho a la infonnncitin que garantiza el artículo scxt.o constitucional. 

2.6 La Extensión Universitaria. 

No podernos dejar de disociar tarnbién dos conceptos que son diferentes; ln extensión 

univcrsitu.rin y ln. difusión cultural. Dentro de la "11 Conferencia Latinomncricann 

de Difusión Cultural y Extensión Unvcrsitaria" ;16 resaltó que estos conceptos no 

son uniformes en los reglamentos de las diferentes universidades de A1nérica Latina, 

dada su ntnplitud y lo controvertido <lcl conccJ>to, por cstlL razón se trató de unificar 

criterios, se realizó una recopilación de información, la cual se hizo partiendo de 

que: "La extensión universitaria es el conjunto de actividades culturales, sociales, 

intelectuales, artísticns, que se ofrecen m¡Í.s alhi d~ los confines de In cducnci(Ín regular 

con el fin de que lleguen a un ntnplio auditorio.'' <1 7 

Co1no pode1nos inferir el sentido de In extensión universitaria no solo nbarca lns 

nctividadcs culturn.lcs sino una amplia gama de servicios en fnvor de la com.unidad 

en su conjunto. Es la manifestación de un cotnplejo de nctividades corno puc<lc ser el 

servicio social, asesorías de carácter técnico, científico, jurídico, ecológico, servicios 

4tio1nECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN CULTUllAL.- 11 Co11fcrc11ci1• Latino11.111r.ric~ra de Dif11sión 

C11lt11rul y ExtcnHión Univcrsiturfo.", Unión de Uni .. -crsr"dadcs dr. An1érr°c'1 Lutúu•, Ln Difusión 

cu1lul"nl en el cn111Lio <le Atnél"icn La.tina. UnivcrKi<lo.tl Nacional Autóno1ua. de ?l.1l>xico. ?\.léxico 

1972. 
"7 L1CEA DE AnENAS, .JUDITll.- .. Lu Extcn .... r"ón Unr" .. -crsr"t1t.ria en Amérr"cn Látürn. su.~ ley~ y 

rr.1udonr_-.," UNA?\.1, Centro <le Estu<lioK KObre la. U11ivcn1i<la<l. 

México, 1982, pñg 7. 
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rnédicos u. la población, cursos abiertos, información rnct.corológica y de rnucha.s 

ot.r.as rnat.crias, además de lns act ivida<les de difusión <le la cult.ura que es función 

sustancial de la Uuh.·(.?rsi<lad Nacional Aut.ónorna de !\léxico. 

En mi opinión la Extensión Universitaria es un complejo de servicios que la Uni

versidad brinda a In sociedad en general dentro de su cn.níct.cr institucional. La di

fusión cultural es In parte de In extensión universitaria, que t irne mayor importancia 

dada la amplitud del auditorio n que van dirigidos los conocimientos, información, 

valores y arte que publica, tanto para la población universitaria corno público en 

general. 

2.7 La Universidad Nacional Autónoma de México 

y su Función de Difusión Cultural. 

Ln. difusión de In cultura por parte de la Universidad Nacional Autónon1n de l\:[éxico 

no solo está dedicada a la formación e.le los universitarios, sino que mediante esta 

función, se dn n conocer a numerosos grupos de población, las rn1ts clifcrcntcs formas 

e.le la. cultura. Esta función sustantiva, junto con el sistcrna de educación abierta, 

son por excelencia las de contenido 1nás democnít.ico por parte <le la Universidad 

Nncionnl Autónoma. de ]\léxico. Por este medio In Universidad debe atender a la 

superación cultural de la sociedad en general. 

.. Los objetivos generales de esta función son enriquecer cspiritunlmcnte a Ja 

población a través del conocimiento y disfrute <le las nrtcs de todos los tiempos, 

In divulgación de In ciencia y la extensión e.le las hun1nnidn<les.'"1" 

""CAnrJZO, .JoncF:.- "El Sr.r .Y rl Drl,rr s(~r dr /u Univrrsiclml N111~io1111J 1\11tÓI1UIHl1 tic Aféxir:o" 

Uuiversi<lnJ No.ciounl Autó110111n Je l\.léxico. l\..léxico, 1988 pág. 40. 
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La Universidad Nacional A11tónoma de México cuenta con una gran infraestruc

tura de difusión int crnn, entre otros recintos cuenta con: multitud de salas de 

concierto, auditorios, nmplio sist.c1na bibliotecario, hemeroteca, y el moderno Centro 

Cultural Universitario. 

La. Universidad Nacional hn creado modelos de difusión como ocurrió en Radio

UNA?l.l y Televisión Universitaria, y en casas abiertas al pueblo, como la del Lago, 

el ?l.1usco Universitario del Chopo, el Palacio de ?Ylincria y la Casa Universitaria del 

Libro. 

"La difusión extramuros es una vín que refuerza y acerca la relación. con In. comu

nidad; constituye una modalidad más de contacto entre la inst.itución y el pueblo, 

contacto que se ho. dado permanentemente con los diferentes sectores de la sociedad 

n1exicann, desde ln fundación de la Universidad Nacionnl." 49 

Las uctividudes culturales también son un complemento paro. la. fonnación del 

estudiante, ntnplínn su panorama, forjan su critCrio y despiertan la crítica y el intc

lcct.o. 

La difusión cultural es parte de la sustancia de la Universidad Autónonrn. y com

plementa. las funciones de investigar y enseñar, funciones vinculadas unas con otras, 

cst~l.n unidas como funciones complementarias, a.sí tenemos que lo. difusión debe 

propagar los resultados de la investigación y la enseñanza. 

Esta t.arca es parte de la sustancia de In UNAivl, In Cual tiene la misión de llevar 

a la sociedad, tanto la cultura mexicana como la universal hecha propia, con el 

49PEnEZ SAN VtCl::NTE GUADALUPE, "L,L Extensión Universitaria" Tomo l Notwt Para Kll HiK

torin. Co1ccción Ciucnentcno.rio <le In. Auto110111ia <le la Universi<lo.<l Nacional <le fl..féxico. Dirección 

Ccuernl <le PuUlicacionc.-., UNA?\.I México, 1979 pág. 20. 
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propósito <le solidificar nuestra i<lcnti<lad. 

2.7.1 Difusión Cultural por parte de las Instituciones Edu

cativas Privadas. 

Dentro del sist,emn global de control e inspección estipulado en el sistema educativo 

nacional que se formula. para la función de enseñanza, no existe normn.tividnd que 

regule el fomento en forma eficaz y obligatoria de In función de difusión cultural 

como pnrtc de lns disposiciones de control por parte de las autoridades educativas, 

tampoco dentro de la Legislación Universitaria existe una normntivido.d rc>specto a 

sus incorporadas en esta función cultural. En cuanto a esto se rigen por convenios 

part.iculnrcs de coordinación, los cuales no han sido renovados ni publicados. Seria 

loable producir norn1ns qne scftalen un mínimo de contribución en estos renglones, 

1ncjorando lo poco concreto de nuestras leyes y rcg,latncntos en materia cultural. 

Ante este vacío formal todo lo que contribuya a valorar y nn1plinr cstn.. función es un 

esfuerzo encomiable. Particularmente en el cn..'"io de las universidades e instituciones 

de educación superior a las que la ley otorga nutonornía, la.s cunlcs ren.lizan sus 

funciones de educación, investigación y <le difundir la. cultura.. Según su reglnrnent.o 

y en base a su presupuesto realizan to<ln unn. progra1nnción y plancación en cuanto 

a ln actividad cultural anual, pero estas universidades nu exigen estas funciones a 

sus instituciones incorporadas, la obligación de colaborar en ln medida de sus posi

bilidades en la difusión cultural o incluso dentro del ií.mbito estrictnn1ente educativo 

en la irnpartición de carreras humanistas y científicas, cstu..s cscucln.."i incorporadas 

responden rná.s a un increado de alumnado en det.crminndas áreas, que a un reparto 

de ln ... o.; funciones sociales educativas. 
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Es conocido que existen numerosas instituciones de educncióu superior con es

t.udios incorporados a otra universidad que cuente con unn autonornía.. Esto les 

libera de realizar c:;:fucrzos cu rnuchns áreas para centrar sus actividades en In im

part.ición de alguna..s carrcrn .. "> con una demanda de nlurnnado importante, dejando 

las dcnuis funciones universitarias en gran proporción al patrocinio y responsnbli

dnd del Estado. Corno n1étodo comercial se utiliza la palabra universidad para dar 

n entender que se imparten determinadns carreras. !Vlá..o;; como política educativa no 

se ha gravado esta distinción entre una unh:ersidnd y una institución de educación 

sUp<-'rior con estudios reconocidos oficialmente, por lo que es mucho más cón10do y 

rentable cobijarse bajo «Ja otra universidad" que sí tiene autonornín, para prest.ar 

servicios parciales de educación superior. 

Debe revisarse en qué inedida existen ordcnnm.icntos que obliguen n las institu

ciones privadas de educación superior n co1npartir müs solidariamente las funciones 

educativas y sociales que se Je confieren a una Universidad Autónon1n. 

La Universidad Nacional Autónoma de !\-léxico coordina la difusión con sus Es

cuelas y Universidades incorporadas; yo propondría que no solo c:oordinnra sino que 

ejerciera una rectoría de esta función y dictara un reglamento que obligara a aumen

tar con esfuerzos conjuntos en esta función sustancial, co1no In autoridad educativa 

y cultural que es de facto. El Estado hasta nuestros días Jin hecho un esfuerzo por 

financiar la cultura, las artes y la investigación científica a través de entidades que 

realizan actividades dentro del área; promoviendo, fomentando, difundiendo activi

dades artísticas y culturales, mas no es posible negar que es insuficient.c su apoyo, 

y más actualmente que incluso se han reducido sustancialmente los presupuestos y 

apoyos federales en estas áreas. 
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Por ~o anterior, nos queda ot.rn. tnodali<lnd de ver nl Est.a.du no solo cotno pat.roci

nnclor, sino t.a1nbién como rect.or de este fomento a. ln cultura, sutna.n.do n. la..."> inst.it.u

cioncs privadas en una rcsponsn.bili<lad compartida.; nsc11t.a.11do pl1\.11cs y tlisposicio11cs 

1nfui1nns, que le ayuden n completar esta irnportantísirna función cducntivn.. 
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Capítulo 3 

Organos de Difusión Cultural en 

la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

La rnnncra de concretar la labor de .. cxt.endcr con Ja mayor amplitud posible los be

neficios de Ju cultura.'' 50 Se define a través de sus órgnnos; los que se han consagrado 

como parte de la evolución que hn tenido In institución universitaria u. lo lurgo de 

su historia, actualmente In Coordinación de Difusión Cultura] <-ngloba n las direc

ciones que forman el cuerpo medular de Ja difusión cultural que realiza la UNA!vI. 

Como un dccnntador histórico de la institución, se han mantenido In difusión de 

acÜvidades tradicionales co1no el Teatro y la Danza, la Ivtúsica, la."> Artes Plásticas, 

la Cinematografía entre otras, las cuales se modifican e incrcrncntnn con el paso de 

los años, y se ha producido la atención en nuevas áreas que no se contc1nplaban~ o 

que por los cambios tecnológicos de la comunicación vienen a formar parte impor-

MlUNAl\1.- L<'"y OrgffnicH dr. In. Univcrsidnd Nncionn.1 Autónomn. de J\f<'.xico.- art. lo. Dirección 

General Je E11tudim1 e.Je Legh11nción Univcrsitnrin, Oficina del AUogntlo Ccncrnl. Legislación Uní-

vcrsitarin.UNAf\.t Mcgunüa c<lición. l\.(éxico junio Je 1995. 
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tante dentro de la estructura organizada de la difusión cultural, co1no puede ser la 

Televisión, el Radio y el Cinc. En principio, el marco que comprende la extensión 

universitaria y tu. difusión de In cultura por ser tan amplio y polémico, resulta difícil 

establecer un criterio único que englobe tan vasto cntnpo. Muchas otras direcciones 

no adscritas a la Coordinación de Difusión Cultural realizan una i1nportantc partici

pación a la. vida cultural corno son la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección 

General de Publicaciones y Fomento Editorial ambas adscritas a ln Secretaría Ge

neral, y la Dirección General de Atención a la Comunidad Estudiantil adscrita a la 

Secretaría. de Asuntos Estudiantiles ln. cual busca coordinarse como punto de apoyo 

para la formación artística y cultural específicamente para la comunidad estudiantil 

pero de una manera interna. Por esto nos concretamos a ln. estructura de difusión 

en la UNAM para el caso administrativo particular de la Coordinacióri de Difusión 

Cultural, lo que de hecho nos da una idea más clnrn de su contenido, el cual se 

centra en ln difusión de las artes hacia el plíblico en general. 

3.1 Coordinación de Difusión Cultural. 

Anteriormente existía una Dirección de Difusión Cultural que era parte de la Coor

dinación de Extensión Universitaria, como podemos ver el adelanto que ha. tenido la 

difusión cultural es que ha crecido y cambió gracias a ln importancia que tiene esta 

función sustancial en la UNAM, para convertirse en la jerarquía de coordinación que 

contiene a su vez direcciones dependientes de la misma. 

La información que mencionarnos a continuación la hemos sintetizado y extraído 

de la Guía de la UNAM, esta guía nos detalla datos generales de la historia de 

en.da dirección que conforma la actual Coordinación de Difusión Cultural y nos 
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refiere la.s principales funciones, objetivos y elementos con que cuenta para realizar 

sus nctividadcs. ..Ln Coordinación de Difusión Cuhural fue creada en 1080 con la 

intención de que In Universidad contara con un orgnnisrno coordinador encargado 

de extender los beneficios de la cultura n In comunidad universitaria y a ln sociedad 

cm general. Es propósito de la coordinación apoyar e impulsar los programas y 

nct.ividadC>.s de extensión de In cultura, buscando que se realicen en forrn.n integral y 

vinculándolas con In docencia y la investigación. Es preocupación de In Coordinación 

la. participación de los universitarios en el quehacer cultural de la Universidad. 

Dependen de ella dos direcciones generales de medios de coinunicnción: Radio 

UNAM y TV UNA!vl¡ In Dirección General de Actividades Cinematográficas; las di-

rccciones de Actividades ?vlusicales, Literatura, Artes Plásticas, Trn1t.ro y Danza; 

Tres centros de extensión universitaria: Centro Unvcrsitario de Estudios Cine

mntognificos, Centro Unversitnrio de Teat.ro y el Centro de Iniciación l\.1usicnl y 

tres centros de difusión: Ca.sn del Lago (ChapultcP.cc), l\.lusco Universitario del 

Chopo (Colonia Santa ?viaria la Ribera) y el Depnrtmnent.o de Difusión Cultural 

en el Palacio de l\.1inerín (Calle de Tncubn)." 51 Por Acuerdo que reorganiza In Se

cretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de !\.léxico publicado en la 

G0:ceta UNA?i.-1 No.3077 con fecha de G de febrero de 1997, se a.qignn co1no <lepcn

dcn~cins de In misma ni Centro de Enseñanza de Lengua<> Extranjeras y Centro de 

Enseñanza para Extranjeros, por lo que dejan de pertenecer n la Coordinación de 

Difusión Cultural. Otro cambio dentro del mismo acuerdo consistió en fusionar la 

Dirección General de Publicaciones con Fomento Editorial fonnnndo una sola di

rección y incorpornndola a In Secretaría General. Esto se vió como una forma de 

s1111for1110.ció11 cxtrai<lo. Jc: .. CufA DE LA UNA~f".- Coorüinncióu <le Difusión Cultural, UNA~f. 

México. 1091 pdgN 7::; a 81. 
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silnplific.1r funciones ndministrntivn..oe; fusionando dos direcciones que tienen objct.rni 

relacionados.•• La Secretaría General es conforme a. sus funciones de vinculación a la 

Universidad con organismos nacionales e internacionales tanto pnrn la certificación 

profesional cotno pnra el intercambio académico con instituciones educativas, de in

vestigación y culturales, del país y del extranjero,~' 52 se con~i<leró que los centros 

mencionados debían asignan;(! a esta Secretaria. También hubo cnrnbios en lo que 

era el Centro de Investigación y Servicios !vluscológicos que a.partir del "Acuerdo por 

el que el Centro de Investigación y servicios l'vluseológicos modifica sus funciones y 

su denominación a Dirección General de Artes Plásticas" .53 Los centros de difusión 

mantienen la presencia cultural universitaria en tres sitios del Distrito Federal. En 

cada uno se desarrollan t.nllcres, cursos, espectáculos tcntro.lcs, proyecciones cinc-

matogni.fica.s, exposiciones de artes plásticas y otros eventos, labor que beneficia a 

la población local y que deju. huella en la vida cultural capitalina. Al lado de estos 

tres centros cxtrnmuros la Casa. Univesitaria del Libro (Colonia Romn), la cual no 

depende de la Coordinación <le Difusión Cult.urnl, pero tiene por igual el objeto de 

acercar n la comunidad capitalina a la lectura y n la presencin escrit.a. de la cultura 

universitaria, además de promover también cursos, exposiciones, recitales de poesía 

y conciertos. 

::.2Gnccta UNA?l.t.- "Acuerdo que Rcor¡;ani.za la Secretaría General de la Universh.la.J Nacional 

Autónorua <le ?<.téxico" 

Órgauo 111formativo No. 3077. Ciu<la<l Universitaria 6 <le febrero <le Hl97.Título Sl'gun<lo pág. IV. 
::O;tGaccta UNAt-.t.- •• ACUERDO POR- EL QUE EL CENTRO DE lNVESTIGAClÓf'I y SEltVICIOS 

r-.tusEOLÓClCOS MODIFlCA sus FUNCIONES V su DENOMINACIÓN A DlltECCIÓN GENERAL DE 

ARTES PLÁSTICAS ... Órgano infonnativo No. 3079. Ciu<la<l Uni.ver:-iitaria, 13 Je febrero de 1997, 

pñ.g. '22. 
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A continuación se refieren brevemente algunos aspectos importantes de In depen

dencias encargadas de realizar las labores de difusión cultural: 

Recientemente corno acoté lineas at.rás se suprimieron de la Coordinación de 

Difusión Cultural dos Centros: el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y el 

Centro de Enseñanza para Extranjeros, para incorporarlos dentro de la organización 

de la Secreto.ría General In cual tiene en sus funciones la vinculación internacional 

razón por In que se consideró que estos organismos encuadraban mejor dentro de 

la. mencionada Secretaría. Ambos centros estAn 1n11y enfocados a las relaciones 

que tnanticno la Universidad con instituciones académ.icas fuera del país por lo que 

pienso, que es una forma de simplificar la estructura ndnlinistrativn, no obstante 

que en estos centros en particular en el Centro de Ensl.'fianzu. pu.rn. Extranjeros es 

un foro de difusión de la cultura nacional. Cabe comentar que In enseñanza de la 

lengua española y la difusión de la cultura mexicana se extiende por conducto de In 

UN A M, en dos centros f ucra del país uno do ellos se cuc;ucntra en San Antonio, 'Texas, 

Esto.dos Unidos y el segundo se acaba de abrir en octubre de 1096 y está ubi<:ndn 

muy cercana a Ot.awa. capital de Canadá. '·La Escuela de Extensión en Canadá de la 

Universidad Nacional Autónoma de ?vléxico que permitirá la en!.-'ciinnzn. de ln. lengua 

CSJ:>o.ñola y la difusión de la cultura mexicano. en este pnís, fue inaugurada hoy en 

esta ciudad"M Estos centros de extensión son una cnráctcríst.ica única que disti11guc 

a la UNA?vl como una institución sin paralelo que ejerce funciones de nünistcrio du 

cultura, por su difusión de la cultura nacional fuera de México. Esta condición tan 

singular de nuestra alma. n1ater nos hace pensar que reúne pnrticularidndei=; difíciles 

!.4 Et Nnciono.1.-.IAIME BALDERAS ALARCÓN- ENVIADO "Abren en Cnruulñ Jn &cuela de Ex-

tcw.¡iú1' ele Ju. UNAAI" fl.1éxico D.F. n1icrcolc~ 21 <le octubre <le 1996. 

Sección: Cultttrn. pág. 33. 
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de encontrar inclusive cu universidades de otros paises. 

3.1.1 Centro de Iniciación Musical. 

"El Cent.ro se creó parn que impnrt.icrn educación musical y dnr ]a posibilidad al 

estudiante unh:crsit.ario o n cualquier otro aspirante de obtener un adiestramiento 

musical clemcnt.al." 55 Además tiene la misión de detectar vocaciones musicales a. 

temprana edad. Este cent.ro se ubica en la Escuela Nacional de !vlúsica que parale

lamente con Jns licenciaturas que ahí se imparten proporciona este centro abierto, 

concientcs de que el ejercicio de la música es una manifestación natural del ser hu

rnano que va mas allá de los grados acad'érnicos que se puedan obtener. También 

dentro de In Escuela Nacional de f\.:lúsica existen los niveles propedéutico y técnico. 

La Escuela Nacional de 1v1úsica por ser un centro de gran importancia para la for

mación musical, por sí misma se convierte en promotora de la actividad musical, 

organizando gran cantidad de conciertos en sus salas y mandando a otras facultades 

de la UNAM su orquesta, grupos <le cámara y soUstas que por medio de estudiantes 

y prestadores de servicio social, cubren una gran cantidad de conciertos y eventos 

universitnrios. Por su labor es pues una fuente continua de música y músicos para 

los universitarios y la sociedad en su conjunto. 

3.1.2 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 

.. Fue creado para formar cineastas y expertos en televisión, así como técnicos en las 

distintas especialidades del cine. Durante muchos años fue Ja única escuela de cine 

::;::;Op. cil, pág. 6!;. 
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c.lcl país. 

Parte import.ante del patrimonio del centro es la filmoteca, que aloja 1natcrinl de 

colección" .56 Tiene gran importancia a rafa de que es prioridad dentro del programa 

de cultura 1995-2000, la cultura por medios audio-visuales y en consecuencia un 

centro que apoye la formación de futuros cspecialist.as en. este ramo, no solo coadyuva 

a In calidad de la cultura audio-visual sino que al parecer es uno de los pocos centros 

especinlizndos en enscfianzn de este tipo. 

3.1.3 Centro Universitario de Teatro .. 

"El CUT fortna y entrena actores, direc~orCs, escenógrafos, discfindorcs de vestuario, 

técnicos en producción, críticos, a través de cursos regulares en todas las ramas del 

quehacer teatral." 57 Como comentario el teatro es la actividad que nHÍ.'> ha. crecido 

en In relación que mantiene la UNA?vl, por cot_1ducto del Festival de Cultura que· 

organiza In Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios apoyada 

por In Coordinación de Difusión Cultural, busca entre sus principales objetivos que 

el cst.udinnte se lleve la experiencia. de haber participado en una obra de t.ent.ro. 

Con lo cual se han organizado tnuchos grupos y asesoría n maestros para mejorar 

sus participaciones. 

3.1.4 Dirección General de Radio UNAM. 

Con respecto n su organización administrativa, tiene la cntegoda Je Dirt:?.:ciún Gtut!

rnl, dependiente de la Coordinación de Difusión Cultural. Las funciones asignadas 

600p. cit. pág. 65. 
::;;-Op. cit. pág. 65. 
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n la <lcpenclencin :;on, en síntesis: producir y transmitir progrn1nas <le difusic)n cul

t.urnl, extensión ncaclc.hnicn, infonnntivos y de opinión; divulgar los ncont.ccitnientos 

relevantes de In vidn universitaria; desarrollar un sistema de producción rn<lioft1nic.:n, 

ilnplantnr el sistema. de control remoto y producción en vivo; clasificar y con:=;crvnr 

los acervos 1nagnctofónicos y fonográficos que son patrimonio universitario y experi

mentar nuevas formas de radiofonía que contribuyan al desempeño de las actividndcs 

de la Universidad. Recientemente se creó un audiotcca de música de compositores 

mexicanos, que pone al alcance del público; música de compositores contc1nporáneos, 

muchas de estas grabaciones no son fáciles de adquirir o no existen en el mercado 

por lo que este acervo resulta ser de gran utilidad para los 1núsicos y estudiantes 

que quieran explorar estos recursos musicales. 

3.1.5 Dirección General de T.V. UNAM. 

Televisión Universitaria cumple con una labor muy importante como portavoz de la 

cultura univcrsitn.rin y como ventana a ln vida de la institución, amén del npoyo y 

n..">esoría que proporciona. a dependencins universitarias en lo que se refiere n graba

ciones y reproducciones televisivas y audiovisuales. 

Su propósito es fortalecer el desarrollo de nuestra cultura y ser el medio para dar 

a conocer n. In comunidad los eventos que se susciten y representen avances impor

tantes en ln. diferentes líneas del conocimiento humano. Una manera de definir a la 

dependencia es afirmando que es la memoria filmica de la Universidad, ya que es la 

encnrgndn de gravar oficialmente todos los eventos que tienen lugar en ln máxima 

cnsa de estudios. Hay que ngrep;;ar que actualmente la televisión es justamente el 

principal medio de comunicnción que por su amplitud de auditorio, es probable-
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mcnt.c el que tenga mayor potencial de transmisión y n1ayor impn.cto en la sociedad, 

por tanto los esfuerzos qllc aplique In universidad en esta dirección, van a ser de 

gran trascendencia por la extensión tiltl grande de captación de sus prograrnas. 

3.1.6 Dirección General de Actividades Cinematográficas. 

«Su encomienda es difundir la cultura cincrnatográfica en beneficio de la comunidad 

universitaria y nacional con la producción, distribución y exhibición de materiales 

de alta calidad. Además resguarda la Filmoteca de la UNAM, considerada el archivo 

fílmico más irnportant.c de Hispanoamérica." 58 Dependen de esta Dirección unn sala 

de exposiciones, el auditorio Justo Sierra, los cinematógrafos del Chopo y el Fósforo, 

la sala cinernatogáficn Kamffer. ln casa Bolivia y la Videotcca Universitaria. Cuenta 

con un Dapartamento de publicaciones que da a conocer su programación rnensual 

en "Butaca" y edita In revista especializada sobre cinc, de publicación trirn(•st.ral 

"Pantalla". Esta dirección apoya la realización permanente de muestras fflmicas 

en diferentes espacios de facultades y escuelas dentro de la UNAM, que permite el 

conocimiento tanto de material histórico dentro del acervo de la filrnotcca, corno 

películas de reciente realización, dando a los aficionados al cine una gran gama de 

pcisibilídadcs, y muestras de este arte de la pantalla. 

3.1.7 Dirección General de Artes Plásticas. 

Anteriormente la Escuela Nacional de Artes Plásticas; que aunque no formaba parte 

de la Coordinación de Difusión Cultural es en realidad la que se coordinaba con las 

galerías y muscos pnra montar exposiciones, por que como resultado de su propia 

~Oµ. cit. pág. 65. 
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labor. <-'S importante productora y promotora de art.c. Cotno parte de su hist.orin In 

Ac-n<lemia de San Carlos es una de tns escuelas con rnnyor tradición en 1\'féxico por 

su nntigücdnd y prC"stigio. Et carácter de la Escuela Nudonnl de Artes Plásticas es el 

de uno de los 1nñs importantes centros plásticos del país. Resultó muy lógico y ade

cuado que se nuJn<>ntnra dentro de ln.s Dircccióncs integrnnt.<"s de la Coordinación de 

Difusión Cultural la Dirección de Artes Plásticas. en un reciente ncucrdo ya que era 

un vacío formal que no fuera parte de la Coordinación de Difusión Cultural, mientras 

en el caso de la rnúsica si existe la Escuela Nacional <le l\fúsicn y aparte la Dirección 

de Actividades ?l.ifusicn.lcs. Como comentario marginal yo propondría que ya que se 

transformó el Centro de Investigación y Servicios Museológicos se podría agregar un 

Centro de extensión dedicado a tas Artes Plásticas de forma nn:iloga a lo que sucede 

cou t?l Centro de Iniciación l\.lusical. el Centro Universitario de Estudios Cinema.to-

gn:ificos y el Centro Univt•rsitnrio de Tcntro, posibletncntc convendrían cursos libres 

dentro de la Escuela Nacional de Artes Phisticns (ENAP). Entre las funciones que 

se mencionan: "l. Extender con la mayor arnplitud posible el couochniento de las 

Artes Plásticas; 11. Promm:cr el conocimiento de las colecciones de Artes Plásticas 

con que cuenta la Universidad y difundirlo entre su comunidad y particularmente la 

<?.."itudiantil, n través de exposiciones temporales o permanentes en los diversos cspn

cios con que cuenta esta casa de estudios para estos fines; III. Celebrar convenios con 

instituciones afines a nivel nacional e internacional, que permitan realizar intercam

bios, difundir la riqueza de las colecciones de Artes Plásticas de la Universidad y a 

su vez enriquecerse con In presencia de tas expresiones de las Artes Phisticas <le otros 

paises; IV. Realizar el estudio, clasificación y conservación de colecciones de Artes 

Phistica.s existentes en las instalaciones que conforman esta Direccicln General. V. 

Presentar exposiciones de Artes Plásticas con un sustrato de alt.o nivel museogrñfico; 
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VI. Hcalizar Publicaciones como complemento a la difusión de lns Artes Plásticas. 

VII. Divulgar sus actividades entre In comunidad universit.arin, y pnrticulnrmcnte la 

estudiantil, que pcnnit.n. In formación integral del c..">t.udinntc universitario, u.sí coJno 

de la población en general a nivel nacional e internacional; VIII. Las demás que le 

confiera la legislación universitaria y el rcctor." 59 En rcnlidnd el Cent.ro de lnvcsti-

gncion y Servicios Muscológicos en varias de sus funciones está asimilado dcnt.ro de 

Jn Dirección de Artes Plásticas, particularmente en el punto quint.o. Yo pienso que 

las funciones didácticas de preparar gente especialista para dar servicio a muscos 

van n incluirse entre Jos objetivos a alcanzar por parte de la Dirección. 

3.1.8 Dirección de Actividades Musicales. 

"La necesidad de promo"•er y difundir Ja m.úsica y cultura universales justifican n 

plenitud la creación de la Dirección. Para conseguir s~ objetivo In dirección organiza 

temporadas de Ja Orquesta Filarmónica de la UNAtvl, del Coro de In. UNAht, y de 

Ja Orquesta de Percusiones. 

O tras de las acciones realizadas comprenden la organización de concicrt.os es

peciales y conciertos extraordinarios. Los primeros se realizan con objeto de dar 

oportunidad a jóvenes artistas para iniciar su carrera profesional, proporcionándoles 

recintos, difusión, progra1nas de mano y fondos provenientes de taquilla. Los concier

tos extraordinnrios están diseñados para presentar recitales y conciertos de destaca-

!>YGnccta UNAl\f.- "ACUER.00 POR EL QUE EL CENTllO DE 1NVESTIG4CJÓN V SJ-:nvrr.10~ 

l\1USEOLÓCJCOS l\tODJF'ICA SUS FUNCIONES Y SU DENOMINACIÓN A DIRECCIÓN GENERAL DE 

AttTES PLÁSTICAS." Ór-gnno infonnativo No. 3079. Ciu<laJ Univcn1itar-in, 13 úc fcUr-cr-o Je l!J!l7. 

µñg 22. 
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dos arth;tas 1ncxicanos y extranjeros de primerísima calidad. Ln dirección produce 

discos de música sinfónica, y de crimnrn de diferentes estilos de la música cult.n. de 

gran dcrnanda. por su caliclnd y costo." 60 hnportantc resulta seüalar c¡Ut! el calendario 

' mensual de uctividnch..-s universitarias y !iUS sedes se publica. regulannent.c y se puede 

obtcnt?r en la tnismn Dirección o en diferentes recintos apropiados; a<lcnHÍ..'i publica 

la revista t.rimcstrul "A t.c1npo". La difusión musical que se rc-aliza en recintos uni

versitarios también incluye frecuentes conciertos en facultades con características 

profesionales de co.lidnd, ofreciéndoles a los estudiantes como al público en general 

una variada rica muestra de lo que es el arte musical. Además de organizar Festivales 

Internacionales con10 es el caso del Festival Internacional de Flauta, y conjuntamente 

dar impulso a.l gremio de instrumentistas con cursos de prefcccionnmiento. 

3.1.9 Dirección de Literatura. 

.. Esta cncnrgadn de difundir lns corrientes universales del pensamiento humano y 

la tnnuifest.ncioncs nrtísticEL."I, lit.erarias y humanísticas, utilizando pn.ra ello diversos 

medios, tales co1110 conferencias, hu1ncnu.jcs, seminarios, Jnesas redondas y congre

sos n.sí como editando libros, revistas, folletos, discos y cassettes; por lo que la pro

ducción editorial de la Direocción es pnrticulnrtnente importante. Esta. comprende 

t.recc coleccioncli y vnrins serics." 61 Por medio de éstns colecciones se difunde el 

trabajo de los humnni.sta.s universitarios y de los grandes hu1nanist.as universales, 

que por la envergadura de su trnbujo hn.n trascendido en el átnbito de In. cultura 

universal. Otro organismo cncnrgndo de difundir lu cultura escrita es la Casa Uni-

versit.ario. del Libro, que aunque no depende <le la Dirección de Literatura opera 

t.0 01,. cit. ¡uig, 65. 
fl1 Ü¡J. cit. ¡ . .níg. úá. 
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de unn rnnncra paralela con un concepto paticular, presenta libros a la comunidad 

tnnto univcrsitnrin corno público en general y todo lo relacionado con los libros, 

conferencias, talleres libres de lcct.urn, literatura y cuento entre otros, en donde fun

ciona cotno centro de extención universitaria además de administrar una librería 

universitaria. Est.e concepto suigéncris especializado es complementado con labores 

de difusión cotno exposiciones, recitales, conciertos entre otros muchos eventos que 

cfectun para la comunidad en general. 

3.1.10 Dirección de Danza y Teatro. 

"Tiene n su cargo la ndtninistración del 'Teatro Juan Ruíz de Alarcón, el Foro Sor 

Junun Inés de la Cruz, la Sala l\ligucl Covnrrubias, los teatros Just.o Sierra., Santa 

Cntnrinn y Legnrin, y el Salón de la Danza. Además coordina lru; u.ct.ividades de los 

grupos artísticos ndscritoi:; (Taller Coreográfico, Danza. Libre Universitaria, Dallct 

Folklórico) e indepcnc.licntcs. De la Dirección también dcpcnc.le el c.lepartarnento de 

Danza." 62 Aparte del patrocinio a obras de gran calidnd que se presentan conti

nuan1ent.e en el Centro Cultural Universitario se curnplc con In tarea de prescut.nr 

propuestas que tienen un carácter no CO"llcrcial y que son parte de una investigación 

teatral, que en otros foros, difícilmente podrían contar con el apoyo que les presta 

la UNAM. 

La Dirección esta encargada de promover, difundir y apoyar el arte escénico 

nacional en todas sus manifestaciones, por lo cual debe planear y progra1na.r tcm

pont.das de teatro y danza en los recintos universitarios. La Dirección publica la 

programación n1cnsual e.le eventos y la revista "Escénica". 

ti20p. cit. pág. 65. 
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3.2 Constitución del Consejo de Dif"usión Cul

tural. 

Eu 1994, se constituyó oficialmente un nuevo órgano colegiado, por primera vez 

en la vida de ln Universidad Nacional, éste se ocupa de fortalecer y articular la 

actividad cultural que por décadas se realizó de manera informal. "Después de cinco 

nños de planear este proyecto finahnente se reunieron el maestro Gonzalo Cclorio 

Coordinador de Difusión Cultural, los 13 directores de las dependencias adscritas a. 

cstn coordinación, especialistas universitarios de diversas rarnns de la cultura y las 

artes, académicos y alumnos, para presenciar la instalación del Consejo de Difusión 

Cultural por el Doctor José Sarukán, rector de la UNAM. Este órgano tiene el 

antecedente de una disposición que en 1989 hizo patente el rector José Sarukán, 

y con la que se creó un primer Consejo Asesor de Difusión Cultural, integrndo 

por los 13 directores de este subsistema. Estos_ scsi~naron desde entonces, aunque 

carecían de validez estatutuaria que el año de 1994 adquiere su formalización y 

pcrfeccionamiento."63 

El Consejo de Difusión Cultural tiene entre sus funciones, formular las políticas 

generales de la. Coordinación de Difusión Cultural¡ participar en la elaboración de los 

programas de trabajo de la misma cooordinación¡ sugerir lineamientos de planeación 

y evaluación en materia de difusión cultural -particularmente artíst.ica-, y asesorar 

al respecto a las instancias, entidades académicas y dependencias universitarias; 

opinar sobre la creación modificación o supresión de dependencias o programas ads

critos a la coordinación; propiciar proyectos de creación artística y coadyuvar a su 

63Gaceta UNAl\.<1.- Órgano Informativo. número 2845, Ciudad Universitaria 27 de junio do 1994, 

pñg. 21. 
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rcn.lización y difusión, n.sí co1no fomentar la preservación del pa.tritnonio artístico 

univ<'rsitario. "OrglLllO Colegiado que tiene como objetivos fortalecer y articular las 

t.nreas, programa....; y a.ctividru.les de las dependencias n.<lscdtas a la CoorditHlciÓn de 

Difn!-iióu Cult.urnl, coadyuvar a la articulación de ln difusión cult.urnl que realiza. la 

Unh't_•rsidnd n fin de que contribuya a la fonnación i11tegral de lol:i univcn-iitarios, y 

colaborar a difundir con la mayor n1nplitud posible los valores culturales, part.icu

ln.rtnente los artísticos". 6·' 
El Consejo de Difusión Cultural esté\. integrado por el Coordinador de Difusión 

Cultural; los directores de cado. una de lns dependencias adscritas a esa coordinaci6n; 

un representante del personal acadérnico y otro de los nlutnnos, designados por los 

Consejo!-> }\cndétnicos de Área, a propuesta del respectivo coordinador; un reprc

senhu1tc del personal acadétnico y otro de los alutnnos designa.dos, por el Consejo 

Acaclérnico dd I3n.clü llcrato, t.arnbién a propuesta de su coordinador. Adetnás se 

integran al órgano colegiado ocho cspecinlistn.s en las funcioncfi que tiene a su cargo 

la Coordinnción de Difusión Cultural, representantes a propuesta del director de 

distintas dependencias acndérnicu.s: 

"Facultad de Arquitectura; 

Fnc:ultad de Ciencias Políticas y Sociales; 

Fncultnd de Filosofía y Letras; 

Escucln Nacional de Artes Plásticas; 

E~c:ueln. Nncionn.l de ?\-1\tsica; 

b4 H.rg:Ja1ur11tu lutrrno dd Cun:orjo .Je Difusión Cultural.- artículo lo. Dirección General de EM

tu•Jio,.. Je L<'gb.lncióu Uuiv<'rMitaria Oliciua <lel Abogado General. Lcghdación Univcnütaria.UNAM 

i.c•J?;nudu. c<lició11. I\.léxko jimio Je 1995. pág. 441, 
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Escueln Nacional de Est\1dios Profesionales Acatlán; 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón; 

Instituto de Investigaciones Est.éticas; 

Estos representantes junto con los representantes del Consejo Acadé1nico de Aren 

y del Consejo Académico de Bachillerato serán designados para un periodo de dos 

años." 6 :i. 

Este Consejo puede operar conforme a lo estabkcido en el Estatuto GC"neral en 

pleno o en comisiones que designe el Consejo para tratar asuntos de su competencia. 

Se llevan n cabo sesiones ordinarias cada dos meses y extrnordinarins cuando se 

considere necesario el Coordinador o la tercera parte de los consejeros. El Consejo 

decide por tnayoría de votos de los consejeros presentes, por lo menos una vez u.l año 

los consejeros deberán conocer y evaluar los progratnas que realiza lu. Coordinación 

do difusión cult.uru.l. Al final de cndn. sesión se levanta.ni un a.et.a que scrii. autorizada 

por el Coordinador. 

Falta aclarar que el Consejo de Difusión Cultural ~e concentra en las nctivida<les 

y en las funciones de las dependencias y ln..'i instituciones de la Coordinación de 

Difusión Cultural, y que no sustituye a la Comisión de Difusi6n Cultural del Consejo 

Univcrsitnrio, que tiene una rndio de acción superior n la coordinación 1nismn. 

3.3 Comisión de Difusión Cultural. 

Conoce los planes y programas de la. Coordinación de Difusión Cultural y bncc 

sugerencias y propone modificnciones n los mismos. También tiene conocimiento de 

li:"">Qµ. cit pá~. 77. 

articulo 3o. p1íg. 442. 
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los cursos paru. cxt.rn.njcros, relaciones oficiales de la Universidad con otros centros 

docentes o de in,.·estignción, por lo que tiene un panorama más amplio que el Consejo 

de Difusión Cultural, que tiene solo injerencia en lo rclacionndo con )n..."i dircccionc-s 

que forman part(_~ de la Coordinación de Difusión Cultural. 

Esta Comisión realiza una vigilancia interna sobre las dependencias de la UNAM 

que difundrn la cultura como lo sciialn el punto cuarto del apartado que regula 

sus funciones: .. Ejerce vigilancia sobre las dependencias de la Universidad Nacional 

Aut.ónornn de r-..téxico que difunden la cultura a las tna.sas populares y p1·cstan set"

vicios sociales, a fin de que cumplan con las finalidades para. que fueron crea.das. 

Quedan cmnprcndidos en el aspecto de d~fusión cultural: el Departamento de Di

fusión Cultural y todos sus órganos: conciertos populares, bibliotecas, hemerotecas 

y exposiciones de nrtc y en los servicios sociales, bufet.e jurídico, centro médico, 

cornedor, bolsn. de trabnjo,comisitln de bccn...;." 66 

Corno puede versr la redacción de esta."> facult.ndés C'H caduca Pn virtud de que 

hn variado el orgn.nigrnmn <le la UNA!\t, ya. que antcriormcnt.c C'l Depart.n.mcntu de 

Difusión Cultural formaba parte <le la Coordinación de Extensión Universitaria. Por 

lógica qucrcm.os interpretar que se trata <le la. Coordinación de Difusión Cultural ya 

que estas bases siguen vigentes con10 parte e.le la Legislación UnivPrsitaria. 

Estas bmms de vigilancia las ejerce a travt!s de diversas subcorni!-'.iones que darán 

informes sobre sus observaciones. 

tm"LEGISl.ACIÓN DE LA UNIVEUSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA'"~ f\.IÉ"XICO".-D!L"""'!. .. p.'U'll rl Fun-

r.ioJJJtUJicnto de l1J..'"i Co11ii:-io11c..'"i clrl Cuusrju Universitario. Dirección General <le Etitudio!i <le Le-

gi!'lació11 U11ivcrsita.ria. Oficina del AUognJo Ge11cral. Legbtlacióu Uuiver.Hitarin.UNAf\.l 11egunda 

eJició11. ?\léxico junio Je 1DD5, pág. 49. 
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En el punto número cinco de hL"i ba.~cs de su funcionamicnt.o abre In posibilidad 

pnnt otros aspectos de la <lifusiúu de la cultura qu(? no estén con1prcndidos en el 

puuto tres previa dcterminnción del Consejo Universitario. 

Es pues c•l órgano dictnrninndor y vigilancia de los asuut.os de Ja Universidad 

Nncionn) Autónoma de 1\Iéxico, que tengan carácter de cultura y servicios sociales 

y sus acuerdos tenclnin carácter de ejc>cut.ivos. 

Seria bueno plantear In nct.ualización de sus bru;cs, aden1ás podría ser Ja instancia 

adecuada para crear una subcornisión que efectúe la cornunicacióu y vigilancia en 

mnterin de Difusión Cultural con las escuelas incorporadas; función que le corres

pondería como representante del Consejo Universitario, y ndc1ná.s In diferenciaría 

del Consejo de Difusión Cultural que tiene n1enor jerarquía que la Comisión. 
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Capítulo 4 

El Régimen Jurídico de la 

In.corporación. 

4.1 

4.1.1 

Importancia de la Autonomía de la UNAM 

en su Sistema Incorporado. 

Breve Antecedente de la Autonomía en la UNAM 

Con el propósito de mostrar un panorama sobre la importancia. de la Autonon1ín de 

la_ Universidad Nacionnl Autónoma de tl.-Iéxico en su funcionamiento, y pnra tener 

una base ideológica que de sustento a la relación cultural con sus incorporadas, a 

continuación se procede a una breve síntesis comentada de una investigación sobre 

la materia que efectuó la investigadora Guadalupe Pércz San Vicente, con motivo 

del cincuenta aniversario de la autonomía de la UNAM. 

La Universidad surge con unn. ideología acorde con los intelectuales de la época, de 

los cuales muchos formaron parte del movimiento cultural -Ateneo de la Juventud

que sustentó uun base democrática teniendo como principio "igualdad unte la cdu-
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cación y cultura." 67 

Este linaje democrático, purtc de la ideología de Ja institución universitaria pro-

pició que la cxtcnción universitaria desde su primera. etapa ocupara un lugar especial 

en la razón de ser de la Universidad. 

"Postcrjormcnto el rect.orado de José Va.sconcclos en 1920, no solo dotó a la 

univcrsidn.d de un nuevo escudo y su difundido lema, representó la fort.ificnción de 

inst.it.uciounl de In Universidad n nivel nacional cotno prirncr cent.ro difusor de la 

cultura, grncia .. -;; a él se apoyó el rnovirnicuto pictclrico del n1urulisu10 mexicano. La 

afirrnnción de la cultura en todas sus manifestaciones llevaron a adquirir al Jndo de 

In Secret.nrfo de Educación Pública, como ~a otra vía de In cultura. para el pueblo de 

l\iféxico. Por lo que pronto siguieron Jos lógicos enfrentamientos de las dos enUdndcs 

la Secretaría de Educación Pública y su subordinada la Universidad Nncioual, que 

pret,endía ejc-rcer sus funciones de docencia, investigación y extensión cultural, en 

pleno uso de su libertad constit ucionnl." 68 Puedo dceir que Vasconcc)os es la clave 

del desarrollo cultural ele Ja Universidad, por su circunstancia. de haber sido rcct.or 

de la mis1na y posteriormente Secretario de Educación Püblica; el apoyo que pro

porcionó, le dió una dimensión nacional a la nct.ividad cultural de la Universidad 

que le otorgó la posibilidad de alternar con Ja Secretaria de Educación n la par por 

el prestigio adquirido en su labor cultural. "La Universidad Nacional como cnt.i<lnd, 

siguió sufriendo ajustes y rcacomodos. Las partidas de su pres:upucst.o se tornaron 

más exiguas o desaparecían, se buscó lograr Ja supervivencia de arnbus alternativas 

v 7 PEnEZ SAN VICENTE, GUADALUPE.- "ú1 Extcm~u·ún U1Jil--cniit1irh1." To1110 ]. Nota."! Para 

NU liiNtoria. Colección Cincuentenario <le la A11to11on1ia <le la. UnivcrHi<la.<l Naciounl Je f\.(éxico. 

Dirección Gencrnl Je Puhlicaciouc:t, UNAr.·l. México, 1979, pág. 17. 
68 IJe111. Torno 1 ¡.uig. 204. 

82 



sin dctritncnt.u sust.ancinJ de In Universidad. 

A pesar de In adversidad, el rector Alfonso Pruneda c:--;t.abJcció el Deparf.amcnt.o 

de Extensión Universitaria, un 20 de noviembre de 192~1. Con imnginndóu y t.alcuto 

se .supHeron recursos cconcj1nicos. La Universidad Nacional desde! su ley constitutiva 

de 1010 hnbín sido responsabilizada como .. La encargada de los cJcrncnt.os superiores 

de educación, debiendo contribuir al desarrollo de la cultura en todos sus grados y 

difundirlos por trabajos de extensión universitaria . ., 69 

El cntusin.s1no de Jos artistas e intelec.:t.ualcs en apoyo del Doctor Alfonso Pruncda 

a pesar de Jos pocos recursos se entregaron a extender Ja cultura a no1nbrc de Ja 

institución. factor que Je dio el prestigio y Ja autoridad cult,ural pnra figurar miis en 

esta vocación institucional. Esta falta de presupuesto se debió n que In Secretaría 

Je suspendió Jas partidas enfocadas a la Difusión CuJt.urnI. En un principio no 

cxist.ín una diferencia orgsínicn entre la cxt.ensióu universitaria y la difusión cultural. 

Este fue el primer perfil que evolucionaría hasta la nct.ual Coordinación de Difusión 

CulturnL Con esto In universidad rea.sume su pnpd de generadora y difusora de 

la cultura destinada a completar la labor que la Secretaria de Educación Pública 

iniciada con Jn primaria y secundaria, scpanindola del bachiUcruto uuh·ersitnrio. 

Desde mi punto de vista, c.st.os nnt.ccedcnt.cs y Jos logros de la extensión uni

versitaria y difusión cultural que obtuvo el rector Alfonso Pruneda, znnrcuron un 

argumento político fundamental para que posteriorzncutc se Je concediera In au

tonomía n Ja universidad y se le desligara de la Secretaría de Educación Pública. 

El argumento de autonomía de Ja universidad se sustentó justamente en In. relación y 

ncc-rcnmicnto cultural con eJ pueblo, convirtiendo a la UNA!\.f en el centro supremo 

""JJ<-111. To1110 1 pág. 231. 
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de la elaboración y difusión de la cultura. 

Se puso cu rnnnos <le In Universidad este precioso legado de rnnnos del presidente 

Emilio Portes Gil, que concedió Ja autonon1ía en el proyecto de Ley Orgánica en-

trcgado ni Congreso de In Unión el 21 de junio de 1929. La ley de la nutouomíu. 

es categórica en la responsabilidad de In Universidad; "a..<>Í corno el de acercarse al 

pueblo por el cumplirnient.o eficaz de sus funciones generales y lfll"!dinnt.c la obra <le 

extensión educativa." 7º 
La. ley orgánica de 1929 en su considerando cuarto artículo primero le scfiala: 

"Como fin esencial el acercarse al pueblo, llevando n quienes no están en posibilidad 

de nsist ir a las cscueln..'i superiores, las enseñanzas que se imparta.u en sus aulas, 

poniendo así Ja universidad ni servicio de la colcct.ivi<lnd." 71 El sentido de la. edu-

cnción int.cgral es justamente acercar a las mayorías al rncnos n. algunas expresiones 

de In cultura. Este es el verdadero concepto de Universidad Don1ocráticu. 

En 1933 se otorga la plena autonotnía aprobada por las c1imnra."'>, por estos años 

la Comisión de Extensión Universitaria formaron un reglnrnent.o de extensión uni

versitaria, aprobado por el consejo universitario, la comisión así znismo planteaba 

la prioridad de la clase asalariada, obrera y la totalidad de los habitantes de In 

República a recibir este servicio." 72 

Podemos ver que Ja autonomía es el medio pnrn alcanzar un fin democrático 

generado en los inicios de Ja UNA~1 y este fin fundamentalmente contemplaba. la 

700p. cit. pñg. 82. 

?\.léxico, 1979 

pág. 290. 
1"l JJc~111. µñg. 82. 
'l"'2(Jc111. l''ig. 201. 
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Difusión Cultural como el argumento que le dabn a la Universidad la autoridad 

moral para poder ser el cent.ro de difusión con alcances comunitarios naciOJU\.les. 

4.1.2 Autonomía e Incorporación. 

Los antecedentes n los que hnce rcfc~rencia el inciso anterior nos tnucstrn que una 

parte clave de la historia. institucional es la obtención de la nutonomín. y que esta au

tonomía se alcanzó gracias n ln indepc11dencin de In Secretaría de Educación Pública 

por la. influencia que ln UNA?\,l proyectó n nivel nacional como principal difusora de 

la cultura. Ahora bien, esta autonomía ad1ninistrativnmente tiene dos cousccucn

cins principales : 1) El derecho a nombrar intcrnntnentc n sus autoridades, definir 

sus reglamentos, adnlinistrar su patrimonio, en resumen gobernarse n sí 1nis1nn. 

2)Ejerccr el derecho de hacer sus propios planes y rc~co11ocPr estudios e incorpo

rar plantclrs privados, fo.cult.ad originaria riel Estado.y que in<lin•ct.a1nente t>jercit.a 

y regla.menta la Universidad Autónoma. El ejercido de 1"'..St.c derecho <!.S ln innncrn 

cotno la UNA?-..1 se mnnific-.sta. como autoridad frente a sus afiliadas. La relación de la 

UNAM con sus incorporadas no puede ser <le coordinación institucional única.mente, 

timie que contener un elemento de vertical de i1npcrio con10 rectora del proceso edu

cativo que tienen que cumplir las instituciones privadas incorporadas. 

La cantidad de instituciones que forman parte del sistema. incorporado <le In 

UNAM, es tan importante que tiene una dimensión nacional in:;.titucionnl d<-' tal 

modo que se puede apreciar la envergadura que tiene el ejercido dr. est.n fundón, 

que no solo es social sino es un servicio público en donde la Universidad se debe 

mostrar como verdadera autoridad cducath·a ante las dcmá.."> instituciones de edu

cación superior corno representante del Estado en esta materia. 
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Ln autonomía le otorgó u. la Univcrsicla<l In posibilic.Ja<l do elaborar sus propios 

planes, progrnrnns y su propia regulación interna, al respecto nos encontrarnos el 

fun<lnmcnt.o lcgnl siguiente: ·•Art. 3- Lm;; Universidades y dernás instituciones <le 

cduc·nción superior n las que )a )cy otorgc autonomía., s0 rC>g;irán por sus leyes es-

pccíficas." 73 Ley General de Educación: Art. lo. segundo párrafo .. Ln función 

socinl educativa de las universidades y dcrnás instituciones de educación superior n 

que se refiere la fracción VII dPl articulo 3o. del In Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, se regulnni por ln.s leyes que rigen a dichn.s institucioncs" 7 º1 

Además de la posibilidad de reformar su regulación de interna, para cumplir con 

los requerimientos de la educación superior y de la sociedad en general. Se trata de 

una. descentralización por servicio, conforme a In Ley Orgánica de la Administración 

Ptíblica en su artículo cuarenta y cinco; .. Son orgnnisrnos descentralizados lns enti-

dadcs creadas por ley o decreto del congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo 

Fec.Jeral, con personalidad jurídica y pntrirn.onio propios" 75 Ln Ley Orgiinica otorga 

a la. Universidad por el Congreso de la Unión la posibilidn<l <le reconocer estudios 

e incorporar conforme a. sus planes y legislación interna. En <'l artículo catorce de 

In Ley Federal de las Entidades Pnracstatulcs se enumeran los objetos que pueden 

guardar los difcrr.ntcs tipos de entidades descentralizadas, se rncncionan: In reali-

zución de a.ct.ividndc.s prioritarias, la prestación de un servicio público o social y 

los fines de asistencia o seguridad social. Por lo anterior adrninistrativnmcntc In 

7.J .. LEV FEDEllAL DE ENTIDADES PAHESTATALES" .- Artículo Jo. E<litoria) Porrua, S.A. f\.féxico, 

1!193 pág 59. 
7<1 .. LEV GENF.:llAL DE EDUCACIÓN .. Art. lo. NC"gttntlo párrafo. Pul>licntla C"U el Diario Oficial <le 

In Fc<lcración el 29 de novirml>rc Je 1973. EJitorial PAC S.A.<lc C.V. ~féxico 1995, pág. 2. 
'""'"LEV ÜllCÁNICA DE LA A DMINSITJlACIÓN PÚBLICA FEO En AL .... - Artículo 45. Etlitorial 

Pornm, ?\.léxico 1993. pág. 54. 
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carnet.erística orgánica de la UNAl\1 es la de entidad descentralizada por servicio 

público. 

4.2 UN AM y la Incorporación. 

4.2.1 Antecedentes. 

En este inciso presentamos un breve panoramn de como se ha conforinado a lo 

largo del t.icmpo, el Sistema Incorpora.do de la UNAM dc.c;dc un punto de vista 

legal para Jo cunl he sintetizado información del manual "UNAl\1 SI, SISTEMA 

INCORPORAD0" 76 Esto tiene la finalidad de conocer el origen del sistema sus 

diferentes cambios y su funcionamiento actual. Primcrarncntc hny que decir que an

teriormente n Ja existencia del artículo tercero constitucional la Constitución de 1856 

proclarnnba libertad de ensciinnza, por lo que p~olifcrnron instituciorw.s particulares 

sin ningün control gubcrnnmcntal, esta condición provocó serios desequilibrios cdu-

cnt.ivos a causa de la falta. unn. dirección que controlara un orden lógico y uniforme. 

Esta situación comienzan modificarse cuando la educación que se imparte en es-

cuelas particulares inician su proceso de reconocimiento oficial por parte del Estado 

Ivlexicano a finales del año 1923, actividad compartida en 1929 con la Universi

dad Nacional de l\:léxico, a través de la Secretaría de Educación Pública, quienes 

certificaban los estudios de bachillerato de seis años por medio de exámenes orn.lcs. 

En aquellos momentos no existían oficinas específicas para atender los t.rárnites 

76SEChETAhÍA DE S1::nv1c1os ACADÉMICOS.- "J\larmal UNAf..l Sí, Si"ILCluu Iucarpurat/o." Di-

rccción General <le Incorporación y Revalidación <le Estudios, UNA?\.L !\1éxico 1997. Información 

extraída. y sintetizada tlc la págit. 1 a 30. 
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de rcconocirniento y las escuelas que solicitaban el mismo no eran supcn:isndas ni 

asesoradas en sus procesos acadlimico ndn1inist.rntivos. 

En 1020 se establece la Comisión de Inspección y RevnHdación de Estudios, 

Títulos y Grados Universitarios del Consejo Universitario, cuyas funciones consistían 

en la inspección de escuelas y facultades incorporadas, para observar que los planes 

de c-.studio y reglamentos :;e cumplieran en debida forma y examinar los en.sos de 

revalidación de materias o títulos expedidos en otras: escuelas universitarias del país 

y del extranjero. Desde ese entonces fungía como entidad universitaria de carácter 

nacional, es decir, que es la instancia que podía unificar programas n nivel nacional. 

En 1030 npnrecc el Reglamento de Revalidación de Estudios, el cual se refiere 

a los c-studios realizados fuera de la Universidad Nacional Autónoma de !\.'léxico, 

restableciéndose las normas para el procedimiento de revnlidnción en base n Ja equi

valencia de estos estudios con los de la Universidad cu cuanto n calidad, extensión 

y ni cumplimiento de reglamentos generales de Ja rnismn. 

Posteriormente, el Consejo Universitario integra. una comisión que determine las 

buses para crear el reglamento de incorporación y revalidación de estudios, cuyo 

proyecto se aprueba el 4 de marzo de 1935. En este proyecto se contempló la obliga

toriedad de la identidad de los planes de estudio de la.~ escuelas particulares, con los 

de la UNA!\.I, a....;í como el debido cumplimiento de todas las normas y reglamentos 

emitidos por la misma Universidad y la supervisión de las instituciones por medio 

de inspectores. 

En este momento, Ja Universidad Nacional Autónoma de México, ya contaba 

con un Sistema Incorporado que incluye estudios a nivel bachillerato, licenciatura 

y técnico, así como la incorporación de estudios realizados en instalaciones que no 
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fueron expresamente hechas para impartir clases, como los hospitales. 

En 1942 el Consejo Uni.,,.crsitario aprueba y amplía los reglamentos de 1935 

y se origina el Rcghuncnt.o de Incorporación de Enseñanzas, también se emite el 

Reglamento de Revalidación de Estudios y Reconocimientos de Grados y Títulos. 

El Reglamento de Incorporación cxt.icndc la posibilidad de incorporar estudios rea-

lizndos en Estados del territorio nacional, las instituciones podrían ser de carácter 

oficial o privado. Estos reglamentos sólo incorporan carreras o grados completos y 

nunca 1naterin.s a.islac.las. Esto debido a que la jerarquía nacional de la institución le 

fue confiriendo una. nutoridnd técnica incluso sobre otras Universidades autónomas 

pero con alcance local. Las que para pode~ tener reconocimiento nacional equipara

ban sus programas y planes, esto contribuyó para fortificar el Sistema Incorporado, 

el cual en el orden nacional se convirtió en el más importante en el país a nivel de 

educación superior. 

En 1945 se establece la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios, 

con carácter permanente dentro dd Consejo Universitario. Hasta este año todo 

el sistema incorporado dependía de In Oficialía Mayor n través de una fl..iesn de 

Asuntos de Escuelas Incorporadas, en 1955 se convierte en el Departamento de 

Escuelas Incorporadas, como parte de la Coordinación Académico. al desaparecer la 

Oficialía ~layor. 

En 1967 se formó la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Es

tudios, después de la publicación del actual reglamento de Incorporación y Revali

dación de Estudios de 1966. 

En 1985, el Consejo Universitario aprueba el actual Reglamento General de Pagos 

y Manual de Procedimientos Relativos n las Instituciones con Estudios Incorporados 
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a In UNA¡\!, 1nisn10 que se va transformando acorde a las ncccsi<la<les intcract.unnt.cs 

de uuest.ra sociedad. 

Actualmente la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Est.u<lios 

pn.s6 de "la Secretaría de Servicios Académicos la cual dcsaprecc y sus funciones se 

trnnsficrcn a la Secretaria Gcneral" 77 que tiene ahora la función de vincular a la 

UNA?\-1 con los organismos nacionales e internacionales de certificación profesional. 

4.2.2 Sistema Incorporado. 

En base a. la vigente Ley Orgánica de la UNAM en el artículo 2, fracción V, es

pecifica la facultad de la Universidad de "Otorgar, para fines académicos, validez 

a los e~c.;tudios que se hagan en otros establecimientos educativos, nacionales o ex

tranjeros, e incorporar, de acuerdo con sus rcglnn1cntos, enseñanzas de bachillerato 

o profesionales. Tratándose de las que se impartan en la primaria, en In secun

daria o en lns escuelas normales, y las de cualquier tipo o grado que se destinen a 

obreros o campesinos, invariablemente se exigirá el certificado de revalidación que 

corresponda, expedido por la Sccrctarin de Educació11 Pública, requisito que no será 

necesario cuando el plantel donde se realizaron los estudios que se pretende revali-

dar, tenga autorización de la misma Secretaria para itnpnrtir esas enseñanzas", 78 

77Gu.cela UNA~t.- .. ACUERDO QUE REORGANIZA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

UNA~t." Artículo tercero. Órgano Informativo No. 3077. Ci11JaJ Univcr:-iitaria, 6 Je febrero de 

1097 pág. 11. 
7 ;:¡ "LEGISLACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ~1ÉXICO ... - Ley 

urg1iu;cll.Artículo 2o. frnccióu V. Dirección General de EtttuJioH Je LcgiNincióu U11iven1itaria. 

Oliciua Jel AIJogndo Gcncro.l. LcgiNlación UnivcrNilaria. UNA~t, ttcgunda edición, ~1éxico junio 

Je l!J!)fi, pág. 2. 
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de nquí se derivn el Reglamento de Incorporación y Revnlidación de Estudios. 

"El sistemn incorporado, que como tal, existe desde hace más de medio siglo y 

estú forrnado en la actualidad por un conjunto de 420 instituciones localizadas en 

veintiún entidades federativas en los Estados de Jalisco, Tamaulipns, Coahuila, Vera.

cruz, Puebla, rvlichoacún, Sinaloa, Quen!taro, Oaxnca, Gunnajuato, Hidalgo, rvtorc

los, Colima, 13njn California, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, San Luis Potosí, 

Nuevo León, Nnynrit, Estado de l\:léxico, y Distrito Federal, contando aproximada

mente con: 123,000 alumnos y 10,000 profe.sores. Las instituciones incorporadas al 

ciclo 06-97 agrupadas de acuerdo a los planes de estudio de lnicinción Universitaria 

(Secundaria), Preparatoria, Colegio de Ci?ncias y Humanidades, Técnico en Enfer

mería, 1\-lúsicn y Licencintura." 79 Ln dimensión nncionnl de la UNAll..1 provoca esta 

atracción de planteles que para no tener un alcance meramente local, buscan en la. 

incorporación a In máxima casa de estudios una mejor calidad en la validez oficial 

de sus estudios, que n su vez les proporciona eTcmentos para revalidarlos de mejor 

manera en el ámbito internacional. 

La. incorporación de estudios a la UNA!vl de acuerdo con las normas antes men

cionadas, implica identidad de planes de estudio, vigilancia. y supervisión académica 

por parte de Ja Universidad a las instituciones incorporadas. Además de las funciones 

de control, supervisión, plancación y administración que c._<;to ocupa a la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios. In que también lleva a cabo 

los trámites de revalidación de estudios para el sistema incorporado y para otras 

79SEcnETARfA DE SEllVICIOS ACADÉMICOS.- "C"t,Uogo de In.stitucioncs con E.'ituc/ioH lncor

l'ºrndu:-1 a Ja UNA/1.1." UNA!l.t Si, Sistema Incorpora<lo. Dirección General Je Incorporación y 

Rcvnlidacióu Je EHtuJioH, UNAl\.t. l\.téxico 1007, pagl'I, VII y IX. 

91 



instituciones ajenas al 1nis1no, pero afines, corno integrantes del sistema educativo 

nacional. 

Lns actividades y fncultndcs de In Dirección General de Incorporación y Revali

dación de Estudios dependen de la supervisión y el dictamen de las Comisiones del 

Consejo Universitario: A) Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

B) Comisión de Títulos y Grados. 

Corno he mencionado propongo se adicione en este particular que la Comisión 

de Difusión Cultural tenga a su cargo la supervisión de la actividad de Difusión 

Cultural en las incorporadas. De esta manera sería la encargada a través de un 

sub-comisión de conservar un contacto permanente con los planteles y detectar la 

cnnt.idnd y calidad de Difusión Cultural que realiza cada institución con objeto de 

est.itnular a aquellas que lo realizan en un parámetro que se pueda establecer, de 

acuerdo a ln cantidad de alumnos y planteles. 

Dencucrdo con las bases que establecen su funcionamiento su competencia es la 

siguiente: 

A) Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

"1.-Sc somete a su consideración los certificados de estudios de los alumnos que 

desean entrar n la universidad y que provienen del extranjero o de escuelas foráneas. 

2.-Dictamina In incorporación de escuelas y universidades particulares a la Uni

versidad. previo estudio de los expedientes que presenta la Dirección Gcnern.1 de 

Incorporación y Revalidación de Estudios. 

3.-Se someten n su consideración las solicitudes de los profesores que desean 
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impartir cátedras en universidades y escuelas incorporadas, para que, en su caso, 

coucc<lu In autorización currcspondiente." 8 º 
D) Comisión de Títulos y Grados . 

.. Conoce, para dictazninar su equivalencia, los títulos expedidos en el cxtran-

jera, principahnentc para la integración de profesores universitarios y para expedir 

nut.orizn.ción paru. irnpnrt.ir cátedras a los maestros de escuelas incorporndns.'' 81 

4.3 Régimen Legal de la Incorporación de Estu

dios. 

Concepto legal de incorporación: "Son aquellas instituciones privadas que habien

do obtenido Ja autorización {concesión) correspondiente por parte del Estado, por 

efecto de ella imparten estudios con validez oficial y. por tanto int.c>gran el sistema 

educativo nacional conforme a In lcy." 82 

Hay que hacer una diferencia para dejar en claro que una cosn es el rcconocitniento 

de estudios que particulariza la aceptación de la validez de un grado uca<lc!1nico y 

In.. incorporación, que es la autorización concedida por el Estado a una institución 

8º"LEGJSLACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE J\.IÉXICO".-"'U~L.,.r. .. pH.rll cJ 

F'11rwiuru1111ic11tu ele /;L"i Cur11blioru!:4 del Consrju Universitario", Oirl'CCión GC'llC'rnl <lr. E:.t1u.Jios de 

LegiNlacióu U11iversitnria. Oficina c.Jel Almgndo General. Legislación Univrrsitnriu. UNAJ\.I, 9c-

g1m<ln edición. México juuio de I!HJ5. plig. 50. 
8 1J<lr.m. pág. 51. 
~2Qurnóz ACOSTA, ENn1QUE.- Cu,u/rrnos 1/c LrgislliciOu Univrr ... itnria. Artíc11Io "Régirncn 

.J11rídico <le Ja. .. i11:.titucio11ci-1 educativas i11corpora<ln.s." Dirección Gc11eral de Estu<lioH <le Ll'gislación 

Uuivcrsitarin.UNAJ\.I muucro 4 septiet11l>re-<licie1ubrc 1087, pág 88. 
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privada pnrn que ln educnción nhi irnparticln tenga una vn1idcz oficinl. Pur lo cual el 

incorporar unn i11stitudón co1npro1ncf(• a la instit.uciún incorporada a prest.ar este 

servicio público que c>s originario del Est a<lo y que tiene que guardar coherencin 

con los criterios educo.ti vos cst.n.blcci<los en el artículo 3o. <le nuestra. Cnrt.n rvtngnn. 

Con10 1ncnciona nt.inndn1nente In definición de Quiróz Acosla: la nat.urakzn jurídica 

de In incorpornción es una. concesión por pnrte del Estado. "Si pnrtitnos <le la. tPsis 

de c¡uc ln cducnción, cua.lquil.'rn. que ésta sea, tiene el cnrrlctcr de servido públic:o, 

nuestra conclusió11 seria que." t">nra pretender instruir -lo que sea- los pn.rticulnrcs 

nec<..~it.nn concesión cstatal." 83 Ahora bien nos seiiala ta1nhié11 c-1 tnac-st.ro Quiróz 

quién c-s Subdirector <le Estudios Normativos de la Direcdún Ct.>neral de Estudios 

de Legislación Universita.rin, nos hncc ver, que existen <los clen1c-nt.os a considerar 

en relación con lo anterior: el prin1ero nos dice es jurídicu-idl.~ológico, y el segundo 

jurídico técnico. "El pritnero <le ellos es la política <le prioridades cduca.tivns que 

ntanPja. el Estado corno un interés específico; tl.'lletnns pues una educación b¿Lo;ica, 

prioritaria, y otro tipo de educación que t ienc un Jno<lelo ntc>nos restrictivo que el 

nnt.erior, que de cualquier forn1n por In n<:'cesidn<l general de c•stos l:'lcrvicios, tienen 

cnn\ctcr de servicio público, nos referimos a los estudios <le bachillerato, profesional 

y posgrado. Por otro lado existen otro tipo de estudios de carácter técnico que 

pueden o no tener cst.e rcconoci1nic11t.o estatal y son pcrtnit.idos a.1nplia1ncnte para 

los pnrt.iculnrcs, sin menoscabo de que el Estado pueda impm·tirlos tnrnbién d¿í.ndolcs 

un cnrñcter <le vu.lidcz oficial." s.i Así, lo que se refiere al sentido restrictivo de In 

educación estatal de acuerdo con el criterio que nos fija el articulo 54 de la. Ley 

H:JJ<lt>tll. png S!J. 
H4Q¡J. cit. p1Í.g. 93. 

UNAM ?\lCxico 1987, p1í.g. OO. 
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General de Educación .. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 

t.ipos y rnodalidadcs. 

Por lo que concierne a In educación primaria, secundaria, la normal y demás 

para la formación de n1nestros de educación básica, deberán obtener previamente, 

en cada caso, In autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos 

de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de 

estu<lios." 85 Ln dcli1nitnción de In educación básica esta concretada en este articulo 

a In primaria, secundaria normal y demás para la formación de maestros, las cuales 

no pueden operar viílidamente si no existe una autorización previa. En carnbio, 

otros tipos y modalidades pueden ser im¡~artidos por particulares. Ahora bien, si 

estos desean tener validc...'"Z oficial y ser reconocidos como parte del sistema educa-

tivo nacional, necesitan la autorización que incorpora a dichas instituciones, sin esta 

podrían operar pero carecerían de un elemento de garantía oficial frente a los solici

tantes de sus servicios educativos. Este reconociTnicnto tiene el objeto de custodiar 

el cumplimiento de los criterios educativos que señala el artículo 3o. de la Cartn 

Magna~ por lo que forma pnrte de un servicio público que nC'cesaria.mcnte t.icue que 

prestar el Estado en su papel de autoridad administrativa. 

El elemento jurídico técnico a que hace 1ncnción el maestro Quiróz Acosta es el 

relacionado a los requerimientos que impone el Estado, para conccsionnr cada tipo 

de educación tenernos cntoncc..-s que está el régimen restrictivo, otro que pone bajo 

la potestad institucional de instituciones púbJicas autónomas; (el cual no tiene por 

que diferir del anterior en cuanto a requisitos sino que por su im.µortu.uciu. Jt?bc ser 

li.'.f .. LEY G ENEnAL DE EDUCACIÓN ... - .nrtículu 54 cupítulo V. Publicada en el Diario Oficial de 

In FN..!cración el 29 Je uoviembrc de 1973. Etlitorinl PAC S.A.<le C.V. !\léxico, 1995 póg .. _34. 
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análogo.) y otro que tiene un caníctcr t.écuico con uieuorcs cxige11c:ins que Jos otro.s 

dos regírnencs. 86 

4.4 Aspectos Generales del Régimen Jurídico In

terno de la UNAM para Otorgamiento de 

Validez de Estudios a Instituciones Particu

lares. 

El ordennmiento de donde se desprende esta facultad de In UNAl\'I para dar validez 

n los ~sr udios, Jo tenemos en el articulo 2o. fracción V de Ja Ley Orgánica de In 

Universidad Nacional Autónoma de !vléxico "Otorgar para fines ucadé1nicos, validez 

a los estudios que se hagan en otros establecimientos educativos, nadonales, ex-

trnujcros e incorporar, de acuerdo con sus reglamentos cnsriianzns de bachillerato o 

profcsionnlcs." 87 El texto anterior, facultan Ja Univcrsidnd a otorgar Ja ,;aJidcz <le los 

cst.udios, mediante dos modalidades; la revalidación de estudios y In incorporación. 

En el Reglamento General de Incorporación y Revalic.Jación de Estudios aprobado 

por el Consejo Universitario en HJGG, se norn1a el rnarco general en Ja materia. El 

artículo ·lo. señala: "Se entiende por estudios o enseñanzas incorporados a la UNA!Vf, 

BtiCitnudo al 111ncstro Quiró:.i: Acostn pág. !JO. "Por lo que Jiucc n C.'itc c>lcrucuto 110!'1 pennitc suLer 

que 110 to.Ja la e<lucació11 <lel.oc J"<Cr ohjeto <le coucc:.ióu" 
ft'f"Lfo!GISLACIÓN DE LA UNIVf;flSIDAD NACIONAL .AUTÓNOMA DE l\IÉXICO ... - Ley 

or¡;;íui1·H .. \1tíc11Jo 2o frncció11 V. Dirección General ,Je Est11.Jios <le Legi:.Jacióu UuivcrHitnria. Oli-

ciua del .. \l..ogndo General. L~,;islacióu U11ivcrsitnrin. UNAl\J, ~eg1111dn e<licióu. J\féxico junio <le 

l!J!J5, pñ>;. 16. 

!Jü 



aquellos <¡ne se cursan fuera de ella pero que estén asimilados a los que en la mis1na 

!iC" i1npanen y qt11.!den bajo la supervisión acadérnica de ella." 88 Con este concepto 

<le incorporación se limita el pani1netro <le injerencia <le -la. Universidad en las ins

tit.ucionl'S nsitniladas a ella. Dcnt.1·0 del Rcghuncnto General de Incorporación y 

Rcvalidaciü11 <le estudios no se n1encio11n. la posibilidnd de que exista cuando nicnos 

una comttnica.cibn en materia cultural con los planteles incorpora.dos, los que son li-

brcs (a.ul lmotnos) para realizar la Difusión Cult.ura.l, o no llevarla acabo. Existen dos 

instancias en la UNAl\1 que intervienen en la materia que nos ocupa: la Dirección 

Gcnoral de Incorporación y Revalidación de Estudios y la Conüsión de Incorporación 

y R.cvulidación de Estudios del Consejo Ui:tivcrsitario. Aut.c la prirn.cra de csta .. "i ins

tancias se solicita la incorporación, solicitud,89 que debe cubrir los requisitos que 

el Regln.tnento ordena previo dictamen de la Dirección General de lncorporn.ciún y 

Revn.lidnción de Estudios; la Conlisión de Incorporu.ción y Rcva.lidnción ele Estudios 

dicth su resolución. 90 "Lo cual es congruente con lu.·fonna. de gobierno de la. Uni-

vcrsida.d que le otorga el cnrúcter de autoridad nl Consejo Universitario, que en este 

caso act.1ín por medio de dicha comisión y conforme a la norn1atividad interna de la 

Universidad." 91 

Las condiciones para que los estudios puedan ser incorporados son <le acuerdo 

~"LEGISLACIÓN UNtv1-:ns1TARJA 0
·.- HcgJn11u•11f.o GrllC'r'll ele lucorpunu:iúu y nC' .. ·11li<ln<:iú11 de 

E...;tudiu.""· Artículo •1o. Dirección General Je Et-lUllios <le L<"gislnción Uuivcrsitnrin. Oficina Jet 

Ahogado General. L<"gh•lación Universito.rie.. UNA?l-1, scgnn<ln cJición. fl.téxico jt111io Je l!JD5, pó.g. 

280. 
89Qp. cit. pñg. 97. México UNAf\.1 HJU5. nrticnlo 60, pág. 17. 
90t<lc1n. artículo 100 J>ág. 19. 
9 1 Oµ. <::it. pág. 93. 

UNAf\.I fl.ll·xico l!J87, pág. !)!) y 100. 
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con el anículo séptimo: 

.. n) CJlll' cornprcndnn ciclos cornplctos y no rnatcrins nislndns; 

b)En relación con In institución que los imparte. ésta dcbcni contar con las instala-

ciuucs fí:~icm" apropiadas (t.nlJcrcs, laboratorios, bibliotncns, etcétera); 

c)Contar con el profesorado, planes de est.udio, progrmnas y dctn;ís elementos acndé1nicos 

que la LT:"J'Al\1 apruebe; 

d)Quc su1nctau a la inspección y vigilancia correspondiente y cubran las cuotas que 

fija la UNA!\.I, al iniciarse los trámites de incorporncióu." 92 

Además la solicitud de incorporación deberá contener todos los datos relaciona

dos con In. institución que los irnpnrt.c, incluyendo infonnación sobre cada profesor 

y sobre los medios de enscfianza.. 

El sistema de control y vigilancia de Jn UNA!\-1 cstii integrado por inspectores y 

In verificación del nprovcchnrniento de los ahunnos por medio de exámenes, admnás 

que los profesores requieren la autorización de la UNAM para prestnr servicios a sus 

incorpora<las. 

Estas actividades corresponden a In Dirección General de Incorporación y Re-

vali<lncicln <le Estu<lios. En c.a.<.;o de violación de las disposiciones universitarias, el 

rcglarncnto scfinla J¿L~ sanciones de "extrañamiento, sanción pecuniaria o la can

celación de ln incorporación de Jos estudios scg1ín la gravedad del ca.so" .93 

El reµ;larnento no especifica que son los niveles de gravedad por lo que inferhnos 

c¡uc son discrecionales aunque se acota que "In Universidad en cualquier momento y 

1120p. dt. pág. 07. Artículo 7o. liNAM. !\léxico l!J05, pág. 280. 
u:•op. <·it púg. 86. artíc11io 17. !\léxico 1995, ptí.g, 281. 
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sin nccrn··idn.d de expresar causn puede cancl•lar In incorporación" 9 <1 lo cual abre una 

p11c-rta. n1uy :unplia de poder latente ele la.H autoridades universitarias, para disponer 

en contra de las posibles violaciones a 8US nonnns, por otro lado tatnpoco in arca qué 

nutorida1l dctenninani dicluL"i snncionL>s; pero de acuerdo con el estudio de Enrique 

Quiróz Ac:o.st n él 111cnciona. que "le corresponde nl Consejo Universitario, dado el 

cn.nicter de autoridad universitaria. de este órgano colcgindo." 95 

Sobre la ... ~ cuotas que la UN A?vl cobra por cotnpcnsación de estos servicios, 

cncucnt 1·nn especificados en el Rcglam.cnto de Pagos por Servidos de Incorporación 

y Revalidación de Estudios. 

Pode1nos percibir, que In incorporación a un organismo descentralizado, consti

tuye un servicio público en el que se aplica ln nctuacié>n c._<;ta.tal de fonnn. indirecta .. 

El carácter de este servicio de incorporación es pues unn. relación de autoridad frente 

a lns inst itucione.s adscrita..">. 

La UNA?\.l es ln encargada de regir el procc~o ncádémico pero sería. conducente 

que también. se ocupara. de In difusión cultural, dada la. relación que guarda con 

la. formación integral y el beneficio social que conlleva, función que legalmente se 

ha dejado como un hueco a llenar• vacío que compnrntivnrncntc no es congruente 

con lo indicado para. la Secreta.ría de Educación Pública como parte de sus acciones 

con sus incorporadas; en la. Ley Orgánica. de la Administración Pública Federal, el 

artículo 38 fracción 11 menciona: "Organizar y desarrollar ln educación artística que 

se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos.'' 

Sumado a. esto; podernos mencionar que lo. nueva política. del Gobierno Federal ex

pre.sndn 1~n el Programa. de Cultura 1995-2000 es la de vincular la educación básica 

94 IJcm. articulo Hl 
u.:;Op. dt. pág. 93. UNAM. México 1987, pág. 99. 

99 



co11 uno an11>lia partidpndón en Ja vida cultural, Jo cunl tiene- la trn..">cc11dc11cin dt? 

incluir ('ll los progrntnn.."' cid sistc1un <?dtt<,at ivo nacional las act.ividndcs cult.urnlcs 

corno purtc de unn cd11cnc:ió11 intC'g:rnl, consci<'ntcs de la Jlf!Ccsidad de inculc:ar este 

tipo de educación c-n los prirncros afios de furrnnción. Esto desde hwgo van pron1ovcr 

In pnrtkipación de In sociedad civil representada por las escudas incorporadas a Ja 

Sccrct.nrin de Educación Ptiblicn. 

Esta atinada iniciativa de la política cultural que oLiig;a n la educación b:isica 

a plantear con seriedad las acciones de vinculación con las actividades culturales, 

si bien las grava en este sentido no tiene por que ser restringida, tinicarnentc a la 

cducncidn b.r:isica, sino que esta exigencia tiene que darse por analogía en otros niveles 

de educación corno In educación rnedin y la educación superior, de cstn. manera se 

estaría siendo consecuente con la política actual del sistema educativo nacional. 

Cornparntivanicnte, In Univesidad Nacional Autónoma ele l\.léxico nlbcrgn a un 

gran sistema incorporado que con1prcnde; bachillcratu, profesional, técnico y pos

grado, rn.lernás de que tiene alcance nacional a diferencia de otras universidades 

nutónon1as con facultades de incorporación de estudios, sería itnportn.ntc que hubiera 

uu equh:;tlent.c en materia cultural dentro de ella para IJenar este vacío. Corresponde 

pues 1l la UNA.l\.1 la regencia de una educación integral en sus incorporadas. 
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4.5 Demostración Jurídica de que la UNAM Tiene 

Carácter de Autoridad Educativa :Frente a 
sus Incorporadas al Concesionar un Servicio 

Público en Representación del Estado. 

El presente apartado uus ofrece un interesante problema en el que los juristas no 

se poneu de acucrc.lo, y por lo mismo existen posiciones encontradas en cuanto a 

rcspm~st.a, de ahí que se impone el siguiente cucstionatnicnto, es decir, ¿Cual es 

la naturaleza jurídica de In UNAM 1 en rcforcndn. a Ja facultad de incorporación de 

instituciones cducnt.ivas"? 

La pregunta forzada a esto es: 

¿ La Universidad Na.cionnJ Autónoma de !vtéxico es Institución Educativa o es una 

Autoridad Educativa o nrnba.s? 

A cst.n. interrogante se Je ha respondido de dos n1nncra.s diferentes, existe una 

teoría de Sergio Domíngucz Vargas; que dice que partiendo del significado literal 

del término -incorporar- como "agregar o unir dos o más cosas para que hagan 

un t.odo y un cuerpo entre sí'" señala que las universidades incorporan porque son 

"institudoncs educativas" en cambio In. SEP es uautoridad educativa". Siguiendo 

este scnt ido las universidades incorporan porque están autorizadas por In SEP y 

unen n :-ií misrnns otrns que al asociarse adquieren derechos sobre una autorización 

anteriormente otorgada n su asociada en este en.so la UNAM. lo cunJ es incnngrucntr 

por que la incorporación no puede ser un contrato de asociación civil. Realmente las 

disposiciones de cd ucación no solo tienen carácter de interés público sino que dentro 

de la cdncnción superior Ja vigilancia por parte del Estado es un servicio público 
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que le dü ln curnctcrística oficial a esos estudios. Est.a teoría. es el u.rgumcnto que se 

ut.ilizn pnra cornbat.ir ln. procc<lcncin de los juicios de an1pnro contrn las resoluciones 

de lns univcrsic.lndcs de neg;nción y revocación del reconocimiento dC' validez oficial. 96 

De <:ualquicr nl.odo el nrnpnro no procedería contra la Universidad por que no curnple 

con el requisito e.le que tnarca el principio de definitividnd en el juicio de amparo con 

lo cual podría ser otra insta11cin n acudir prcviarnente. 

No comparto la anterior tesis y npoyu la del rnacstro Quiroz Acostn que nfirrnn 

finncincntc que la relación de incorporación es una relación de concesión de un 

servicio público en virtud de In cual ln.s concesionarias adquieren la validez oficial. 

Y es únicatnente en este aspecto de sus facultades donde tiene una naturaleza de 

autoridad educativa; en el cu.so de las relaciones con sus alumnos y maestros su 

relación es de institución ptiblica. por lo que asume a1nbos papeles. 

Ln UNA!\1 corno organismo descentralizado de la Administrnción Pública Fedc-

ral adcnul.s autónomo, cu1nple con una función de dar validez a estudios, lo que 

no tiene que ver con una relación civil o de hacer el papel de asociarse con los 

part.kularcs porque perdería el poder ptiblico que jurídicamente tiene. Grncias a la 

dcs<:cntralización por pnrte del Estado de la educación superior y la característica de 

la. autonomía, In UNA!\-f ejerce una función indirecta de Estado en cstn matcrin. Por 

otro lado, tenemos en la Ley General de Educación que "regula toda la educación 

que imparten el Estado (Federación, las entidades federativas y municipios) orga

nismos dcsccntrnlizndos y los particulares con reconocimiento de validez. oficial de 

estudios," 97quc por tanto es de obscrvm1cia general en toda la República y ndemás 

!>tiDOMÍNGUEZ, VAnGAS SEnc10.- "llcco11oc:i111ir11to c/r. wllic/r;¿ uficütl tlr rst.rulio ... , en A,.;prctos 

Nur11JJ1rtin1s tlr fo E1lrworiú11 Suprrior". SEP-ANUIES, !\léxico 1!)82 png 23-36. 
97 "Lt::Y GENEllAL DE EDUCACIÓN".- Artículo to. Publicfüln en el Diario Olicial Je )a FeJernció11 
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las dbpo~icioncs que contiene son de orden público e interés social; la cual en forma 

expresa ufinnn que la. . .,. nut.oridadcs educativas lo son frente a las instituciones n las 

que hallan incorporado: 

"Artículo 5G.-f,a.s a11toridades rdu~ativas publicarán. cu el órgano informativo 

oficial correspondiente, una relación de la"> instituciones a las que hayan concedido 

nutorización o rcconocin1ienlo de validez oficial de estudios. Así mismo publicarán, 

oportunamente y cm cada ca.so, la inclusión o la supresión en dicha lista de las insti

tuciones n. lns c1uc otorguen, revoquen o retiren lns autorizaciones o reconocimientos 

respectivos." 98 

.. Artículo 58.-Lns n11torjdndrs que otorguen autorizaciones y reconocimientos de 

validez oficial de estudios, deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos 

respecto de los cuales concedieron dichas autori:1.acioncs" .99 

Hay que afirmar que Ja Universidad es una ·instu.t.ución educativa que al otor

gar incorporación, csti\. ejerciendo indirectamente un servicio público que pertenece 

originaln1cute al Estado y que tiene In naturaleza de concesión n los pnrt.icularcs. 

Por ello In universidad representa la. autoridad estatal frente u sus incorporadas pu-

diendo incluso sancionarlas con extrañamiento, multa, negación y cancelación de la 

concesión, en ca.,;o de violación de sus disposiciones. 100 Por lo anterior, la relación 

que se establece entre Ja. Universidad y sus incorporadas no es de coordinación entre 

dos inst.it ucioncs educativas, sino que hay un rango que considera una subordinación, 

el 29 ele 11ovic111Lro <le 1073. Editorial PAC S.A.<le C.V. Méoxico 1095, pág. L 
9ltQµ. cit pág. 91. De la c<lucación que impartan los pnrticula.rc."I fo.léxico 199[1,, artículo r..G pág. 

35. 
991Jcui. Artículo 58 pág. 36. 

lOOQp. cit. pág. !J7. Artículo 17. UNAf\.I. México I!HJ5, pág. 281. 
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vigilnnc:ia, rc•gla1ncnt.aeiún, inspección, y en conjunto una rclnció11 vertical, estos son 

netos de i1npcrio de nutor~dnd. Este npnrtaUo de poder que tiene la UNA!Vl, no solo 

lo es como cualidad moral sino que t.icnc ln facultad de dictar planes y reglan1cn

tos como ejercicio de su autonomía que le permite aplicar políticas educativas y 

culturnl<-•s internas y con sus afiliadns. 
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Capítulo 5 

Organización de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en 
Materia de Difusión Cultural con 
sus Planteles Incorporados. 

5.1 Actividades de la Universidad Nacional Autónoma 

de México en Materia de Difusión Cultural 

5.1.1 

con sus Planteles Incorporados. 

Festival de la Cultura de Escuelas con Estudios In

corporados a la UNAM. 

El Festival de la Cultura de Escuelas con Estudios Incorporados a In UNA.l\il. es 

organizado por In Dirección General de Incorporación y Rcvnlidnción de Estudios 

en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultura], que proporciona las ins

talaciones del Centro Cultural Universitario. 

Esta labor, resulta ser un noble esfuerzo de la UNA?\f por concientizar a las nu-
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torjJades de sus planteles incorporados de Ja import.nncia que tjcnc el arte dcutro 

de? ln. fonnnción de los jóvenes. Este es un Festival sin precedentes en In hh;toria de 

la Universidad. en estn afio de 1997 va apenas por su scxtn edición. Tuve el honor 

de C'Ut.rcvistnrmc con In persona que lo ideó y lo fundó: El maestro Hugo Galarza 

Torre:-;. Actunhncn te el rnncstro Gnlarza es el Coordinador del programa Extensión 

de la Cultura. 

El maestro me explicó que el Festival funciona en cinco modalidades: Teatro, 

Danza, 1\-Iúsica, Poesía en movimiento y Artes Plásticas. El Festh .. al se basa únicamente 

en el entusiasmo de los maestros y alumnos sumado a Ja voluntad y conciencia de las 

autoridades de cada plantel de acercar u. los jóvenes a la experiencia de la cultura. 

Me coJnentaba que su expectativa estaba en que el Festival creciera en importanca 

y que gracias a esto aumentara el número de participantes. En cuanto a las cifras 

mencionó que el Cuarto Festival se inscribieron 105 grupos de los cuales solo partici

paron 76 ya que se bnccu audiciones de selección para mantener un nivel mínimo en 

el festival, en el Quinto Festival se seleccionaron 77 participaciones mü..s 23 Colegios 

que pa.rt.ic-ipnron con obra personal de maestros de Artes Plásticas. Aunque .subrayó 

que el Festival no alcanza de ninguna manera un nivel de calidad profesional, es 

estudiantil salvo contados casos, debido a que la gran mayoría de los participantes 

en muchos casos por primera vez pisan un escenario, para el maestro lo iJnportuntc 

es que esto se convierta en una experiencia formativa In cual es muy útil pnrn Ja con

formación del carácter del joven aunado obviamente a. que esta experiencia influye 

en la orientación de vocaciones. 

Scfialó también que el Festival se autofinancía con los boletos de entrada que 

aunque son precios ~imbólicos, pennitcn que se valore el esfuerzo realizado, por lo 
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que funcionan cnu nütncros blancos, lo cual se logra co1npron1ctic11do a lns escuelas 

n npoynr a los grupos que las representan para propiciar la asistencia de los propios 

co1npa.ñerus <lel pla11lPl. La UNA!\.1 proporciona todn ln infraestructura del Centro 

Cultural Universitario, los n.tt<lit.orios dada. stt itnportancin e instalaciones son foros 

que 1not.iva.u la pn.rt.idpación <le los grupos; o.detnás se proporcionan opcionalmente 

t.nn1bién cursos de asesoría. a los rnnC"stros para que mejoren la calidad de sus trabajos 

y las túcnicas para inten~sar y tnn.ncjar mejor a los rnuchnchos, estos cursos son 

itnpnrtidos por parte de rtninentcs especialistas de cada género. Esto ha venido a 

incentivar la preparación de los maestros y a mejorar en general la calidad de las 

part.icipacioncs, estos cursos se imparten en la Dirección General <le Incorporación 

y Revalidación de Estudios. Por medio de una circular convocatoria con las bases y 

requisitos para participar, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios propone la invitación al Festival. A continuación presentarnos la circular 

que convoca pnrn el sexto Festival de la Cultura 1Q97, <le Escucln..~ con Estudios 

Incorporados a la UNAM: 
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SECRETARIA DE SERVICIOS ACAOEMICOS 
OIRECCION GENERAL DE INCORPDRACIDN 
V REVALIDACION DE ESTUDIOS 
SECRETARIA TECNICA 
CIRCULAR No. 04/96-97 

V/14IVEJl:'\n..D NAQ~L 
AV"P.N-JltotA DE 

Mam:p 

ASUNTO: PROGRAMA EXTENSION DE LA CULTURA, 
CICLO ESCOLAR 96-97. 

A LOS C. DIRECTORES DE INSTITUCIONES 
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNAM NIVEL 
BACHILLERATO (SECUNDARIA, PREPARATORIA Y CCH) 
PRESENTE 

Esta Dlrecclón tiene el gusto de invitar a todos los alumnos de instituciones -
con estudios incorporados a la U.N.A.M .• niveles Secundarla. Preparatoria y - -
C.C.H •• a participar en et "PROGRAMA EXTENSION DE LA CULTURA"• Ciclo Escolar 
1996 - 1997. 

Se anexa a la presente los requisitos y caractertsttcas de las actividades pro
gramadas para que se difundan entre sus profesores y alumnos. 

Para mayor infonnaci6n. favor de pasar con el Mtro. Hugo Arturo Galarza Torres. 
Coordinador del Programa. a ta Secretarla Tócnica de la O.G.I.R.E •• o al Tel.-
6-22-60-37. 

Esperamos contar con su apoyo y colabarac~ón para la dlfuslOn de dicho evento y 
la partlclpaclOn de los alumnos en el mlsno. 

Sin otro particular. aprovecho la ocas16n para enviarles un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Ciudad Unlversttarla. D.F •• a 26 de Agosto de 1996. 
SECRETARIO TECNICO 

General. 

ELDDL/HAGT/oaa 
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V/tlJVl:W•llAV NACJUICAL 
AVFN",..lA lJI: 

MCXIC:.,0 

SECIU~T,"UA DI:: SERVICIOS /\C'Al.JEMICOS 
l,Jllll!CCION GENEH./\L DE INCUIU~HACION 
Y HEVALllJACl<JN UE LSl"UDIOS 
SECIU.::TAIU/\ ·1 ECNICA 

SEXTO 
FESTIVAL.. DE LA CULTURA 

199'7 
DE ESCUELAS CON ESTUDIOS INCORPORADOS 

A LA UNAM 

SEDE: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

TEATROS: JUAN RUIZ DE ALARCON Y MIGUEL COVARRUUIAS 

SALAS: NEZAHUALCOYOTL Y CARLOS CI 11\ VEZ 

/\v. lnsurgc11lcs Sur 3000 Cd. Univcrsita.-ia 
Abril 2 1. 22. 23. 24 y 2,5 

REQUISITOS E INSCRIPCIONES 
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INSCIHPCIOm;s 

Sollcltud FJrmclda por el Director General del Planlel. dirigida al Dr. Luis ¡_ 
Solórzano Flores. con atención al Lic. Enrique L. Uiscépolo Dfaz de Le6n. Se-
crelarlo Técnico y con copia al Mtro .. Hugo Arturo Galarza Torres. Coordinador 
del Programa "Extensión de la Cultura". y cubrlra· una cuota de $100.00 (CIEN_ 
PESOS 00/100 M.N.). por derecho de inscrlpcl6n .. 

Las inscripciones se recibir.1n en la Secretarla T(?cníc'a de la bGIRE. a partir 
de la presente publ icclcl6n en dfas h.!iblles de 10:00 a 13:30 horas. hasta el 21 
de febrero de 1997. teléfono 622-60-37 .. 

D 11 S E S 

1.- TEl\JRO: llUUICIOft[S 

a) Las obras deben tener una duración m:i>:lma de 90 y mfnlma de 30 minutos. In 
cluldo intermedios de autor nacional o ex(ranJero. -

b) /\udlclonar:in con el tr¿izo escénico termtn.3do. en su pltJnlel. ante la pre-
sene la de un especialista en Teatro. que valor<.lr.a el análisis y compren--
s16n del texto. dirección escénica. actuacl~n. producción y presentactOn -
de conjunto. 

e) /\notar el titulo de la obra (s) y el nombre del autor {es) .. 

d) En el caso de ser aceptado entregar.a una fJcha técnica del montaje. En una 
hoja tamaño carta. el reparto y crédl tos técnicos para el programa de mano 
en el siguiente orden: 

1.- Nombre del Plantel. 2.- Nombre de la OIJra. 3.- Nombre del Autor. 4 .. - -
Reparto. 5.- Créditos Técnicos y Nombre deJ Director de Escena. 

Z.- DJ\NZJ\: llUOICIONES 

a) 

b) 

e) 

d) 

EJ programa a representar por el grupo. estará integra.do por reglones o g~ 
neros {no se aceptaran números sueJ los) ... 

El programa debe tener una duración m~xlma de 45 y mlnlma de 30 minutos. 

Audlclonar3n con montaje terminado. en su pfa·ntel. ante la presencia de un 
especialista en Danza. que valorara el desarrollo coreograr1co. lnterpret.!!_ 
ci6n. producción y trabajo de conjunto .. 

En el caso de ser aceptado entregar~ una f"lchCl técnica del montaje .. En una 
hoja tamailo carta. el rept1rto y cr~dltos t.écnlcos para el programa de. mano 
en el siguienle orden: 
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1 .. - NumlJre del Plan Le 1 , 2. - Mornbre de:• 1 Pro9rama. 3. - Nombre de los Au tO.res' 
4 .. - Partlclponles. 5.- Cr6di.lo•; Téocnicos y Numhre del Olreclor o Coreógra
fo. 

En olra hoja. media cuarllila de comEO~lllcJrius sobre el monlaje. el grupo 
0 la lnsLltuclCm que lo JJcJlroclnil y sus propósilos .. 

3.- MUSICA: AUDICIONES 

b) Audtclonar:ín con programa lermincJdo, en su pltutLel. ante la presencia de -
un especlallsl;:s en Música. Que valor,¡1r:í et ritmo, Ltempo, movimiento. jue
yo de voces, calidad melúdica. tlmbr(?, Lono y calidad expresiva .. 

e) En el caso de ser aceptado entf"egara una fich."1 tl?cnlca del montaje .. En un~ 
hoja Lamaño carta. el repertorio y crl!di tos técnicos para el programa de ..:. 
m;:sno. en el siguiente orden: 

1 .. - Nombre del Plantel. 2 .. - Programa a tnlervretar (nombre de la pieza. a~ 
t.or). 3 .. - Cr-éditos Técnicos. 4 .. - Nombre del Ulrector Arttstico. 

En otra hoja, media cuartl l la de com1?nt.arlos sobre el montaje. el grupo o 
la 1nstituc16n Que to patrocina y sus prollósltos .. 

4.- ARTES PLASTICAS: AUDICIONES 

a) 

l>) 

el 

d) 

5.-

a) 

El maestro del taller organizar~ una Muest.ra de Art.es Pl~stlcas en su Plan 
tel. con el fin de que el auditor seleccione dos de los mejores trabajos~ 
de cada disciplina artlstica .. 

En el caso de ser aceptados los trab.:ljos. los maestros con su nombre com-
pleto entregarán una f'lcha técnica de los mismos. por grupo •. , 

Se obliga a Instalar la exposición en la fechCJ. hora y lugar establecido -
por la coordlnac16n del festival. 

con el fin de estimular y ~alorar la producclún arttstlca del maestro del 
Taller. se solicitan tres trabajos de su ol>ra personal. para la "Exposl--
clún de Maestros del Sistema Incorporado". que tendre\ lug3r en el Vestlbu
lo del Teatro Miguel Covarrublas en la semuna del '"Sexto Festival -de la -
Cult.ura 1997" .. Se otorgará constancia de pnrt.iclpaclón. 

POESIA Eft l'QVIMIEftTO: AUDICIONES 

El espectlSculo deber~ tener una lluracl6n m:ix.tm,"1 ,¡, .. 1\5 Y mtnlmtJ de 30.mlnu-

~-
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b) Audlcionur~n con tralJajos terminados. en su plantel. ante la presencia de 
on especialista en Poesla en Movlmlerilo. t.tue voJlorartí el arte del buen ha
blar. manejo del verso. ritmo. movimiento. dlccl6n, lnterµretaclón. adapta 
clón de texto. creación esc~nlca y trabajo armónico del grupo. -

e) En el caso de ser aceptado enlreyilrti una fichd técnica del montaje. En una 
:~J: 1 t~'I'~~~e~~~t~,:t.1!~: reparto Y créditos L~cnlcos para el programa de mano 

1.- Nombre del Plantel, 2.- Noml>re del Espectt'lculo. 3.- Nonibre del .(os) au 
~~~e~=~),4.- Partlclp'!,_n_~~-~~- Créditos Técnicos y Nombre del Director di! 

En otra hoja. media cuart.11 lo de comentílrios suhre el mont#aje. e1 'grUp~ o. 
la Institución que lo patrocina y sus propósitos. 

6.- Los grupos aceptados l leyar.1n y regresarc'.in con Sus µroplos recursos al en
sayo general y a la función en el teatro indicado. una hora antes de lo -
program<1do. 

7 .- PRIMER/\ JUNfl\ l>E TRJ\01\JO 

Con directores de los grupos Inscritos: 26 de Febrero del presente a las -
10:00 horas. en el Auditarlo -de la Cuordinacl6n de llumanldades (atrAs del 
Museo Unlversum) .. 

U.- Los grupos del Area Metropolitana. audlclonar:in del 3 al 14 de.marzo .. 

g __ ~~~n~~~~~!.F~~~:!:~~a~~g~c~~~~~:~a~~5e~ 1 !~ ~~s~·d~ !~rd~e~!~!~io~u~~~~~~le: 
auditor enviado por la DGIRE. 

to.- Los di rectores de los grUJ>OS aceptad1Js están obl lgados a mantener contacto 
telefónico con la organlzacl6n del Festival. 

11-- Tanto los grupos del Area Metropolitana como los grupos Foráneos. el dta -
de ta audición, deben ...... gntt:"egar: r•:?parto de actores o pélrtlclpantes, cr.!_ 
ditas técnicos y nota al programa de mano (escrito a m:ioulna a doble espa
cio). y la ficha técnica. que en el caso de ····r aceptados. entregaran al 
audlt.or. 

12.- El tJ.' 11µ0 ace3tado cubri rt\ uno cuota de $700 .. 00 (SETtClU.ftOS PESOS 00/100 M.N.) -
~üerecho e partlcipaci6n en el Festival. 

•3.- En el caso de 1os gru1>os del /\rea Metropol l lnna. el Di rector del PI antel -
se compromet.e a apoyar a su (s) grupo (s) el d1ü de la pr~,.··ntacl6n con p..Q. 
bllco est.udlilntll .. 
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1'1.- El Costo de la entrada por espect:iculo ser:í de $20.00 (VEJNJE PESOS 00/100 M.N .. ) 
cun el 50'%. de descuento parCJ estudiantes y umestros con credencial UNAM-SI. 

15.- La DGifl:E. cubrirc1 los gastos de publicidad (Invitación. programa de mano y 
cartel). y pago de t.iempo extra del personal del Centro Cultural Unlversl
tarlo. 

16.- 11 El Sexto Festival de la Cultura 1997". de Escuelas con Estudios Incorpora 
dos a la UNAM. se llevar6 a cabo del 21 al 25 de Abril del ano en curso. ~ 
en el Centro Cultural Universit.ario. 

18--~ 

El tiempo m~ximo para el ensayo general es de 1:45 (una hora cuarenta y -
cinco minutos). tiempo para representación 90 (noventtl minutos. Incluido -
intermedios). para cada grupo ~n el Tt!atro asignado. 

19.- Se otorgar:i constancia de particl1..>acl6!"' a Ja Inst.ltuclón Educativa y al O!_ 
rector del grupo. 

zo.- Para mayor lnf'"onnact6n comunicarse al teléfl.1110 622-60-37 o dirigirse a la 
Secretarla Técnica. 

21-- SEGUNDA JUNTA DE TRl\01\JO 

Con directores de grupos aceptados 19 de marzo a las 11 :00 horas. en el -
Auditorio de la Coordinación de UumunJdades. circuito Mario de la Cueva. -
(atrás del Museo UniversUm). ' 

NOTI\: 

El Director del grupo urtlstlco Que NO l\SlSlA a la Primera Junta de Traba
jo. estar~ dado de baja automáticamente. 

ESTlf'RJLO AL OESl\RRCILLO l\RTISTICO 

con el f"ln de estimular el desarrollo del Teatro Estudiantil del Oachil~-~rato. 
f°omentar un públ leo entre los estudiantes. maestros Y padres de famil la.··la D!.. 
recclón General de lncorporacl6n Y P~~e~~~ lda~"t'~~,,~~--~=~uel~~·c~~º~~~u~!ªo~~~~~: 
·~t!r~~~º~ri(~g~tgan: 1 p~6~1~ci~:;;nd; g~yn~lzan)' el "FESTIVAL METROPOLITANO DE TEATRO· 
DEL BACHILLER/\TO". que se real iza en el mt!S üe Junio de cada ano. 
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En este Festival intervienen Jos cinco mejures yruµos de cada instlluclón pa-
t.roclmnJora. En r.I caso de la UGJltE, los grupos Lqatrales que parllclpen en el 
''Festival de la Cultura''. liener1 Ja posibilidad de ser seleccionados er1tre los 
cincu mejores grupus del festival. y participen en el Festival MetropoJ ilano -
de Teatro del Dachl 1 lerato. · 

El Festival se recJl lzcl en dus etapas: 

Primera Etava - Junio 

'' TEATRO SALVADOR NOVO" del Centro tlacio11at de las Artes. 
Intervienen 20 grupos lecJlrales de las 4 insllluciones partlclpm1tes. Existe -
un jurado califlca<Jor que seleccior1a el m?jor trabajo de cada Institución que
dando 4 grupos f"lnallslas .. 

Segunda Etapa - Julio 

" TEl\TllO JUL 10 JIMENEZ RUEOll " del INBA 

Los 4 grupos f'lnat lstas har.1n una presentación y se les enlregar.'.1 una placa de 
reconocimiento a la Institución y a cada p.Jrtlclpante .. 
Estos 4 grupos flm1listas representarán al Slstemc'l del Oachlllerato en el 11 FES 
TIVAL DE TEATRO UNIVERSITARJO-MUESTR/\ NACIONAL". que se reüllza en el mes de-= 
SeplfemlJre .. 

El mencionado Festival esttii patrocinado. organizado y difundido por la Univer
sidad Nacional /\utónoma de México. Instituto Politécnico Nacional. Universidad 
Autónoma Metropolitana. La Asociación Nacional de Universidades e lnstltuclo-
nes de Educación Superior y el Instltuto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado .. 

El Festival de Teatro Universitario. tiene establecido tres categortas: 

a) Nivel Oachl l terato. b) Nivel Superior. e) Esc:;uelas cJe Teatro .. 

~1 grupo ganador en cae.Ja categorta recibirá un estimulo econOmico de $5.000.00 
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). una placa conmemoratfya Y un reconocimiento .. 
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El sistema incorporado t icne afiliados cu todo el país "'forrnado por 120,000 alu1n-

nos 10,000 profmmrc-s y por 420 institudones'' 1º1 de? las cuales la 111ayoría son del iircn 

rnctropolitann. En el Cuarto Festival de la Cultura se i11sc:riLicro11 54 plautclrni, lo 

cual significa nproxirnndntnent.c 15 % de los planteles incorporados c•n ese 1norncnto. 

Sin crnbargo, Ja asistencia de público n. esa misma edición del Cunrt.o Festival de In 

Cultura fue de rn1is de 13,000 espectadores, lo que da una idea 1nuy significativa <le 

el potencial de difusión que representan los planteles incorporados, estas cifra..<> han 

ido aumentando con cada emisión del Festival por lo que pucdr llegar a dimensiones 

tanto de asistencia con10 de participación verdnderarncnte insospechadas. 

5.1.2 Festival Metropolitano de Teatro de Bachillerato. 

El Festival .l\letropolitano de Teatro de Bachillerato hu sido organizado y patrocinado 

por cuntTo instituciones: 

Por la Escuela Nacional Prcpnrntorin, el Colegio de Ciencias y Ilumanicladcs, el 

Coiegio de Bnchillerc>s y In Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Est.udios, juntas dan origen a el Festival l\:fctropolit.ano de Teatro de Bachillerato, 

el cual tiene como fin incentivar los trabajos que los muchachos gcticran durante 

el afio escolar~ proporcionlindolcs In oportunidad de presentar :-;u.s t.rnbnjos en foros 

difcrcnt.cs. Con rstc estímulo al Teatro Estudiantil, se pretende alcanzar objetivos 

formativos n nivel emocional en los estudiantes. El maestro Galnrzn como hombre 

de teatro que es, nos platicó que entre los beneficios <le utilidad para Jos estudiantes 

Hl 1SECRETAf1ÍA DI<: SERVICIOS AcAoi;:J\.llCOs.- .. C11t1ilu1:u ~1r lustituduurs C:Ull Estudios lrwur-

pur1ulus 11 fo l'·'VA/\f." UNAf\f Sí, Si.!oote111n lncorpocndo. DirC'cci011 Gcuccal de lncocµocacióu y 

Rc,.·alidacióu <le E~t11<lio ... UNAf\I. !\léxico 1997. Prc~eutncióu pág. vii. 
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que participan se encuentran el desenvolverse inejor en público, desinhibirse, ser más 

comunicativos, hablar frente a un ptíblico, reafirmar In seguridad consigo mis1no que 

realmente es muy irnportnnte, el conocimiento y valoración a las artes mediante el 

Tcat.ro y Ja adquisición de una cultura general. Por lo cunl es muy importante para 

cualquier joven adolescente tener esta oportunidad de estar dentro de las artes y 

vivir una serie de experiencias que le van a ayudar a su formación personal. Corno 

objct.ivo del Festival está el propiciar la creación de un público, para las Artes. 

5.1.3 Muestra de Pastorelas y Villancicos 1996. 

Pararelamente al Festival de la Cultura, se ha instituido esta Muestra de Pastorclas y 

Villancicos que tiene la misma duración del Festival. En su haber tiene seis emisiones 

algunos participan con programa de villancicos y el resto con representación de una 

past.orela, la cual es una de las tradiciones que se han asentado en nuestro país como 

un resultado de la mezcla de la cultura indígena con la religión de los conquistadores. 

Estn Muestra se llevó a cabo a lo largo de cuatro días, en el Foro abierto de"El 

Claustro" del Centro Cultural Helénico por lo que fue organizado por In UNAM, 

por medio de la Secretaría de Servicios Académicos por conducto de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios por su Secretaría Técnica con la 

asistencia del Programa Extensión de la Cultura y con el apoyo del Consejo Nacional 

parn Ja Cultura y las Artes. La mecánica de sclcccón y presentación. es la misma del 

Fest.ival de Cultura. primero se audiciona en el plantel luego una primera. audición 

para los aceptados y los que acrediten la audición serñn inscritos a la Muestra de 

Past.orclas y Villancicos, el plantel se compromete a apoyar a su grupo con público 

estudiantil, y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios a 
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cubrir gnst.os <le publid<lnd, progrnmn de 1nnno, c:n.rtcl, invit.nción y tietnpo cxt.ru nl 

<.•quipo t~cnico del foro. 

Estos cv<.•ntos r<.'presentnn ln relación en materia <ll? Difusión Cullurul de ln. UN Atvl 

con sus incorporadas, aunque el Festival de la Culturo., el Festival I\:lct.ropolit.u.no de 

Teatro de Dnchillernto y la l\luestru <le Pnst.orelas va.11 incre1ncnta.ndo su itnportanda 

año con año, y cumplen la mayoría de su objetivos, (contribuyendo a concicntizar 

a los directivos de los planteles incorporados, lo cuul es muy elogiable) Sin embargo 

viéndolo desde un punto de vistn más global, el sentido <le que In Difusión Cul

tural que realiza la UNA?vl, debe tener una dimensión nacional con el contenido 

sui gencris que tiene históricamente como Ministerio de Cultura de buscar la van

gunrdin en la calidad profesional de su difusión cultural. Basado en esta situación, 

a cout.iuuación tengo que hacer notar ciertas insuficiencias en cuanto a. esta relación 

UN AM-lncorporndas: 

En el Festival de In Cultura y la l\.lucstra de Pastorcla..c; casi todos los grupos que 

participan son del Rren metropolitann, cuando ln amplitud del sistema incorporado 

es nac:iona.l. La razón <.~s evidente, resulta muy oneroso costear los gastos de traslado 

de los grupos fon\.ncos por lo que su participación es escasa. Esto limita el alcance 

deHc<.'ntrnlizado de un sistetna tan <.Unplio como Jo es el sistema incorporado de la 

UNAl\.L 

Por ot.rn parte las participaciones, aunque cumplen con muchos objet.ivos pri

mordiales cotno el acercar al joven universit.nrio a la experiencia del arte, no pueden 

conformar la totalidad de las relaciones en materia de Difusión Cultural UNA~·t

lncorporn<la.s. Estas relaciones nl no tener el carácter de excelencia profesional y 

calhlnd cnrcc:en de rclcva.ncin cultural que pueda interesar y complacer al público en 
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gcncrnl. 

Respecto n In difusión cultural que se realiza internamente dentro de las escue

las incorporadas no existe- ningtín. infonnc que den ln..."'i inst.ituciones incorporadas 

a. la Universidad Nnciom1l Autónoma de ?v1éxico, pero por su parte la Universidad 

t.n.n1poco se los solicita por lo que son actividades co1npietn1nente libres. Tcunpoco 

existe unn línea de comunicación en cuanto n In programación de In extensión univcr

sitnrin interna, existen planteles que sí rcu.liznn volunt.nrinmcnte cst.ns actividades 

y un número rnayor de otros que no lo hacen. Pero en todo caso es volunti:i.rio 

porque no está norn1ado, tampoco se les exige corno requisito para ser parte del 

sistt?ma incorporado. Por tanto, estos festiyalcs tienen el enfoque de un servicio que 

In universidad presta n sus planteles incorporados pudiendo ser un recurso corno 

una rnnuera de descentralizar, ampliar y mejorar la capacidad y calidad de difusión 

cultural para beneficio de la sociedad en general con auxilio de estos planteles, cuyos 

recursos económicos e infracstrutura en nnda so11 desdeñables como una vía externa 

a la UNAM de ampliar este servicio n In comunidad. 

5.1.4 Concurso con Lu Pluma: Cuento, Ensayo, Poesía y 

Diseñ.o. 

Este es u'no de los nuevos proyectos del Programa Extensión de la Cultura ideado 

recicntcrriente para el ciclo escolar 1996-1997. Es importante este estímulo que se 

ha venido n sumar a los otros en particular al Festival de la Cultura, dentro del que 

faltó incluir la parte correspondiente a la creación literaria. Se trata de un concurso 

abierto a los alumnos de nivel Bachillerato(Secundaria1 Preparatorio. y C.C.H.) de 

lns Escuelas con Estudios Incorporados a la UNAM. Se premiará a los tres primeros 
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lugarC'S de cada género <:on una dotación de libros y rcconoc:hnicnt.o, pn.ra el concurso 

de diseño st• n1cnciona que JHlt>de ser de logotipo y cartel, t>l tl•n1n e:-; just.l.uncnt.c dl! 

Escuclns Incorporadas a. la UNA!\.[ dentro del Fcsth:a.l ele Ja Cultura. 

5.2 Convenios con Universidades y Escuelas In

corporadas. 

La formalización de las actividades culturales que la UNAM realiza con otrn.s ins

tituciones se lleva a cabo por inedia de convenios de colaboración, a diferencia de 

los contratos que tienen un fin de lucro. Por su diversidad las partes en un conve

nio pueden pactar una gran amplitud de acuerdos que n.<lquicrcn particularidades 

esprcificas en cnda caso, de acuerdo con las características y voluntad de las partes. 

Los convenios son particulares en el sentido de que se pacta por scpnrn<lo con cnda 

plantel, por lo que es un acto de voluntad de las partes, en el cual se especifican 

los derechos y obligaciones reciprocas para llegar a un objetivo que en este cnso 

tiene el propósito de coordinarse parn efectuar diferentes actividades culturales. La 

part.iculnriznción de cada convenio de colaboración bnce que estos documentos sean 

secretos para el público en general como política interna del Abogado General <le la 

UNA!\l. Est.n. Jimitantc es un considerable obstáculo para lograr nnnlizar con cuidado 

las diferencias que estos convenios pueden presentar, sus diferentes rnodalidades 

y conocer el grado de participación de las instituciones incorporadas en materia 

cultural. 

También se consideran secretos los acuerdos del Consejo de Difusión Cultural 

y la Comisión de Difusión Cultural cosa que entorpece cualquier i11vcstigaci6n que 

11!) 



quiera profundizar el tenia, los misrnos convenios de colaboración no son publicados 

por esta co11fidcucin.1idad, t!stn circunstancia nuna<ln a hi. carencia ele un.n. norrna

t.ivi<la<l suhrc este part iculn.r nos Jt_•ja sin tcsti1nonios documentales que puedan ser 

una base para conocC'r el contenido de los documentos y acuerdos. No obstante lo 

a.ni crionncnt e dicho el uh jet.o de los convenios de colaboración aunque puede variar 

en c•l fondo dcpendit?ndo de las particularidades de cada en.so, en la. forma conserva 

una c:-;tructura regular. 

En el forrnato de los convenios de colaboración con Iust.itucioncs Incorporadas, 

part.icipn. una entidad de ln UNA!vl o varias en conjunto, usualmente pudiera ser la 

Coordinación de Difusión Cultural y como .n1edio de enlace rcgulanncntc la. Dirección 

General de Incorporación y Rcvalidaciúu Ce Estudios.(DGIRE) Este cje1nplo se da 

en el cn..;;o <lcl Festival de la. Culturn de la.s Escuelas Incorpornda.."i. La Coonlinnción 

pnrt.icipn corno responsable de las instalaciones del Centro Cultural Universitario, 

donde nonnnln1cntc BC realizan los eventos abiertos al público y In. DGIRE se encnr~a 

de cubrir la pro1noción necesaria a.sí coino progra.1nn.s de rnn.no, y pago <le tic1npo 

extra del personal del Centro Cultural Universitario. Por otrn parte In Dirección 

General de Incorporación y Revalidación <le Estudios es la institución orgn.nizndoru 

del Festival de ln Cultura. 'l.UC es uno de sus 1niis importantes programas, por lo que 

es nexo de unión que auspicia todos las actividades culturales con el Sist.crna lncor-

porn<lo con10 tal. Pnrnlclarncntc pueden existir convenios en donde solo participe 

un determinado plantel directamente con la Coordinación de Difusión Cultural sin 

la iujeren,cia de la. DGIRE. 

En el Festival de la. Cultura tcncm.os pues un convenio trípode en donde la Co

ordinación de Difusión Cultural se programa conjuntamente con la. Dirección Gene-
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rnl de Incorpornción y Rcvalidnción e.le Estudios con cierta ... <:> hancs de colnliornción 

por un hu.lo, y la otrn parte c-1 Plantel IncCH"porndo que pn.rt.ic11lar11tl'ntc iutcnricnc 

pnrn realizarlo. El Plantel lncorpnrndu cubre lo que sería. PI evento en sí 1nisrno. 

En cunlquicrn. de sus 1nodalidndcs; cspl~ct.d.culo, exposición, coloquio, presentación, 

Jnuc-st.rn, t:oucicrt.o etc ... El evento pude pactarse co1no un solo evento o un prognuna 

de nctivic.lndcs, en In 1nnyorín. de los cru.;os c~tos eventos tienen el canicter <le ser estu

diantiles, por que los rnisn1os cstudia11tPS del plantel incorporado son los que actúan 

o participan nctivnment.c en estos netos. Por lo 1nis1no el Plantc•l o Planteles Incor

pora.dos se ven requeridos a dn.r apoyo con n.sist cncia de los propios co1npn.ficros de 

plantel. Yn. que el interés ~e vuelve particular, por no tener un carácter profesional, 

en la tnayoría de los ca.sos es difíciln1cnte de interés para el público en general. 

Para suscribir cualquier convenio el tnimitc ad1ninbtrativo tiene que seguir un 

"proceso de revisión en lu Oficina. del Abogado General, una vez finnndos los con

venios se envía. n la Oficina del Aboµ,aclo General nucvarncntc para su depósito y 

copias a In. Secretaria Particular del Rector y a la Dirección General de Intercambio 

Acudérnico para su registro." 102 

HY.Zo1nECCtÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE LECISLAClÓN UNIVERSITAnlA.- "/\J11nu11J para la E

I11lu1nu·jún rlc Con\.·r1úos de Colahorndún". Presentación. Oficina <lcl Ahog1ulo Ccueral de la 

UNAl\l. Ci;1JnJ Unh·crsitaria México D.F. 19!J2, pág. 7. 
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Capítulo 6 

Necesidad de Lineamientos que 

Rijan la Función de Difusión 

Cultural, en las i~stutuciones 

Incorporadas a la UNAM. 

6.1 Criterios para Formular un Perfil Jurídico 

que Estructure el Fomento de la Difusión 

Cultural en la UN AM. 

Onda la carencia de una fórmula. continua de participación cultural por parte del sis

tema incorporo.do de lu. UNA?vt, me parece importante hacer una serie de rcficx.iones 

que den criterios para una propuesta que fo.cilite este movimiento administrativo de 

part.icipación de la sociedad universitaria en conjunto en el fomento y difusión de 

estos servicios culturales. 

Como hemos mencionado anteriormente, lo que existen son convenios partícula-
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rus ch.! coJnbornción rnutun donde Ja UNAl\.f proporciona los espacios y Ja difusión 

para un evcuto ch~I plaut.cJ escolar incorporado. Turnbién nos pcrcatainos que cst.os 

cvcuto~ norn1almcnte tienen un carácter <'scolnr y no profesional. Adcm<Í..<> de que 

el interés es interno, porque son Jos propios alurnnos del plantel los participantes, 

lo que su trae.luce en un servicio de Ju UNAI\11 hacia sus incorporadas, este carácter 

tienen lns convocatorias del "Festival de la Cultura" que organiza In Dirección Ge-

nernl de Incorporación y Revalidación d Estudios. 

'lbdo esto, sin contar los beneficios culturales que trae consigo el derecho a des-

cuentos por tener credencial de estudiante, en la oferta de servicios culturales de 

la Universidad conl.o en la compra de libros, entradas a nluscos, galerías, concicr-

tos, obras de teatro y otros servicios que proporciona la UNAM como beucficio a 

sus afiliadas donde se muestra el interés de elJa, por extender Jos beneficios de la 

cultura en sus Escuelas y Universidades incorporadas. Amón de otros descuentos 

cu lugnrcs culturales coino nmscos y libros por forrnqr parte del sistema educativo 

nncionnl. Todo esto nos hace pensar que es necesario en consecuencia ln1scar que 

puedan equilibrar esta participación haciéndola general y contínua. 

Como he aseverado Jn idea de vincular ln Cultura con la educación, es un concepto 

vigente en el Programa de Cultura 1995-2000 del Consejo Nacional para Ja Cultura 

y la Artes, organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. En 

~..stc progra1na ahora se busca implementar de manera continua esta. relación en la 

educación básica, por Jo que se quiere implementar un sistema nacional <le educación 

artística que incida necesariamente en las actividades de las cscueln.c; inr.orporaclns 

n In SEP. Como sabernos, corresponde a la UNAM proceder en congruencia con 

cst.e program"O. estatal por analogía. No tiene porque restringirse a la educación 
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básica tinica111entc, estas ncc.:ioncs df? rectoría. en Ja. labor cult.urnl es c:ornpetcuda 

<le~ In UNA!\I, parn Jos niveles de IJachillerat.o, profesional, y posgrado. I-lny uun. 

razón udicionnl entre líneas en esta rectoría Universitaria, la UNA!\I posee uun rnuy 

i1nport.n11t.c influencia juríclicn con Ja.s dcrn1i."'> Univcrsidnclcs .Aut.únotna.s del paú,; en 

forn1n. de que la ]cgislnc:iún universitaria de éstiL<; no difiere gran cosa. de la legislación 

univer~it.nria de la UNA.l\.I, por lo que las tncdida ... "> asumidas interuament.c pueden 

tener in1pacto y cnrnbios en Ja conducción de las relaciones en rna.t.eria Cultural 

que guarden lns dcrnás Universidades Autónomas de la República. rvtexicnna, que no 

difieren en objetivos y adcnuis cuentan con sus propios sistemas loca.les de planteles 

incorporados. 

Ln UNA.l\.I y In nn1plitu<l de su Sist.cma Incorporndo, In nut.onomín de nuestra 

Alma 1\·later y el cntendirnieuto de que la difusión cultural que renlizn In UNA1vl 

debe tener una dimensión nacional, hacen que la Universidad cst.é llama.da a ser no 

solo autoridad moral sino a Jogrnr una rectoría de cst.a participación privada que 

es necesaria para poder incrementar integralmente esta. fundón pnrn el crecimiento, 

calidad, goce y disfrute de la vida cultural de J'vléxico. 

Tenemos que partir de una modificación conceptual de incorporación hncin el 

sentido de que sea un tutelnjc institucional más integral. Con cst.o tenemos que 

hacer frente a la limitación que señala a Ja incorporación como exclusiva en el ámbito 

académico, para suplir este impedimento hay que hacer cambios jurídicos y proponer 

Ja instancia y el procedimiento adecuado para llevar acabo estos fines. 

Los cambios jurídicos van desde la propuesta de modificar el artículo segundo de 

Ita. Ley Orgánica de la UNA~I. que la restringe ni renglón académico y In necesi

dad de establecerse corno autoridad reguladora en esta función, donde exista un 
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rughuncnt.o de difusión cuJturnl que estipule un porcentaje mínimo de presupuesto 

de sus incorporadas n Ja partida de difusión cultural obligatoriamente y un mínimo 

de uvent.os, nsí cornu est.ructurnr este presupuesto para que se realicen en forma 

eficaz y equilibrada Jos diferentes tipos de apoyos que se presten. Esta estructura 

Jebe contar con candados JcgnJcs que irnposibiliten el desvío de este recurso para 

otros fines y tener por lo menos una comunicación inter-institucionnl que permita 

coordinar estas acciones. 

Corno instancia. adecuada para vigiJar Ja aplicación correcta de estos recursos, yo 

propondría a Ju Cornbión de Difusión Cultural la que al depender directamente del 

Consejo Universitario que es Ja máxima autoridad, siendo lógico con la trascendencia 

que tiene en Ja organización legal Universit.nria las formas colegiadas y en congruen

cia con la facultad de autoridad que tiene la Univ~rsidad con las incorporadas. 

No estaría fuera de lugar proponer también In ren.lización de un reglamento de 

difusión cultural que rigiera tanto internamente ¡>ara Ja UNAty[, corno para la_<.; Escue

las y Universidades afiliadas a ella. Aunque esta es una necesidad para las escuelas 

incorporadas, internamente muchas entidades universitarias carecen de un sistema 

bien equilibrado y continuo; es el cn...c;io de algunas facultades de Ja UNAM que no 

cuentnn con partidns para patrocinar este tipo de actividades, y casos en que se 

administra algún servicio de Difusión Cultural sin equilibrio con las den1ás formas 

de Difusión Cultural Universitaria, esta falta de estructura debe combatirse dentro 

y fuera de la Universidad con un reglamento que controle Ja planeación y adminis

tración de Jos recursos culturales a ofrecer, para esto sería tambicn función de Ja 

Comisión de difusión cultural llevar a cabo la vigilancia en el cumplimiento de estas 

medidas. 
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S.abetnos que existen disposiciones en el sentido de In ndtninist-rnción de descuen

tos y porcentajes de boletos que corrC>spon<lcn al personal ncadétnico, en <'I ca!';n 

de los eventos que patrocine Ja UNA!\!, dentro del Contrato Colectivo de Trabajo 

1095-1007, de las Asodncioncs Autónomas del Personal AcacU•rnico <le Ja Uuiversi

dad Nacional Autónoma de l'vléxico, (AAPAUNA!\I) como una prcrrog;a.tivn lubornl 

del personal acadétnko. 103 Estos rcqucritnicnt.os deben integrarse junto con otros 

lineamientos dentro de un reglnrncnto que compile intcgrahncnte Ja ejecución de 

eventos públicos con carácter cultural y establezca derechos y obligaciones cultura

les, resaltando el beneficio de que no solo sean particulares, sino generales en Jus 

relaciones que guarda la UNAM para sí misma, con Ja...,, dPtrH-L<i instituciones afiliadas 

a ella y terceros. 

Surnado a estas ideas y yendo más allá con otra propuesta; dentro del programa 

académico donde la Universidad establece pnrn sus nfilindas talleres opcionales de 

act.ividndcs estéticas, pnru mejorar su fonnación y crit.crio nrtístico se propone que 

se lleve un control de un mínimo de asistencias obligntorins n eventos culturales 

corno pre-requisito para acreditar dichas materias, con por lo menos uno diferente 

dentro de cadn rnmn artística: música., danza, teatro, artes phi.<iticas, cincmntogrnfía 

y literatura. Este control no puede ser opcional sino oLJignlorio en los niveles de 

enseñanza media y también diseñar su inclusión para el nivel de educación superior 

con el propósito que estas medidas operen dentro y fuera de Ja UNA!VI. 

La determinación de los eventos adecuados para acreditar este tipo de n1ntcrins 

y In posible facilitación de su acceso en costo tendrán que ser definidos por la Coor-

lfJ.J.,CoNTRATO COLECTIVO DE TnAUAJO lOOri-10!17".- AAPAUNAAI Capítulo VII. Cla1umla 

No. 02. 
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diuacióu de Difusión Cultural de la UNA?YI conjuntamente con In Dirección General 

<le Incorporadüu y Rcvalidaciúu de Estudios. Estos eventos se ofreccniu en una a.Ju-

plia lista de oportunidad para seleccionar por los pluntC'les o directamente por los 

profesores y ahunuos de cada institución. Cada evento en su puhlicida<l anunciará 

si ~m considera ncre<litable como parte de un -Siste1nn. Univcr:sit.nrio de Educación 

Art.íst.icn- si lo certifica de ese modo In Coordinación de Difusión Cultural. Las ca

rnet.erísticas de dichas actividades culturales se designarán prcfcrcntcn1entc, cuando 

tengan un canictcr didáctico explicativo e introductorio. Por tanto aquí hay que 

hacer una serie de norin.n.s referentes al n1ecnnismo de control para la creación de 

este -Sistema Universitario de Educación Artística-, ln.s cuales deben determinarse 

y reglnn1cntarsc, con esta práctica se busca que In asistencia a los eventos culturales 

universitarios se supere y la población universitaria logre un nivel mínimo general 

de superación cult.urnl. 

6.2 Comunicación con las Incorporadas. 

La necesidad de establecer una línea de comunicación con el sistema incorporado es 

un principio fundamental para conocer con exactitud cual es el verdadero volumen 

de las actividades considerables como parte de In difusión cultural universitaria, 

esta interacción nos permite saber también qué planteles la realizan, en qué fonna 

llevn.n a cabo sus programaciones, qué resultados obtienen y las limitaciones a. que 

se enfrentan ya sea de tipo presupucstnl o incluso lcgnl. 

Esta comunicación tan elemental parn definir gran cantidad de ideas y criterios 

simplemente no se dá, se cfectúñ. únicamente en los casos en que la UNA~1 participa 

como parte dentro de un convenio de colaboración mutua. 
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Así rnistno In Univcrsitla<l da libertad de que las instit.ucioucs obren corno m(~jo1· 

les parezca y no les n.-.;igna. ningun condicionarnicnto en C'st.n rubro de difusión cul

turnl, nui.s esto no deja ele ser nuis que una ventaja, una li1uit.acitjn que ilnpide el 

nrrn.ignn1icnto institucional de esta. .... tncclidas en los diferentes plant.clcs. El h("cho <le 

que In.-;; cscucln.s no rindan ningun inforrnc sobre la actividad cultural realizada en 

cnda delo, contrnrinrncntc a In idea de mnnt.cncr In independencia y particularidades 

de cndn. plantel, deja un vacío que inhibe el flujo de actividad que se prograrne por 

parte de este sistcn1a. 

Una propuesta que tomó forma en el pasado, fue el Jlnmado Consejo de Difusión 

Cult.ural, integrado por el rector Pablo Gonzñlcz Cnsnnova, ese foro constituyó, toda 

una iniciativa que agrupó no solo al sistema incorporado, sino que junto con In Aso

ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANÜIES), 

lograron reunir n una buena parte de las Univcrsidn<lcs Aut6nornn.c; de los Estados. 

Entre las propuestas que se formularon por parte del ANUIES fue la recomendación 

de c>st.ablcccr un presupuesto mínimo del G % pnrn. la Difusión Cultural en lns Uni

versidades. 

Este es el antecedente en que la UN AM trató de coordinar la extensión universi

taria y In difusión cultural a nivel nacional no solo de sus inrorporadns sino inclusive 

otras Universidades Aut.ónornas. Fue una acción que se int.t?nt.ó y incluso .se llevó a 

cabo <lurnntc un período corto de tictnpo. 

"Este es un muy importante precedente que se dió en el periodo del rector Pablo 

Gonziilcz Casanova; durante su o.drninistración el director de difusión cultural fue el 

doctor Lcopoldo Zea, filósofo, lntinonrncricanista, planteaba como tareas centrales 

-oriuntnr. educar- ni pueblo en general a quienes la sociedad de consumo golpea y 
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son sus victi1nn..<i," 10.1 

Eu ng.osto de 1970 SC" inauguraba In Prirnern reunión de consulto. para ln coordi-

nación de la difusión cult.ural de las instituc:ioncs de educación superior, organizada 

conjunta.mente por la UNAI\.I y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

cfo Enscf1anzn S11perior (ANUIES). Reunión inicial de una. serie de viajes y promo-

cioncs n nivel nacional, en diversos Estados, que tuvieron realizaciones tan positivas 

co1no las rcunione._o;;; de consulta que concurrieron a In creación del Consejo Nacional 

de Difusión Cultural. 

.. Ln.s reuniones de consulta en orden de celebración fueron: 

la- En la. UNAl\.I, agosto de 1970. 

2n- En Jalnpa, abril de 1971, aquí se celebró la Primera Asamblea del Consejo 

Nacional de Difusión Cultural. 

3n-En San Luis Potosí, octubre de 1971. 

4n-En Toluca en abril de 1972, también se llevó a cabo la Segunda Asa1nblea del 

Consejo Nacional de Difusión Cultural. 

5n-En Hennosillo Sonorn. Octubre de 1972 y Tercera. Asa.1nblca del Consejo Nacional 

de Difusión Cultural . " 105 

Consejo Nacional de Difusión Cultural . 

.. El Consejo Nacional de Difusión Cultural se planteó como un orgo.nismo coor

dinndor de las instituciones de educación superior que en la República realizaban 

1º .. PE:.nEZ SAN VICENTE, GUADALUPE.- ••L.a Extensión Univcr.iitarü•." Torno l. Noln..'t Para su 

Historia. Colección Cincuentenario de la Autonomía de la UnivcrHidaJ Nacional <le ~tóxico. Di-

rccción Gcucral <le P11Ulicncionc:-i, UNAfo.l fo.1éxico, 1979, pág. 227. 
10:.IJcm. pág. 228. 
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actividades de Difusión Cultural. Entre sus responsabilicJncJes cont.nbn el cst.irnuln.r 

el dcsnrrollo cult.urnl, forncntar el int.crcarnbio dü infnrrnac.:ióu y servicios, 1nét.odos 

y sist.cn1as, coordinar Jos prograrnas de trabajo, part kipar act.iva111cnte con insti

tuciones extrajeras en consecución de objetivos cornunc-s, asurnir la representación 

de cndn uno de los rnicnibros cuando se le solicitase y convcrt.irsC" en protnot.orcs de 

cultura de Ja.-.¡ rnnnifcst adonC"S nrf.Í!it.icas clt! los r.studiantcs." 100 

Este preccc:lcnt.c que es el prirncr antecedente para lograr un consenso unitario 

a nivel nacional en tn.a.t.crin cJc difusión cultural en las cscu0l:L<> de educación supe

rior, tiene su culminación en la Segunda Conferencia Lut.inoanwricann de Difusión 

Cultural y Extensión Universitaria, en 1972. Organizado por In UNAI\·1 conjuntn.

rnentc con In· ANUIES. Por desgrncin. este Consejo Nacional <le Difusión Culturnl 

dejó de sesionar, pero es un dato a resaltar que la Universidad crenrn l!stc mecnnistno 

coordinador nacional de otras universidades. 

Al igual que este cunbicioso intento que infortunada.mente quedo nt.nis en el 

pasado, ahora debía buscarse crear un organismo que rnant.cnga este intercambio 

de inforn1adt)n y t..:oordinc las prognunnciones que se renJiccn en el sistema incor

porn.do y de alguna forrnn represente esta relación con el respaldo de la UNAI\tl de 

mancrn. que resuelva con su gestión los obstáculos que se encuentren los planteles 

para llevar acabo sus labores de difusión y al mismo tiempo certifiquen que se está 

cumpliendo con una difusión cultural apegada a Jos fines de In UNAl'vl. 

Sería oportuno proponer Ja creación de una "Comisión Cultural de Escuelas In

corporadas"; en donde participaran todas las partes vinculadas con cstn relación 

para que representaran de manera nuis completa a cada institución, podría buscarse 

HM.lJJcJU. pág. 238 

131 



el est.ablccerla bajo la supervisión conjunta de la Dirección General de Incorporación 

y R(?Validnciúu de Estudios junto con Ja Coordinación de Difusión Cultural y bajo 

la vigilancia de la Comisión de Difusit'ln Cultural. Y desde luego formar una rcpre

scnt.ación de los plnntcJcs nücmbros para coordinar este intercambio y 1nantener una 

cornunicnción dir(!Ctn con las cscueln.-.. La representación ordenaría la organización y 

secuencia de lns nctuacioncs de esta "Coznisión Cultural de Escuelas Incorporadas", 

que conjunta.mente con el Consejo de Difusión Cultural, órgano que tiene en sus fun

ciones el fonnula.r lineamientos <le planeación y evaluación en materia de Difusión 

Cultural, dentro de In UNAl\I, .se aboquen en conjunto a elaborar un reglamento 

para estas participaciones que nor1nc tanto las actividades de las entidades univer

sitarias relativa::; a la difusión de la cultura, como la aportación de los pJn.ntcles que 

integren el .sistema incorporado. 

Esta Cornisión reso)vcría para el caso de los cspectácuJos públicos que se llevaran 

a cabo, sobre el carácter social y cultural, para respaldar frente a otrru:> autoridades 

como es el ca .... "iO de las OeJegndoncs Políticas en el D.F. o del Instituto Nacional 

de Derechos de Autor, certificando que reúnan las condiciones para que se les con

sidere pnrt.c de un acto del Sistema h1corporndo de difusión cultural UNA!vf. El 

siguiente punto a proponer basado cu esta comunicación inter-institucional sería 

Ja asignación de un mínhno de presupuesto a estas actividades dentro de las ins

tituciones incorporadas. Esta medida culn1inaría un proceso de acerco.miento que 

conformaría una importante descentralización de la Difusión Cultural que puede 

proporcionar la UNA~! y un crcciJnicnto exponencial de este fomento a la cultura. 
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6.3 Estímulo a los Planteles Incorporados que 

Realicen Difusión de la Cultura. 

La pnrticipadón en la producción <le Difusión Cultural que se dá en las escuelas 

privn<lns, corno hemos visto; es una cuestión de conciencia y criterio de sus dirccti'\..-os, 

mas esta libertad se torna en anarquismo cuando no existe una con1unicnción y un 

estímulo que permita la. posibilidad de dar créditos a la."'> instituciones que sí llevan 

a. cabo este criterio <le servicios culturales, colnbora.ndo de esta 1nnncra a. cu1nplir 

de mejor manera las finalidades universitarias. 

Unn manera de llcvnr un control de In participación en la Difusión Cultural es 

estimular a. los planteles que ofrecen estos beneficios, proporcioni.indoles auxilio y 

asesoría. en sus prog:ratnacioncs. pero también marcar cst a diferencia con las demás 

instituciones que no In efectúan. Realizar unn difen•nda de jerarquías y niveles de 

reconocimiento dentro del sistema incorporado. Corno proyecto que podría aplicarse 

de manera inmediata el que propongo enseguida: Que exista un reconocimiento que 

otorgue el "Reconocimiento de Institución Cultural'' por parte de In UNAl'vl. De 

esta manera no se perdería el estado de incorporación pero sí se haría una. diferencia 

no g;rnvosn para el resto del sistema. y a. su vez In."> escuelas interesadas en elevar 

su pn•st.igio cubrirían este nuevo requisito por el estí1nulo dr. ser reconocidas. Esta 

idea. no cont.rii.vicne ningún ordenamiento <le In Lc>gislación Universitaria ni de In 

Ley General de Educación por lo que es una posibilidad perfectamente viable corno 

una política interna de la UNA!vl para estimular estos apoyos. 

Esta propuesta de poner en diferentes planos la. calidad de In incorporación, debe 

cornpletnrse haciendo del dorninio público este reconocirniento, mencionándolo jun~o 
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con su est.ndo de incorpora.das a la UNA?l.1 su número de registro y a continuación 

el Rcconocilnicnto de lnstit.ución Cultural, en su caso. 

E~t.e estímulo que nhora únicamente tiene un nivel de reconocimiento moral y 

curricular, puede convertirse en una forma de prestigio que incrementaría la compe· 

tcncia por obtenerse y con una probable rcpcrcución. en las colegiaturas que devengan 

cotno institución escolar. 

No hay que negar que en ln.s escuelas y universidades existen intereses reo.les 

en los que dominan en ciertos casos, intereses de cln.se social y estatus en cuanto 

a las cuotas que se cobran a los estudiantes. Por ésto, en contraparte, es muy 

importante hacer público un grado de cali4ad que le dé a la institución un crédito de 

carácter cultural reconocido por la UNAM. Este crédito avalaría que cu1nple con una 

programación cultural sistemática. que sirve a su comunidad interna y cxtcrnatnente 

y que comprende las estructuras generales de la Coordinación de Difusión Cultural. 

Esto implicn. una. comunicnción y un control por parte de la UNA~1 y se justifica la 

asignación de un presupuesto. 

Si esta medida se tomara en cuenta cambiaría. mucho el interés de las escuelas de 

poner atención a este punto. 

Tenemos que re1narcn.r la postura de que la Universidad otorga en realidad una. 

concesión que le ha sido delega.da directa.mente por el Congreso de la Unión. Es 

la concesión indirecta de un servicio público educativo. "'Tendríamos que aceptar 

que en cualesquiera. de los casos existe lo. posibilidad de que el Esto.do mexicano 

señale o incluso de preferencia. y diversas tarifas (colegiaturas) a las cuales cl~bieran 

sujetarse las instituciones educativas incorporo.das. En efecto, en muy diversos servi

cios públicos concesionndos se establece una tarifa, de tal manera que siendo interés 
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de la. sociednd el sen·icio, precio no debe quedar nl albedrío de la oferta y ln 

dcm.andn UMÍ coino tt.l de especulación de los particulares prestadores del servicio 

cstatnl concesionado" 107 

6.4 Propuesta de Futuro de la Universidad Na

cional Autónoma de México como Autoridad 

en Materia de Dif"usión. Cultural. 

La Universidad Nacional Autónoma de México estn llamada a adquirir en el fu""turo 

un nuevo estatus, un nuevo nivel como promotora de la cultura. No solo i11ternn-

mente sino también con las escuelas incorporadas a ella, certificándolas, dándoles 

reconocimiento y facilitándoles su labor. 

Esta nueva dimensión amplía sus posibilidades de atender más eficientemente las 

necesidades nacionulcs, con bnse a. su autoridad cultural frente a sus afiliadas y In 

aplicación de su autoridad moral. Con esta política jurídica, la Universidad Nacional 

Aut~noma de !vtéxico, logrará incrementar la asignación de recursos privados para la 

pron1oción cultural dentro de un sistema global de promoción cultural universitaria. 

Esto dnría vida C"n forma ordenada a inumerablcs espacios culturales que fun

ciona.rían coino resultado de su gestión indirectamente, así también la calidad de 

estos eventos culturales no sería unicnmcntc estudiantil, sino que podría aumentarse 

In cantidad de eventos con calidad profesional o incluso internncionnL 

1ª7 Qutnóz AcosTA, ENllJQUE.- Cmulcr110. ... de Lcr;i.~lnción U11i\•rrsitJtrin. Art.iculo .. llégimen 

.J11ri<lico <le lnM ini-lil11ciot1<'S <'<l11cnlivn..'4 incorporac..la.."'." Dirccció11 General e.Je E:lil11<lios <le Legh11ación 

Uuh.·ersit.nrin.UNA?\.l tmmero 4 i-l'pliemLrc-<liciemLre 1987. pág. 91 y 92. 
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Con esto se completaría ln historia que hn venido dibujando partículnrJncnte 

n cst.n Universidad, las curactcríst.icns alternativas de una autoridad educativa y 

cultural, las cuales llegarán de este inodo n ejercerse plenamente en pleno uso de sus 

facultades legales, ac;í corno una autoridad tnoral en materia de creación y promoción 

de las actividades estéticas y culturales en general. 

. -.::: 

/ i 
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Conclusiones. 

Conclusiones Generales. 

1.-Ln carta magna menciona a la cultura como un concepto analógico a. la educación, 

debe ser importante la mención expresa de este derecho para fortificarlo y elevarlo 

incluso n grado de gani.ntia individual. 

2.-Es una necesidad fortificar el derecho cultural propiamente dicho, y entenderlo 

como una rama vertiente del derecho social, independiente de los derechos educativos 

y do autor. 

3.-El derecho cultural (estricto sentido) es unn disciplina poco c:-;tudiadn y en for

mación; con un gran potencial de evolución. Es necesario dnr nuevos ordenamientos 

ndctn¡ÍS de hacer efectivos los ya existentes. 

4.-Ln legislación cultural es dispersa, vaga y declarativa en general y en ocasiones 

inexistente. Por lo que se traduce en nccioncs d iscrecionnlcs u ornisa.s por parte de 

Jos sujetos obligados a prestar estos servicios culturales a la población. 

5.-Debc normarse la participación de los sujetos que prestan servicios de difusión 

cultural, para así lograr aumentar y sistematizar las actividades culturales tanto de 

las entidades públicas como de la sociedad civil. 

6.-Eu materia de difusión de la cultura se requiere no solo el patrocinio Estatal 
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~ino también la rectoría de ést.e para implementar su funcionamiento y fomento por 

parte de In iniciativa priva.da. 

7.-Los retos de uun política social requieren de la participación de las escuelas y 

universidades privadn-c;. 

Conclusiones Finales. 

1.-Ln Universidad Nacional Autónoma de 1\.1éx.ico representa a nivel de educación 

superior, la institución mtis importante. Lo es por su carácter autónomo y nacional 

que en representación del Estado concentra un sistema incorporado de gran in1por

tancia por su amplitud. 

2.-Ln UNA?l.I es una institución educativa que ejerce poderes de autoridad cdu-

cnt.iva frente a sus incorporadas. Y cuyos fines ~e resumen en In educación, investi

gación y difusión con la mayor amplitud posible de los beneficios de la cultura. 

3.-Pnra evitar una educación parcial es importante que las instituciones privadas 

incorporadas, colaboren asumiendo, no solo In función acndén1ica sino que presten 

atención a las demás funciones de investigación y difusión cultural; ya que éstas se 

interrelacionan entre sí. 

4.-La Difusión Cultural es la función más democrática y social de Ja UNAM; por 

que va dirigida a una runplio auditorio. Beneficia a Jos universitarios y a Ja sociedad 

en su conjunto por igunl con este servicio. 

5.-Es necesario reglamentar integralmente la difusión cultural que se realice dentro 

y fuera de la UNAh:I para lograr estructurar este rubro y obtener un rango mínimo 

de participación no eludible por sus dependencias. escuelas y universidades adscritas 
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a ella. 

ü.-Hnstn nhorn la pnrticipnción cu nctividadcs de diíusiún cultural de los planteles 

incorporados n la UNAl\1 es co1nplct.o.1nentc libre, no r.~xistc una. co1nut1icnción por 

pnrt.c de los planteles ni tntnpoco se les solicita por nuestra nuixitna casa de estudios. 

7.-Es fundamental modificar el concepto legal de incorporación ncadén1icn por un 

t.utelnjc institucional rnás integral que pcnnita. a la universidad aplicar una política 

de educación integral en su sistema incorporado. 

8.-Como primer pn.so se debe reconocer o. )n...o:.; instituciones incorporadas que sí 

prestan estos servicios de difusión cultural haciéndolo del dominio público pura <Ufc

rcncia.rlns corno instituciones culturales de las que no llevan n cubo estas actividades. 

9.-Propongo que se establezca un mecanismo de control dentro del sistc1nn incor

porado a ln UNAM, en materia de difusión cultural, basado en una comunicación 

intcr-instit.ucional y una asignación obligatoria de un mínimo de presupuesto a estns 

n.ctividndes. 

10.-Ln propuesta <le crear el .. Sistctna Universitario de Educación Artística" me

diante el control de lL~istcncia. a eventos culturales por parte de In pobll1ción de 

alurnnos del Sistema Incorporado y tatnbién la. comunidad de nlt1mnos univcr~itarios. 

11.- La Universidad Nn.cionnl Autónoma de !\léxico está llumn.dn, a adquirir en el 

futuro un nuevo estatus, al n..."'>utnir su papel de rectora cultural en sus univcrsidndcs 

y escuelas incorporadas, cst.nrá ejecutando plenamente su dimensión de autoridad 

educativa y cultural, en el ejercicio de sus funciones, conjuntamente con la autoridad 

moral que tiene en materia de creación y promoción de las actividades estéticas y 

culturales en general. 
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