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CONSIDERACIONES GENERALES 

El propósrto de anahzar la politica cultura! en r.t1exico dur.3nte el periodo 1959. 

1994. radica en l,a 1mportanc1a e impulso que se fe otorgo .:.1 la cultura 

nuevamente. ya que desde 1958. fecha en que se cre.:t ia Subsecretaria de 

Cultura. no se regrstro ningun c<:1rnb10 estructural siendo t'~>~e sector tan 

importante en la forrnac16n de un p.:irs 

Ademas. por la preocupación personal surgida a ri'!tZ de tiaber traba¡ado en este 

sector y por el mteres profes1on.:ll de conocer el papel que ha desernpenado el 

Estado en este dmb1to a travcs del periodo ti1s!orico que se analiza 

~Por Que surge la preOClJpac1on o el 1nteres persona!? Porque pude apreciar 

desafortun<Jdamente que Ja gr<'tn n1ayor1a de 1.:ls person;:is no cti~"!ntan con 

cimientos de forrnacion cultural. con hztbitos de lcctur:l. pocos Ja ·.-.in <tdqu1r1endo 

con el tiempo. sin ernbargo pienso que puede ser rnuy fac11 51 se vu asirnil.:indo 

desde los primeros ar'los de nuestra vida s1 se van inculcando habitas y 

costumbres. s1 la cultura llega a los o¡os y 01dos. si se percibe y aprecia si se 

valora y diferencia. todo esto implica r.:i transforrnac1ori de un pa1s porque no 

puede ser obra de unos cuantos. ni por sectores o regiones debe tnstn .• rnentarse 

a nivel nacional. como una pol1t1ca publica desde el gobierno federal y es ah1 

donde se combina el enteres personal con el profesional porque la orientación 

que tiene la carrera de C1enc1a Polit1ca y Admin1strac1on Publica tiene el privdeg10 

de poder cristalizar en un momento dado. un proyecto de l.::i n.::i!uraleza de la 

propuesta de esta 1nvest1gac1ón 

Para lograr lo anterior es necesario empezar por def1n1r una política cultural con 

oh1et1vos generales perfectamente estructurados y contemplados ni ldrgo plazo. 

porque un proyecto cultural no es. rn puede ser de ninguna nianera sexenal Un.:i 

polit1ca cultural debe ernpezar a crear. a construir el modelo de pais al que 

aspiran todos los mexicanos 



Por lo f3nto. una pol1!1c.:i ClJltur3/ bn"?n drsenada debera ser e1ecurada por una 

Secretaria de Esrado d1rectamen!e µ.trcl que ff•nga fil rel1"!v.:-1nc1d y el nnOilCtO que 

el desarrollo cultural de f'.1eJ1:1co Uernanda curno un supuesto inioresc1nd1b!e '·~ 

ineludible del progreso polirico c-conorrnco ¡ socr..il del p:11s. 

De ahi que suqa ra propuest<1 d~.! :::reac1on de la S .... ·cretar1a de Cultura c0n10 LJn 

instrumento real y eficaz del !)Ob1 .. ~rno f~.!deral. que po~1bd1tt~ !.i JrJopc.;0n y er 

estab!ecun1enro de pol1t1cz-is g.-:•n•...'rd!eo;. t•n JL1 111.1ter1;i dt• rJ1recc1ona!rdad y 

congruencia en las ;:iccrones uniforn11d.ld y ct:;ct:,_,,;:J l 'J ·:'_:.n·~.::;;, ::.ondo ra 

rnfr.:iestructura concentrnndo d 1...iS rnstrtuc1ones QU•..:' r.::-,1!1¿,Jn .1c:t1·•1cJacJes 

inherentes o afines ;:i! sector irnpt.l:~ando y éllCn!ancJo Id forrn~1crcn de 

1nvest1gadores. def1n1endo y es1.1blec1t-·ndo l,1 µol•tica •"é1,:c..r::1J 1,1 ae ',1<;. bellas. 

artes. antropolo91a e historio de los rp~_·f"1:os de con1un1c:1cron '~LI·-· ~.e r~lac1onen 

con la pol1t1ca cultural el ennquec1n11Hnlo y d·-~~;.:irroilo 5:s'.~·n1¿1~ . .-:o de las 

b1bl1otecas pUblicas ¿1poyo y preser11.:ic1on de nuestra pll;r,l 1<!:irj a tra·~es de las 

culturas populares entre niuch.:1S otras acciones. pol1t1Cd<> y ..-.ct.·.IJ(J,1<Jes qu•.! debe 

Por lo tanto. se resume que Id prt:_.s,.!nt1~ ,n.1esrrg..Jc:on 1n1;_>11ca e~ ,1•i.1:,s1s de Ja 

polit1ca cultural en r.1e)(1co de 1030 ,, 19~)..; pcr IJs •.1.::::cn+_-5 ·~•pur~~ ... L1•; ·~r prrn~er 

lugar. pero con una v1s1on conv1nc.:eri!.._--. de orocon•.,,r L·fl .::.-i•ntl•O ._·str,H:::-urar al 

sugerir la cre.:ic1ón de una S..-~creL1ri.1 érl Se<Jundo h•rniinci Id ;_itin'•::_•r,1 .1c:c1on es 

analítica y cr1t1c.:i a la ve;:_ y la segund<1 es 1naudab:•.;on~en:e cc.n el prcpcs.ro de 

reorganizar. renovar. n1odern1zar. ac!L:.:-1!1.:ar e 1rnpuls~H a! st-·c:or 'f° p::;r .-_o-nde al 

pa1s en rnarco al proceso de giob3!1zacron 

Dado fo antenor el perfil rje lc.1 .cresen!e m·.1e5!1gac1on se enfoca desdo-; ~:-f ;:-~:..in~o de 

vista de la adm1n1strac1on pub11c::i ~· del po/J11co necesarr::1n1ente por la relacion 

diaféct1ca que existe entre est<ls ciencias de af11 que el titulo y con1en1co de la 

presente investrgacion contenga estos enfoques a1nbos son cornplt.:ment~n1os y 

no puede atenderse uno sin considerar al otro. lo que pern11!c !er.er una 

equilibrada y globahzadora dada la formac1on academrca de Ja carrera 

El método empleado en esra 1nvest1gac1on ¡ilJn cu.:lndo sea niuy descr1pt1vo. es el 

histónco-genétrco porque a lo largo del traba¡o. se recLirr10 a rnencronar un.:. sene 

de sucesos h•stóncos o antecedentes del lema a i'tbordar con el fin de presentar 



un panorama gener::1I en retrospectiva Que al mismo tiempo busque la oenes1s de 

los acontec1m1entos 

Por eJemp1o rnuchos hechos de los que se presentan en esta mvest1gac16n 

tuvieron su razon de ser en un rnamento detern11nado. su génes1~ u origen surgió 

por diversas c1rcu11stanc1as rnuchas de· e11us par coyunturas politlcas par 

estrategias. presiones sin embargo es importante e interesante conocer el 

porque de l~s s1tuac1ones. adenias este proceso pern11te con1prender meJOr el 

presente y al n11sn10 tiempo apo1tzi elernentos que perm1t1ran anallsar la s1tuac1on 

actual de este sector. desde la ex1stenc1a crenc;on y problernat1ca de las 

lnst1tuc1ones rnas representat1vds de l<l cultur<:l 



INTRODUCCIÓN 

Debido a que el concepto de cuiturn us nn.1y amplio. vanado y puede ser 

abordado desde diferentes persP•-~Ct1va5 •:nfoqu.-...•s. espac1os temporales. 

ámbitos. n1an1fcstac1ones. resulta 1111pre~c1nd1t:ilf'! establecer unn noc1on que se 

adecue al propósito del presente t1.:ibn10 

Para ello. en el c.:ipttulo 1 se torn:.n en cuenta ocho nociones bas1cas desde una 

concepción general un;:¡ cl.:ls1c.:i o hurnanist3. i:;!Struc~ural1sta desde t."."1 punto de 

1.11sta gramsc1<:ino. n1er3n1ente (jescr1pt1\1~ o s1rnoo11c;1 n<1sta lél 1nst1tucronal. que 

son contempladas desde perspectl'.1:\s diferentes sin por o::lln c.!e¡ar ct~~ tt.?ner 

En este cap1tuio ólden1as se cons1der:t ir~port;:inte sef"lal:-tr los •:len1entos 

caracteristicos. que se integran en torno .:i tocla lu tcrn11nolo•Jiil cultura\ 

d1ferenc1;:ir.do los C11versos conceptos definiéndolos p.::u..::1 :.Jna n"'e¡or 

comprens1cn del terna asimismo se pres0n!Zl un,'"l cl:Js1t1cztc1on c~e los bienes 

culturales que enriquecen a una nacion y que for1r<in p.'"lrte rJ1:.- su p.:ttr1mon10 

cultural. con el propos1to de far;1d1z.tr1zarsü e 1ntrodl;C1rse en ·~s.te arnt:.to 

En este rn1smo capitulo se incluye un rubro especificc a~"lra 11,"\cür r;~ferenc1a a la 

importancia que la cultura t1er.e parn contnbliir a la forn1;1c1on ch~ toda soc.edad. al 

crecimiento honiogeneo y glcbol a ni·J'el noc1on;ir s•n por ello de¡nr d.:> reconocer 

la pluralidad que nos d1st1ngue y caract011z:i y que es b::ilu~u'te de nuestra 

1dent1dad nac1onal. ;:i la nt-.?ces1dL'"l-:i de que la cultur<'l evo\uc1or.e L"l !a par d~ !a 

educación. al papel que desenipe1'la par,:¡ co11trobutr al desarrollo hu1nano e 

integral. a ta relevancia qlle debe tener para estar dentro de los ob¡etivcs 

centrales de nuestro proyecto de nacicn 

La cultura debe ser entendida no para el e¡erc1c10 o alcance de las minorías. en 

una forma elitista o como una sene de act1v1dades snob1stas. sino como una fase 

tanto superior como a la par de la educac1on. que nos perrn1ta evoluc1onar como 

nación. rescatando y reafirmando nuestras raices e 1dent1dad con10 mexicanos 



En el capitulo dos. se present~. una retrospectiva general sobre el desarrollo que 

ha tenido la cultu1n en una rel".lc1on d101cct1ca con la pohtlci1 ab<lrcando desde 

1D05, por ló3 fecha h1stóric.:1 trascendental par;-i fine~• ch-!1 pres1.;?nte traba¡o. cuando 

se crea con Justo S11:.~rr<t. l.:1 Secrct.-.ri<t de Jnc,.trucc1on Publica y t3t~\l,v~ Artes que 

es sustento del proyecto propue~to. h.-ist,-i 1 ~1S8 fect1.-i en ciuü '?.e k rJ,-¡ ori')en 3 irt 

creación de la Subsecretar1.:i de! Cu\tur¡1 rJur¿1n:~ l<t gest1on d•::' J.i1rnL~ Torres 

Bodet. como Secretario de Educac1on Publ1c<--i S•t~ndo Pres1dt"!nte A,_jolfo Lopez 

t.1ateos 

Cabe hacer r.1enc1on rJ•.> '~u·~ S•~ l1<lc'~ '.+·f,_'f•~rv;,;t ."l !.1r> tr,-t·,~~r::t0~:<l .... , <1·-· ••nnlt)res t.-:ct1n 

ilustres corno Jose \/asconcelo~ N:irc1'..>0 8ns5ol~; .. L11~110 Toriü~ Bodet. entre 

otros. por la l<lbor tan tr<lscencJonte q1..e re.11J¿c:i~on p.ua nnpu!s.zu ~~~t•..! ~HT1b1to 

Por otra parte. es 1n1port3nte nicnc:onar que ~·~ otor•JLI L.:n t1at;i.rn1ento mas 

profundo y especifico a los lns11tL.1tos Nac1on;::11es •j•~ i\ntr0polog1;i e H1s:ori<l y de 

Bellas Artes deb1ao a la in1portanc1a que representan en c-1 desarrollo del tem;:i de 

este traba¡o 

En el capitulo tres se aborda td tern¡i espec1f1can1en!e sobre l;:t poitt1ca cultura\ 

durante el se,,en10 de 1089- 1 ~j~,4 t1.:lc1endo una prt..~":".e-ntocion ·; ar.a lisis sabre el 

Plan Nacional de Desarrollo en n1atpr1;i cuttur.-il Ad•.:.-rn;is se presenta un analls1s 

sobre la evo!L1C1ón y part1c1pac1cn de l:"l scc1ed::ici en la VH.1<'l pol1Lc<l social •; 

cultural. repercutiendo en una re1ac1on d1<l!ect1c.::i la pol1t1ca en !él soc1•.?d:-td, esta 

part1c1pac1on se represenfél a tr3•Jes de artistas 1ntelecturales y hornbres de !.:~~ras 

y permite mostr;:ir como han n1od1f1cado transformado y cre~ctdo con sus 

aportaciones. acc1ores e 1deolog1~'1s el modelo de sociedad que s•~ t1cn-: en la 

actuahdad 

Por otra parte. en el rubro alcances y perspectivas se huce referencia .:l las 

dimensiones que ha alcanz<ido el sector. a la prob1emat1ca que presenta y las 

razones de peso que dan sustento n l."'1 propuest.::1 ae creac1on de !a S·:cretaria de 

Cultura 

En el capitulo cuatro se hace rncnc1on a la creac1on del Conse¡o Nacional para la 

Cultura y las Artes. corno el organismo encargado de llevar;:¡ !a practica la pol1t1ca 

cultural del Gobierno de la Republlca. presentando el fundarnento legal y las 



atribuciones conferidas par.:i llevar a cabo sus ob1et1vos En forn'a rnu·¡ gf~ne1al 

se enuncr:-1n !as dc!'pondenc1as qi.io lo ir1tt..•qr.,n lo•:; progran1<Js sustantivos 

Objetivos y funciones .:1s1 corno l<l natur<1!e.;:o:.:1pu1d1c.1 que ies fui:· confr~r1d.t 

Este capitulo es rnuy dc•scnpt1·.10 s•n o:!n'r,:1ir10 ·;u pr-=~~1_!ntac1on 0~ un~ortante 

parn el .:lnal1s1s de ta polilica cul!ur.-il dt':'I p .. r,,~,:lc ch?' r·:fr~r·~nc..1a porqut~ p.::-rn11te 

obtener cle1nentos 11nport<1nt0s que se abord.in ·~n t·I rt~tHo .i 4 adL~n1a<:; de que 

sirve de apo·¡o paré\ sugerir n1•::c.--¡n15•110":> d+-..: r:onlrof 1ntc•r1n~,t·~u·:.1011.11 en~rc tas 

entrdodes que -;e coordinan dentro el+>•-<:.!•-- ..... .-... :t:--r 1 p.v:1 f,r,,.r, <::!•~ 1:1 r:r·-~;u,_•:c,t.:i cJe 

creación ele la SccretLiria de Cultur.l 

En el rubro 4 4 se prescnt.:l un an3!,51s sobre •_•I C.::lfc1Ch.!'~ !..:_•".)<Ji o:crg...idr; ;il Conseio 

y n los Institutos Nac1onnles dP i\.ntropo!ory1;¡ •.:!' H'storoa ·.¡ c!e f3,_.~1,1•; Art<:~S. asi 

con10 de sus funciones y atr1buc1ont::os con el nror:o51to rJ•! proponer una 

mod1f1cac1on que contr1bu¡a .'.ll de~Jrrollo op!1rno '-1 .irn1on1co de su~ fl,ncrcnes y a 

establecer una ..-idecu<:1da coord1nnc1on cJ•..:ntro 'j~~t ~t!Ct0r d·-Je•ncJ::> d•:! que o¿ste 

anahs1s sirve de .3poyo .:l l.:l propu.~sta pr • .o-sürit<Hizi y.1 ~u•_• ;Jr)Crt.-1 ·~·l•o-n1en:os que· 

contribuyen a 1nstrun1entar nvccs •. u1an1~nte und r·•or¡,,n,~,,,.:1::·¡n C+-e> •:st;is 

inst1tuc1ones 

El capitulo cinco constituye l.'.l p<H1e n1cdu!~H del tr<1b<1¡0 d•f'DidO a qLJ~! pre~;ent.:1 la 

propuesta do crcac1on de la Secretanet de Cullur~1 dt"•sde la es~ruc:ura or'_]."ln1c<.l. 

la cual desde m1 punto de vista debe s~r producto de una fus•On de las 

estructuras del ConseJO N;:ic1on;:¡t p<Jra l."l cu;tur;-i ..,, las i:...rtt.o-s . .,, d•.J:I ln~t1tuto 

Nacional de Bellas Ar1es. org.::1n1...':andola h:a"-ta .:;1 ni·.rel de Dir~cc10~1cs G8ner,-iles 

ya que debe considerarse que un anal1s1s de organiz.:lc1on gen~r;J! 1n1íJl1c;l todo un 

proyecto de revisión de estructuras n11nuc1oso. el cual podrta rpu11zarse una vez 

que fuera autorizado un proyecto de esta nLitur.::J!eza sin embargo ~~a~ta el nivel 

presentado puede aorecrarse perfect.1rnente /.;::¡ propuesta de la es~r uc~ura 

Es 1mport<Jnte señal.:u que tomando en cuenta 1<15 pol1ticas de adelgazarn1ento del 

aparato burocrático y de austeridad presupuesta!. la estructura no se esto 

alterando sustancialmente. solo se esta adecuando <:i las necesidades de 

func1onan11ento de l;J Secretana Los puestos que se estan mod1f1cando son los 

de las Subsecretarías y del Secretano de Estado respetando los niveles de 

Direcciones Generares Además. de <lCuerdo con l<l nueva estructura propuesta 



se podran agrupar por ~spec1alldad tas entidades que coord1nará para una 

consecución total de los olJ¡et1vos 

En esto n11srno c.:iprtulo se enunci.Hl l.ts funciones y <llnouc1ones de la Secretaria 

de Cu1tur;:J. de tas Subsecret .. iri.:is ·1 d0 !;:is dGS 01recc1ones G•2'nerales qu"=' 

dependeran de l;i s ... cr.-.. turia, con 1 .. 1 1n!t:nc1an de .:is1gn.-ir oer4·~ct.:.inienfe l.:ts 

funciones qu~ les correspond.-:nan .1 c<.id.:t un.::i. adcrna~ de Ll<.::"lirn1tar si...;s 

atribuciones 

En base ¡¡I ar1Jl1sis rea!1z~do y ,., !a pr,1ct:c:1 ,1drn1'1 .... ,tr,"1!11a q: .... ~.e ob~erva 

actualmente entre la coord1nac1on ConseJo-Er1l"Jdd :o.e proµon·~ t:"!"stableccr 

mecanismos de control ch~ 1.-:i Secre! .. Hld ti:1c1 .. 1 l.1s ent1d,1·..:~~~ qt.e ,_:;:.urd1n_1r<1 de tal 

forn1a quo úStos se obser-1en c.,b~1lnH~n!e y cor.tr•buyan a un."l rl',""\ 1or Of'."Jdn1.!acion 

y func1onan1.ento del sector 

Para ello, se presento 13 proptiesta de dos tipos de 1necon1s•nos e.Je coordrn~-.cion 

sustantivos y adrnin1strat1vos y~1 r~ue los que e (t!>~o-~n en l,:i ~"lctu.=i!1d.1d tienen una 

tendencia m..lS udn1rn1strat1·-1a y se <lP!•can por ent1d;yj pt::ro s~! ccns1dera 

necesano que esta pr;:ictica se;:-i ad1c1cn<11n-,ente "•U'.:>t:ln!1v'd t~'l cu<ln~o a l<i r .. ?v1s1on 

de metas y ob¡etivos, ademas de gtobal1.;:adora .. ~va!uan.:!o l..i cor>secuc1on de 

estos procesos en forrn.:l con¡unt.:i con todds l~1s en~1d~1-::h•s él1Jí•.JC'Cldas en el 

sector 

La coordinac1on 1ntersecret.:ir1al er.tre Educac1on Pubt1co y Cu:turu a 1'1 que se 

hace referencrn en este capitulo !1ene e! ob¡et1vo proncipdl dt: 0ef1n1r los 

mecanismos a seguir para rTiod1f1car !os plO'lCS de estudio de f.:lS escuelas de 

ensenanza b<ls1ca y n1ed1a en forrna coordm:r:ida entre an1bas Secretarias. con el 

propos1to de comp:cment;idos con ta 1rnpart1cion de clases dt- n1us1ca en sus 

diferentes niveles, d1bu10 en sus d1fürcntes rr1an1festacrcnes. cui:ura abordando 

temas sobre el foll<,lore el fengu;:i¡e ras artesanías y muchos otros c!.:ises de 

lectura para fomentar desde estos niveles el hábito el gusto y el mterés por esta 

act1v1dad Esto repercut1ra en una ampl1ac1ón de las horas de estudio. lo cual 

tambien se esta propon1endo en el presente trabajo y esta corn1s1on se encargana 

de gestionar e instrumentar este proyecto 



Finalmente. ton1ando en cuenta que los n1ed1os de con1unic<lc1on en lJ acluafrdad 

representan un rnstrunlenro c/Jve y estratég1-: .-, par.'.l hilcer 1feg;ir lil mform.:ic1on a 

Ja sociedad. se enhst,"ln unJ ~ene de :.cciones 1nrned1Z1tas p.Jra apoyar el proyecto 

propuesto. a tr.:ives de la r.Jd10 o t~1 !•_•it:!·.11s1on respaldando la5 .'tcCrones 

en1prend1dilS a 1raves de la rnod!11c,:¡c.,or~ ;i los pl:1n•!5 ,,. pro~rnn1<1s ..i n1•.1el de la 

ensenanza prirndoa y secund<'lfl<l Todo esto c--.);1d¡uvara ..:. fortr11~~cer un proyecto 

cultural bien definido y estructurado el cu,11 forn1,lf,l par!e df!' ros obiet1vos de la 

Secretaria de Cultura 

Es 1rnpor1ante se11alar que e::>te ultimo rutJro contiene tan1bien u~-.:. pequet"la 

seniblanza sobre e! p<lpe! del Est~ldO en ros rneoio~ de cornun1cac1on. sobre todo 

en la telev1s1on. con el fin de considerar lo rrnportante y trascendental que pcdia 

haber reat1zado el Estado en este ~lrnbito s1 desde un pr1rlcrp10 hubiera part1c1pado 

activamente con un proyeclo bien definido y lo que a la fecha puede aún lograr. s1 

incluye este mstrurnento en apoyo a Ja pold1ca cultural propuesta 



CAPITULO 1 

LA CULTURA 

1.1 NOCIÓN DE CULTURA. 

La neces1d<ld e irnportétnC!..:J de prest;:-ntdr unil def1n1c1on espcc1f1ca. pilra fines del 

presente traba¡o. r.'.ld•ca en que .::1 !etrn•no cu1tur.::i 1,enc n1ul~1p!t-;os connotnc1ones. 

de acuerdo con los enfoqu1.?s. J,1s p~r~.pec:• .. 1ns !.:is d1sc1pl1n.1~ !os arnb•tos. la 

1deologia. cl.::ise social o regron .:i l<l que ~e tia'.J."'l r0'•:-•enc1.:-1 in,.:ruso varia 

dependiendo del conlt.!)lto h1stor1co pn el que s·~ s1!t.e •;orl ~unc1on de la 

temporahdad o el esp3c10 

Otro punto 1nipor1ante p;u~1 ;.!ef1n:r el conc:1_.p10 •!S debido ,-, qu"~ c~:nunrn.-.!nte se 

piensa que la cultura es una c¿i~.-::·gortd que s•rve P<-1.rd d.1er.-:n.:::1.n ur..1 persona con 

un g1ado ele· .... ado de conoca11•t!ntos 'I por lo ~Lln:c .-_.¡ c~n':•!O!:i ,, ... , <:ti.:-•~1!a!:·,.'O y 

carece de elementos d") an.:-tl•sis 

Se toman en cuenf<J ocho ncc:cnés. b.=is1c.v;, des,"j·~ una conccoc1on apl1CJda a 

una cultura en el s1g!o pas.:_1do o a u•1 gr·~:po ~oc1al en l,1 actu.::il•d<id una cl.::ls11.:<J o 

humanista estructur<llis:a desd•-3 ·~! PLJPto de .115t-1 ar.:inisc:.lno rn•:'!r,1n1cnt~ 

descriptiva. s1n1bolrc<l rnte!ectu.:il has.t.:1 la inst:tuc1onal de t,-¡5 cu.J1es 

rescat<:1ran Jos elernentos que pern-i.¡,r3n def1n1r el term•no ob¡C!:J de -~s!ud10 

Ademas se tOm<Jra en cuenta que el Estado como re-c:or de l.:i cultura es di que le 

corresponde fortafecer este arnb1to inherente a su cornpe~e:ic~a. como una 

responsab1ltd:1d un servrc10 donde contribuy.:i a crear L:is b.:-ises para un 

desarrollo hon1og1.."'neo de la sociedad . .:Jdernas es 1rnportante c.=.nsiderar que es 

un área practicamente e)l"clus.1va del Est<Jdo Yil que a Ja 1n1C1i1:1va pnv;1da no le 

interesa mcurs1on3r en ciertos aspectos cu!!urales que no sean los que le 

produzcan ganancias como !os espectaculos. enrre otros. por eiernplo. no le 



preocupa que la poblac1on pueda ser mas culta o no. que se rescaten y 

conseNen nuestras raiccs o el planear una e·_:.tratcg1a de poilt1ca c1.ilturill para los 

grupos étnicos marginados. en fin 

Dado lo anterior. se 1n1c1.:ira presentzu1do \¡¡ rjef1n1c1on de Jase t.ianuel Lozano 

Fuentes. la que con1un1nente 58 utiliza en lil ensc1\anza dí.! la h1st0r1¡¡ de la c1.1ltuta 

para d1ferenc1arla del termino c1'J1l1zac1on con el que suele confund1tse. 51n 

embargo se d1st1ngucn porque la c1v11tz:o.c1on se asocia a las cond1c1ones 

matenales e 1nvent1\las producto de u11él sociedad o <Jrupo e11 tnnto que la cultura 

es un··( )con1unto de reahz:ac1or.es y 101n1as de p~.!ns.:ir y ·;111r ~ue c::H:1c!eriz.a a 

una época determinada .. { ¡ y surgu con el propio r.onibre b.'.l.sada en ponc1p1os 

comunes 

En la actuahdad. esta df.!f1n1c16n es. ilPhC.dble a un grupo ~acial de d~.;-tenn1nada 

región que tenga costumbres rt~hg1on lengu<1 "ªlores 11Junle~ Por e¡'.:!n-iplo 

podemos hablar de la cultura ta1atiumar;:i <.:>la za.poteca 

S19wendo la ni1srna linea en relac1on J. los grupos sociales se puede decir que 

"'La cultura es la gama in11rnta de pos1od1dades que el honibre encuentra para la 

reahzac16n de su ex1stenc1a < ¡es el con¡unto de convenc1one-;. ·¡ cod1gos 

socialmente aceptados que reglan1ent~n la ... 11da interna de los grupos"(: i 

La concepc1on clasica o hurnarnstil de los siglos XVI\\ y XIX c.:an1b1a 

positivamente, aphcílndo\e una .... a\orac1on sustan:.::lal d1st1nt1\ta y cual1ta11va a sus 

elementos. corno se puede aprec1a.r en la siguiente defin1c1on .. ,a cu!tura se 

refiere a las producciones intelectuales esp•rttuales y art1st1cas en l~s que se 

expresan la personalidad y la creat1·J1dad de un pueblo .. l · ) 

Por otra pane. no se puede de1ar de lado el anahs1s sobre este termino. desde el 

punto de vista gramsc1ano. ya que es un en1oque orientado a las clases sociales. 

y en una forma mas especifica a las clases subalternas. en primera instancia 

porque Gramsc1 consideraba 1nd1spensable el surg1m1ento de una nueva 

1 Lur.ln .. 1 •i. .. ·n1,;.,, ),,..,.;, '-1.w .. 1.:1. U.t~t.<..·L:..L..ik....:.i..!...:.i.dlW.J... i ,1 t. l t....,'·''.:''"'" \'•~.: p l 1 
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sociedad. preparada. culta. intelectual y moralmente la que formaria un bloque 

hegemónico que perm1t1ría enfrentar el cambio. de ahi que elabore toda una 
teorla de la organrzac1ón de la cultura. donde presenta una sene de categorias. la 

mas elemental y básica es el lenguaJe ya que argumenta que "'( }es un elemento 

clave de todo sistema cultural El lengua1e que nombra. califica. normat1v1za y 
valora las cosas y las relaciones entre los hombres"(•) que forma parte de un 

proceso general que es la cultura y esta a su vez esta intrínsecamente ligada a la 

política. 

Otra categoria fundamental es la hegemonia. Gramsc1 consideraba que no puede 

haber hegemonla s• cada clase tiene una cultura propia y d1st1nta entre si o no Ja 

uene como es el caso de las clases subalternas. por ello es fundamental la 

cultura como una razón legitima de la ex1stenc1a 

Como se puede apreciar. su perspectiva sobre estas categorias. entre otras. 

porque su análisis es muy profundo. es esencial para comprender el desarrollo 

cultural de un pueblo y enfatizaba que el poder político sólo puede conqU1starse a 
través del ennquec•m1ento cultural de las clases subalternas (el proletariado) 

ldeologla que se debe retomar orientándola hacia el crec1m1ento hegemónico de 

una nación en conJunto 

El concepto de cultura fue evolucionando con el tiempo. de acuerdo con los 

estudiosos del tema y sus seguidores. incluso llegó a considerarse a la cultura 

como una disciplina dentro del campo de Ja antropologia. obteniendo una 

orientación más descriptiva, como la de Edward Burnet Tylor "La cultura o 

civilización. en su sentido etnográfico amplio. es el todo compleJO que incluye el 

conocimiento. las creencias. el arte. la moral. el derecho. la costumbre y cualquier 

otra capacidad o hábrto adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad"('). 

Posteriormente. se le otorgó un carácter más s1mbóllco. más sensible. como la 

concepción presentada por Chfford Geertz. "( ... )la cultura designa pautas de 

sign1f1cados históncamente trasmitidos y encarnados en formas simbólicas (que 

comprenden acciones. expresiones y objetos significantes de la más variada 

_.¡ Paoli Antullid. 1 ·1 1 10"t1r>l¡C 1 sn <tc·m'>q l'r.:1111" (d. '-1 ... ,11.u. l'IM~. p U 
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especie). en virtud de los cuales los ind1v1duos se comunican entre si y comparten 

sus experiencias. concepciones y creencias"(") 

Desde el punto de vista intelectual se presentaran dos concepciones del término 

que en esencia aluden o la cultura a 1raves de las manifestaciones del hombre. 

Roger Diaz de Casio dice ··cultura es todo ~quelto en que hombres y mu¡eres 

participan como su1e1os conscientes sus modos de ser y de tener. las cosas que 

hacen y las rnaneras de usarlas. las ideas. las creencias y los SU"":'t:;'-'Jos. los 

valores. las costumbres. las imágenes que generan y adoptan. las in-st1tuc1ones 

que establecen en grupo y las normas de comportamiento que se dan·, · ) 

La noción s1gwente es de un personaje muy importante para Ta cullura en México. 

ya que actualmente es Presidente del Conse¡o Nacional para la Cultura y las 

Artes. la inst1tuc16n pUbllca representativa de ta politrca cultural de 1989-1994 ... ,a 

cultura por un lado es todo aquello que permite insertarle fines a lo que la 

naturaleza nos da. y por otro. son todas las cosas en lo que 1nten11ene la mano 

del hombre. El arte es parte de esto Suele haber una confusion en lo que se 

piensa que todo to que sea cultura es ·atta cultura' y que sólo las manifestaciones 

de excelencia son arte Creo que la cultura es muchísimo mas que eso Cultura 

es. en un sentido social. lo que puede ser personalidad en un sentido 

md1viduaf"(") 

Ahora bien. estas concepciones tienden a camb1ar notoriamente. desde el punto 

de vista mst1tuc1onal. ya que esta perspectiva conlleva elementos de interés 

general. nacional. orientados a hacer valer nuestras trad1c1ones. folklore. raíces. a 

consolidar nuestra 1dent1dad nacional. como en el caso de la concepción 

presentada por el Grupo de Estudios para el F1nanc1am1ento de la Educación. 

integrado por representantes de las Secretarias de Educación Pública. Hacienda 

y Crédito Público. y la entonces Secretaria de Programación y Presupuesto: 

'"( .. )entendemos por cultura. el proceso de creación y recreación del conjunto de 

creencias, tradiciones. folklore. moral. arte, mst1tuc1ones y conocimientos 

,., llilikm. p J•> 
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sistematizados. expresado en las capacidades del hombre como ser socmf y que 

distingue a una sociedad de otra"('') 

El análisis sobre el s1grnf1cado del térmrno es br~vt_! y senc1flo. sin embargo 

contiene las perspectivas y elementos suf1crenres p¡¡r;i esbozar 1.a dcf1rnc1on sobre 

la cultura. para fines del presente traba10 

Cabe señalar que responde al mornento h1stonco que v1v1n1os. por ra =.1tuac1on 

que prevalece durante el penado de anar1s1s. a la neces1d;id de 1dent1f1car 

realmente nuestra identidad como nac1on. de hacer de la cultura una actividad 

humana básica y no complementaria. de ahí que se proponga a la cultura. como 

la actividad humana orientad¡¡ a la preservilc1on de nuestras autenticas ratees por 

plurales que estas sean al respeto de nuestrils tro:ld1c1ones. valores expresiones. 

manifestaciones artlst1cas or1g1nales. a la aceptación del proc~so de desarrollo 

que implica como creación. formacron y perfecc1on¿imrento de ta educac1on para 

la sociedad en su con1unto 

Es importante resaltar que no es posib:a ernple.'lr alguna de las def1n1c1ones 

citadas con antelación. en virtud de que no contienen todos ros elementos ni la 

onentac1ón que se pretende 1rnpr1rn1r a la presente 1nvest1gac1on 

1.2 ELEMENTOS CARACTERiSTICOS. 

Para hablar de cultura es necesano 1dentrficar una sene de términos que existen 

en rorno al concepto. con el fin de diferenciar y ubicar todo el baga1e cultural, 

como son· las creencias. valores. simbolos. lenguaje. arte. educación, 1dent1dad 

cultural, soc1a1tzac1ón_ Existen una sene de aportaciones de muchos autores al 

respecto. sin embargo brevemente mencionaré la clas1f1cac16n que hace Roger 

Olaz de Casio por ser muy clara y drdáct1ca 



BIENES CULTURALES Son las man1festnc1onos y expresiones creadas. 

recreadas. adaptad.::ts y adopt<id¡is. ya sea md1v1dual o socialmente El contenido 

de cualquier libro. la conducta do /as personas, una canción o una m:lqu1na. la'l. 

leyes y los p.arques urbanos los düportes or9an1zado~ y •:!'/ contenido de un .:ivrso 

publ1crtano. el contenido do la educac1on y un dfO>Silrrol!o maternar1co 

Aunque es rnuy 0brerta la clas1f1cac1ón, nos, sirve para d1st1ngu1r QUP todL"tn. las 

rnantfestaciones t:.•n torno a /~ cul!ur.:i son los bienes que una nac1on posee. 

incluso hace una diferencia enfrü- tos b1~~nes culturalt.!<.> b.• ... ~":os '/ ~ .. ..:"cundar;os. Ja 

cual ayuda aUn mas p.:iril la cornprension d•...:I ft_•rna 

BIENES CULTURALES BASICOS Son el lenguaje l.1 :::1•-'ncr.¡ y t•·!cno1ogia el 

arte. fas leyes. fa educacrón 

BIENES CULTURA LES SECUNDARIOS S•:!' consider,, lodo lo rc·l,""1c1onado con el 

patnn1on10 h1storrco y 141 1dent1dad cut!ural nociones 1n!1man--:cnle re!.:ocionadasl' ·) 

Incluso. Díaz de Casio h.1cc un<i d1ferencrac1on en relacion con t:~I p.:Hr1rnon10 

h1stónco. ser"'lalando que este se d1v1de en rnaterral. wbrc.""lndo a los sitios 

arqueolog1cos. edrf1c1os. n,onurnen!os. arch1"1os v~s1¡as ;::1\ha¡<1s. mueblt:;>~y el no 

material, donde se encuentran 1.'.ls lenguas. l<1s tr~ld1c1one•> las costun1ores y l<ls 

manrfestacrones populares 

Se considera necesario aclar.'.lr espec1f1carnente el termino de 1dent1aad cultural o 
nacional, dada la 1mportanc1a que reviste para el tema de referencra. presentando 

dos concepciones en torno a este concepto. por demás elocuentes Oiaz de 

Cosfo ser"lala. "La 1dent1dad cultural puede verse como el principio por el cual una 

sociedad continúa creandose o recreandose. Es el cuerpo vivo de una cultura. se 

nutre de sus raices remotas y recrentes. de su patnmonio. de sus permanentes 

intercambios con otras culturas C.'.lda persona: se guia por su 1dentrdad cultural. 

cuando se siente m1ernbro de una cultura con la que comparte un s1sten1a de 

valores y de normas .. ( 1' ) 
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Octavro Paz presenta la 1dent1dad nacional de una n1anera rnuy auténtica y 
realista. resaltando nuestro origen y surg1n1u.!nto como nación "Lo indio impregna 

no sólo la rel191ón popular de Mex1co. sino la vida onteril de los n1ox1c.anos la 

familia. el amor, la an11stad. fas actitudes anto el padre y la m<Jdre. las leyendas 

popul.;ires. las forn1as de la cortesia y la convivencia. la cocina. l.;:i 1mogen de la 

outondad y el poder pol1trco. la v1s1on de la rnuorte y el sexo. el tr<.ib.'.l¡o y la fiesta 

México es el país rnas e~par\ol de Amer1c.::i Latina. di m1srno tiempo el mas 1nd10 

La c1vd1zacron 1nesoan1enc.:lna n1unó de n1uerte violenta pero r .. 1éx1co es r .. 1ó.1oco 

gracias a la presencia 1ndril Aunque 1,--¡ !~ngua y la rel1g1on !as rnstituciones 

políticas y la cullur<J del pais son occidentales h:i·,.. un.:l vertient(~ de r .. 1~1(1co que 

mira hacia el otro Lado el l..Jdc indio Sornas un µut•blo er.trt! dos crvil1Lac1ones y 

entre dos pas3dos"( 1 ' J 

Por aira parte. debido a que la cultura tiene una d1vers1dild de n1an1fest.ac1ones. 

es menester aclarar que dad.:l nuestra gran pluralidad etn1c.:.i se 1dent1f1ca y 

d1ferenc1a a la cullura rndigena de la popular. la cultura regional o lc..car. la 

urbana. popular rural. !o que constituye e!erncntos tarnbien 1n1portanles para una 

mayor comprensión del tem.:i 

Podemos 1dent1f1car a Ja cultura 1nd1gena corno JJ que surge en los diferentes 

grupos sociales que exrstcn en nuestro p¡iis que aUn en la actualidad hablan 

diferentes lenguas corno son los huasteco~. rnayas. l.:lcandones. totonacos. 

chontales. tzeltales. tzoti:des. rT11xes. purepechas zaques Este tipo de grupos 

son precisarnente los que nos dJn d1strnc1on y singularidad 

La cultura popular la poden1os 1dent1f1car como las e;11;pres1ones costumbres. 

manifestacrones o aclrv•dades que /;ts rnayorias generan y dernandan incluyendo 

los elementos de manrpulacron y penetrac1on que esto 1rnpllca. caracterJst1cos a 

nivel local. regional y nacional Para ser m<is expl1c1tos. se presentara un e1empfo 

que cuenta con todos los 1nd1cadores antenormenre mencionados. como es la 

creencia en la Virgen de Guadalupe 

La cultura regional o local. que vienen siendo ras expresiones o n1anifestac1ones 

resultado de un fino mest1za¡e de legados antiguos y de vivencias nuevas. como 



la jarocha. tapatia, nortet"la, yucateca. de acuerdo con la d1ferenc1ac1ón que 

presenta Lourdes Arizpo. del Museo da Cultura'i Populares ( 1 ') 

Las culturas populares urbilnas. /¡is podemos 1dent1f1car dc-sde los of1c1os y 

espectáculos teatrales y festivos. hastil una v1sron del rnundo plasn1ada en ntos y 

costumbres 

La cultura popular rural. es la que se da a nivel local. en las prov1nc1as. donde la 

modernidad no ha tenido una penetración real y aún se conservan las tradiciones 

y costumbres ancestrales Este tipo de culturas ya no son 100% auténticas. de 

alguna m.:Jnera la entendida .. rnodernidad.. corno el aprend1.za1e de nuestra 

lengua. o nuestra forma de vida. han 1nflu1do 

También se puede 1dent1f1car otra forma de cultura. la de los traba1adores como 

los campesinos, obreros. pescadores. n11neros y otros grupos. clas1ficac1ón que 

puede ser muy aceptable dada la versat1/1dad de la cultura 

1.3 LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA. 

A través del tiempo. Mé)(1co se ha trazado un proyecto nacional onentado hacia el 

desarrolfo económico. político y social. sin embargo. pnmord1almente. los 

p/anteamienros y estrategias han srdo puramente económicos_ En el ámbito 

social, los objetivos se han encamtnado hacia la cobertura a nivel nacional de la 

educación. aunado el desarrollo de la ciencia y tecnologia como e.x1genc1as 

propias en la formación de cualquier sociedad 

Es de reconocer la capital 1mportanc1a de los factores enunciados anteriormente. 

sin embargo para que una nación pueda tener un crec1m1ento homogéneo. pueda 

aspirar a llegar a ser un país desarrollado. debe necesariamente tomar en cuenta 

el papel tan importante y trascendental que la cultura tiene para contribuir al 

crecimiento armónico de toda sociedad 



Actualmente. en las sociedades modernas. sin tomar en cuenta su grado de 

desarrollo. el aspecto cultural es 1nd1spensable para la 1ntegrac1ón nacional. 

comprendiéndola como una fase superior de la educación. como su alunento y 

per1ecc1onam1ento. entendida esta. no pura el t..•Jerc1c10 y alcance de las n11norias. 

smo para lograr una cobet1ura nac1on¿1I en todos fas <1rnb1tos y sectores sociales 

El L1c Rafael Tovar y de Teresa ser"lala "t ¡es tt traves de la cultura que 

compat11mos una n"lemona h1stonca. y a traves de ella como podemos reconocer. 

en las contribuciones y las obras de tos n1e.1C1canos notables de todds las epocas. 

la construcc1on de una misma nación y un rn1smo pueblo( ¡"'( • J y efec:1vamente 

es a través de ella que conocemos de nuestro pasado y nuestras raíces se 

expresan las tradiciones y valores que nos d1st1nguen y af1élnzan Es un vinculo 

supremo e 1nsust1tu1ble a traves del cual surg1n1os como nacion est~,b!ec1endo 

una estrecha rerac1on entre nuestro pasado y nue~tro presente 

La meta mas cercana e 1nmed1ata es y sigue siendo hasta hoy. la educacion. sin 

embargo en la actualidad debe ex1st1r una renovac1on en los factores que se 

consideran ob1eto centrar de desarrollo. la cultura debe crecer a Id par. debe estar 

inserta dentro de los ob1etl',,OS sustantivos del provecto nacional. debe surgir en 

forma con1unta con la educación pnrnar.a. ya que en est.:i etapa se colocan los 

primeros cimientos de la formac1on. a traves de una 1ntroducc1on gradual y 

pedagógica. tend1en1e a crear y formar mentes humanas con \ns1on cultural. que a 

la vez contnbuyan a la enseñanza. a la d1fus1on y d1·,,ulgac1on correspondiente. 

perm1t1éndole llegar a ser un 1nd1v1duo y un m1en1bro responsable de la 

comunidad humana 

La cultura. ademas trene la func1on de lograr un desarrollo humano integral. 

creando en el hombre la capacidad de discernimiento. comprens1on. critica. 

expresión. elevando la calidad hurnana y ampliando las expectativas de los 

niveles de vida. 

La solidez de nuestra cultura. debe estar fincada sobre el fortalecrm1ento de la 

identidad nacional. d1se1'ando una polit1ca acorde a la pluralidad que nos 

caractenza. ya que representa el baluarte de lo que somos. la imagen de nuestra 

, .. ru ..... r .. .. J.: T.:rc ... 1. H.11.1.:J. ."tl.i..!•.h:.r.n.:...:....ii...u:~..1.!ltll~L!-..u.111 . .u..:.l. 1 ... 1.J .. de Cul1ur.1 1 L<!lll'llll<..l. 'h·,, .. , •. 
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raza. Esto es. en la historia de la cultu,-a en México. siempre se ha tratado de 

disef!ar o aplicar una polit1ca que unifique la gran amalgama de productos 

culturales de Jos diferentes grupos y clases sociales. tratando de insertarlos 

dentro de lo que se considef"a o entiende corno modernidad. manipulándolas o 

transformándolas. sin embélrgo debe ex1strr un respeto enfocado a conservar sus 

propios valores. trad1c1ones y costunlbres. sin absorverlos tOtillrnente o 

someterlos a la forma de vida comun 

Adolfo Colambres. expositor en el Seminario de Identidad Cultural y Modernidad 

en Barcelona. atmadamentc man1fjesta que "'Todo pueblo. grupo social o etnia 

debe aprender a amar y valorar lo propro. antes de confrontarlo con otras 

expresiones. pues mientras no lo conozcan a fondo cualqwer cosa que venga de 

afuera les parecera me1or. más excitante e 1 ') Por lo tanto. debe apoyárselas para 

que ellos mismos encuentren su propia modernidad en el eJerc1c10 de su vida en 

común y mediante la 1mag1nac16n creadora. 

'' Bonm Batalla. Guilkm10. ll 1n;> '"-C'"' Mº'lh"lq:¡ •t.· Rdílrlnn"l fn1crp!lwrnli:;5 PC'nMlr la Cuhurn.. 
Mt.'l.ico. l'i17l. p. )7. 
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CAPITULO 2 

LA POLiTICA CULTURAL DE MÉXICO. 
UNA RETROSPECTIVA GENERAL. 

2.1 IMPORTANCIA DE LA SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y 

BELLAS ARTES (1905-1917). JUSTO SIERRA. 

Los antecedentes más relevantes para la creac1on de la Secretaria de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. fueron los Congresos Nac1on.:iles de Instrucción Pública. 

realizados en 1890 y 1891. pres1d1dos por Justo Sierra inspirado el primero en las 

ideas de Jules Ferry. apostol liberal de ra 1ns:rucc1on public.1 quien realizo el 

Congreso Pedagógico de 1880. en torno a l;J prob!em.:it1ca sobre educacion e 

1nstrucc1ón 

Es importante reconocer el p.ipel tiln trascendente que desempeno e~ la historia 

de México un hombre como Justo Sierra, no sólo en et .'.'.lspecto educativo cultural 

o social, sino en el polit1co. contribuyendo al desarrollo nacion.::il 

En materia de educilClón y culturil sento las t)ases de la enseñanza a traves de 

métodos inductivos. proclamaba la necesidad de qu~ el Estado actuara como 

rector de ta educación. rr1ás que un mero instructor. no obstante que la 1nstrucc1on 

la entendía como aqu ~IJa que expresa el desarrollo del hombre intelectual 

Consideraba que la educac1on debía ser integral. tanto moral. intelectual. física y 

estética. desde la instrucción elemental -así 1dent1f1caban a la educac1on primana

hasta la enser"lanza superior En cuanto a la segunda ensenanza -se refería 

indistintamente a la secundaria o preparatoria-. pensando que en ese nivel se 

debería obtener una preparación para la vida, donde se formaran los hombres. 

desde el punto de vista de aquellos .. ( )que sepan pensar. que sepan estudiar, 

que no sean. en una palabra. extrar"los a las bases de que parte el progreso 

" 



moderno .. (I"). En este tiempo la escuela de párvulos. prácticamento so dejaba al 

albedrio y responsab1hdad de las madres 

As1m1smo. a traves de los Congresos Nacionales de Instrucción Pública 

mencionados. se planteo la necesidad de un1forn,ar n.ac1onalmente a la 

111strucc16n pr1mana. haciéndola obl1gator1a. gratuita y laica No obstante que se 

sabia de an!emano que vanos m1llones de mexicanos eran analfabetas. se 

conten1pló la necesidad de contar con una enseñanza superior en r .. 1éx1co 

Las conclusiones de los dos Conc¡resos 3dqu1r1cron un car.3Cter of1c1al bu¡o !;¡ 

forma de una ley reglamentaria. que se promulgó el 21 de marzo de 1891. sin 

embargo. eslas d1spos1c1ones tnrdaron en :-1pllcarse debido a que el Estado no 

estaba preparado para llevarlas a cabo. no obstante. d1~Hon pauta a la creación 

de una sene de reformas ad1c1onales 

En 1905 Justo Sierra presenta ta 1nic1at1va sobre la creac1on de la Secretaria de 

Instrucción PüblLca y Bellas Artes. argumentando la 1mportanc1a que la educación 

y la cultura revisten para el pueblo mexicano en su orient<1c1ón hacia el progreso. 

siendo injusto que figuren en un ramo secundario o ad1c1on;il a un m1n1steno. 

como en ese entonces se le ubicaba estructuralmente. en una subsecretaría 

dentro de la Secretaria de Justicia o Instrucción 

Con la creación de la Secretaria de lnstrucc1on PUblica y Bellas Artes. Justo 

Sierra instrumenta acciones y proyectos muy especificas, articulados y pos1t1vos 

en el área educativa. orientados hacia el objetivo de lograr una educación integral 

tornando en cuenta 1mplic1tamente a la cultura. de tal manera que se define asi 

por primera vez una política cultural nacional 

La Secretaria coordinaría todas tas escuelas de 1nstrucc1ón pnmana. enseñanza 

secundaria o preparatoria y la ensenanza normal. Cabe mencionar que uno de 

los aspectos fundamentales de su proyecto es el establec1m1ento de escuelas 

nocturnas para los adultos 

1 .. Tomo VIII. :1..W..LI........:.ll.?.IL~iJ.uc.J.~!....i.:llutl.:Lu_..ii.:.L'\.L.1~mh!....'::::1i:u.a. t·'.'.·\'\I. '.\.11.·,,i;,•. l')~S. p 
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Ademas. se incluyeron dentro de la responsab1\ldad de la Secretaria. el Museo 

Nacional. creado por Guadalupe Victoria en 1825. el Conservatorio Nacional -

unido entonces. 1unto con su orquesta. a la Escuela de Arte Teatral-. la Escueta 

Nacional de Bellas Artes. la 61blloteca Nacional y la ln!i.pecc16n General de 

Monumentos Artísticos 

Por otra parte. aún cuando Sierra hnbia present.ado la 1nic1atwa de ley para ta 

creación de la Universidad desde 188t en ese n"'lornento (1905) cuando se crea 

la Secretaria. aun no se daban las cond1c1ones adecuadas para que su proyecto 

se cnstalizara. ,,..·uentras tanto los estudios profesionales ~e reahzaban en ta 

Escuela de Altos Estudios. es hasta 1910 que ve coronados sus esfuerzos 

El M1n1steno de lnstrucc16n PUbl1ca y Bellas Artes quedo desmantelado en 1917. 

mediante precepto const1tuc1onal que ern1tio Venust1ano Carranza, 

conv1rt1éndolo en un simple departamento. adscnto a la Universidad, el cual 

rec1b16 el nombre de Departamento Un1vers1tar10. a su vez se asigno a su cargo, 

el Museo Nacional y las dtrecc1ones de Educac1on Primaria. Normal. Preparatoria 

y de Bellas Artes. 

2.2 CREACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

POLITICA CULTURAL DE JOSÉ VASCONCELOS (1920-1924). 

La carrera po1itica. cultura\. social e 1deo!Og1ca de José Vasconcelos t•ene sus 

orígenes en el "Ateneo de la Juventud". 1nst1tuc16n donde convergieron las 

inquietudes -culturales. literarias. humanist1cas. füosóficas. de un grupo de 

intelectuales de esa época (1909). en ta que realiza una labor destacada al lado 

de Antonio Caso, Alfonso Reyes. Pedro Henríquez Uret"la. Martin Luis Guzman. 

Isidro Fabela. Alfonso Crav1oto. Diego Rivera. entre otros 

Las aportaciones que todos y cada uno de ellos reahzaron. contribuyeron a la 

vida cultural del país a través de sus ideas y escritos. 

13 



En agosto de 1920. durante el breve 1ntennaro presidencial de Adolfo de la 

Huerta. José Vasconcelos fue designado Rector de la Universidad, desda la toma 

de posesión senaló ro s1gu1ente "Llego a este montón de ruinas de lo que antes 

fuera un n11n1sterio que con1enz.Jba a encauzar la educ.:ic1on pública por los 

senderos de la cul!ura n1odern.u"\' ·) Efect1vL1n1ente la situación qu'3' el pa1s habkt 

v1v1do durante diez anos de lucha ~nmada hab1.:1 dejado muerte h<:H1'1br1~. pobreza 

destrucc1on. por Jo que tenJ.:t que reorientarse .-11 pats h.:1c1.:i un.i u_•sur1~Truccron 

nacional. Aunque el periodo de Adolfo de la Huerta fue rnuy breve logró que el 

pals entrara en un periodo <.Je ~;3c.f1c.1cion 

Con10 rector de la Universidad Vilsconcclos ¡ueg3 un p.:tpel muy 11nportan1e y 

logra un consenso fundarnental Que po5ter1orrnenf•.!' le apoyarr.J t~n su c.:irnpaña 

para aspirar a la presidencia de la RepUbllca Cr~~a el Jen1a .. Por rn1 R.:lza hablara 

el espiritu" 

Alvaro Obregón llega a l<l Pres1denc1a de Ja RepUbllca en d1c1ernbre de 1920. en 

c1rcunstancras realn1ente dtf1cl/es le urge prestigiar su reg1n1en obtener el 

reconoc1m1er1to y confianza dt-./ exterior de la burguesía. de crear t.;n cl!n1<l de 

pacificación total. de encaminar su proyecto n.:lc1onaJ h.:lCl.:l Ja inst1tuc1onal1zac1on. 

hacia la modernr.zac1on. por lo que aprueba t-~I pro1·ccto de Vdscon<:e!os de crear 

nuevan1ente la Secrctan:i de Educ.:icton Pública. con la varian~e nom1n;Jt1va a 

d1ferenc1a de la propuesta por Justo Sierra porque ~ubs~.-inc1a!rnente los 

proyectos de educación y cultura son muy consrstentes y s1m1l.::1res en ambos 

"Al Estado. Vasconcelos le agrega un proyecto educativo y cultural. que responde 

a las nuevas capacidades instaladas. y a una Ob5es1on hun1an1zar la revolucion 

es decir. darle un contenido alfabet1zador y clásico . .nleJarr.:i de su v1olenc1a 

popular. eliminar su pnm1t1v1smo (su carga campesina). darle la forrna s1gn1ficat1va 

que permitira su transformac1on en 1nsutuc1ones Para Vasconceros la verdadera 

revolución es algo muy d1st1nto al estallido do batallas y saqueos es el retorno de 

la conducta c1v1hzada. de las metas del Espintu Revolución es el ordenamiento 

de la vida estatal y de la vida cotidiana en función del canon de la cultura 

occidental. y para consegurrfo 5e precisa un esfuerzo literalmente renacentista 



que incluye escuelas. misiones rurales. lecturas de clas1cos. 1ncorporctc1ón del 

pueblo al amor por Beethoven o Platón o Tolsto1"('~) 

Además Vasconcelos cons1derabn que no podria existir desarrollo mientras 

existiera una población altamente <1nalfabe:a y el cornún denominador fuera la 

1gnoranc1a. El queria constituir una cultura nacional integrando al 1ndrgena. parn 

crear una nueva 1dent1dad Pretend1a inculcar en toda l<l pob!ac1on el '!"".aber 

porque consideraba que la cultura elevHrra la cond1c1on hurn¿:¡na dC" quienes ki 

poseyeran 

Esencialmente el plan educativo de Vasconce1os fue federa1tzar la enseñdnza, 

impulsar el desarrollo de un arte públtco, organizar festivales de cultura al aire 

libre y un s1sten1a de educación popular apoyado en un vasto plan editorial y de 

btbhotecas. emprendió campar'las alfabetizadoras y de b1bhotecas públicas. sobre 

esto último se afirma que Vasconcelos pens<tba que no solo era neces.ano 

ensef'lar a leer. sino que era 1nd1spensable que ta poblac1on practicara su 

ensef'lanza temendo al alcance los ltbros, por lo tanto en sus tres años de gest1on 

al frente de la SEP se mstalaron cerca de 2000 b1bi1otecas. las campar'las 

alfabet1zadoras 1mphcaron el desplazamiento de rn1s1oneros cultur<lles para 

1mpart1r capac1tac16n técnica. art1st1ca y Pedagog1ca a macs.tros rurales. aunque 

llevaban también la consigna de 1mprov1sar maestro5. p;ira que estos a su vez 

trasm1t1eran sus conoc1m1entos. los misioneros por lo general transportaban una 

biblioteca ambulante 

Se puede mencionar un s1nr1Umero de acciones que Vasconcelos tomaba en 

cuenta en torno a la educac1on. como el crear un mm1steoo de arquitectura dentro 

de la propia Secreta..-ia para que se dedicara exclusivamente a ta construcc1on de 

escuelas. siguiendo un mismo estilo o bien que las escuelas tuvieran bar'los y 

regaderas para que los rnr"los pudieran tomar un baño. despues de reahzar su 

preparación fis1ca. o 1nclwr comedores dentro de Jos mismos colegios. porque si 

no se les daba de comer no podrían estudiar 

Sin embargo para fines del presente trabaJO. se mencionará la labor cultural que 

realizó. incorporando a la educación bas1ca. la 1nac1ac16n a las artes. como la 



música y el d1bu10. encomendando est.tl acción no :ti maestro norrnal1sra. sino a 

los pintores graduados de In Acadt-~m1a de AellLis Artes. para f<J ensenanZil del 

d1buJO y a los músicos del Conservatorm. para el ca50 de ILJ mus1cd Ademéis se 

crearon orfeones, que eran clases nocturn;-15 d0 canto y solfeo.-. las quo porlian 

acudir tanto n1r'\OS conio adultos 

Otra acción relevante fue el haber reunido a Jos pintores rn,is destacados de 

aquella epoca. como Diego Rivera JosP. Clernento Orozco O¡i·,..1d A!faro 

S1que1ros. Fernando Le31. Ferniín Revuetlas. para 1nvilarlos a colaborar 

decor~ndo los ed1f1c1os publicas l;i Un1v(~rs1dad. !:-t Escuela N.:ic1onat Ptto!paratona 

de San llctefonso. entre otros sm ernbéH!JO. p<1ra los espect.:idorns el 1nural1smo 

les resultó una total sorpresa y la pnrner resistencia que ~e encentraron fue la 

estudiantil. muchos de ellos fue1on d.~H'l.:ido~ .. opedre;:.idos fueron rnotivo de 

polémicas. en algunos casos de alabanzil sir1 ernbürgo rnarc.:lron una p.:iuta para 

la creación artística para pintores con10 T an1a•ro. L~1~0 r.1cr.d.-. Rodt1quez 

Lozano 

Ademas, con Vasconcelos se P.Sl<iblece una en11sora de rzid10. libre de rntereses 

comerciales. mane1ada a traves de l<l Secrct<lrr.-:1 de Educac1on PúbJ;c:..1 con el 

Objetivo de trasmrt1r la buena n1ús1ca y eJ<.p!1car tos fragnientos escuchados de tal 

manera que la poblacrón se fuer.a 1ntroduc1endo en Al conoc1n1:ento de la rnus1ca 

2.3 NARCISO BASSOLS DURANTE LOS PERIODOS DE PASCUAL ORTIZ 

RUBIO Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ (1929-1934). 

El clima de tensión política que experimento el pais de 1929 a 1934. repercu110 

profundamente en la vida social. ClJltura/ y en consecuencia en las inst1tuc1ones y 

en los proyectos 

En este lapso de tiempo. surge el penado conocido como el "Max1mato ... dirigido y 

controlado por Plutaf'CO EHas Calles. bajo el cual se registra la elección de tr":!s 

presidentes. Em1ho Portes Gii. Pascual Ort1.z Rlib10 y Abelardo Rodriguez. cabe 

hacer mención de que José Vasconcelos contendió para la Presidencia de la 



RepUbhca con Ortlz Rubio, sin embargo el call1smo tenla un control y poder 

absolutos sobre la susec1ón presidencial y <l través do una acción coyuntural 

otorga la autonomía a la Universidad. para evitar que corno institución de 

ense~anza superior le brindara su apoyo a Vasconcelos Esto en consecuencia lo 

eliminó. repercutu~ndo social y pol1!1carnente 

La Secretaria de Educación Pública experimentó carnb10 de t1tulnres hnsta en 

cinco ocasiones. de ahí que !a labor ernpn~nd1da en 1921 por José Vasconcelos 

no hubiera tenido cont1nu1dad es hasta la des1gn<1c1ón de N;:irciso Bassols en 

1931. cuando se retoman muchas acciones y se redefine una pol1t1ca cultural y 

educativa en r .. 1ex1co Sobre todo porque et Estado vuel·..-e 0 tener presencia y a 

ser el rector de la educac1on y la cultura 

Bassols emprendió una sene de reformas educativas de gran envergadura y 

trascendencia. que provocar1an reacciones soci<tles no niuy favorables. sin 

embargo registraron avances muy notables pura el desarrollo n<tcional 

Las políticas adoptadns en el seno de la Secretaria de Educac1on Publica se 

orientaron hacia la modern1zac1on. asun11endo tareas no instrumentadas hasta 

ese n"'lomento creando dependencias espec1a11zadas para mane1ar la educ.:ic1on 

secundaria y técmca, para la mspecc1on de las escuelas privadas. aurnento su 

control sobre los s1sten1as de escuelas feder<l!es. centralizando o fedcralrzando la 

educación. instrumentó la Ja1c1zac16n de las escuelas primarias la reforma de la 

educación rural. la creac1on de un nuevo escalafón para el mag1steno. incorporó 

la educacron sexual a los progran1as de estudio. instrumento acciones para crear 

la educación industrial y meiorar la urbana unificó los sistemas escolares 

estatales y nac1ona1es, promovio la unidad nacional y apoyo las m1s1ones 

culturales 

En el ámbito cultural es necesario mencionar que las políticas adoptadas en torno 

al sector indigena. procuraron siempre estimular las expresiones culturales. 

encaminándolas hacia el desarrollo econom1co y social del México moderno. para 

ello se creó la Casa del Estudiante Indígena 

Las políticas que suscitaron mas controversia social fueron por una parte. la 

oposición total a la enseñanza rehg1osa en las escuelas y la 1ncorporac1ón de la 



educación sexual a los programas de estudio Esta Ultima generó tantos 

conflictos. huelgas y levantamientos. sobre todo de la clase conservadora, que 

se vio Bassots en la necesidad de renunc1ar a su cargo No obstante el 

Presidente Abclardo Rodríguez en LH1 acto de reconoc1rrnento a su !<"lbor. le 

concede el cargo de Secrct.:1rio de Gobcrn<:icion 

Partiendo de un iHlL"ll1s1s sobre la np!.c¡icion de ~>u<:. po11t1Ca'.:> ~··"":" .1f1rtnZJ que 

Bassols tenia una 1nflucnc1a marxista rnuy fuerte t' • L los c1m1~~ntos que de¡a 

reto1nados mas tarde por La~aro Cardcn.:Js. 

La relación de esta tendenc1a para con el otJJeto de estudio d~..! la presente 

invest1gac1on. reside en la preocupac1on Que 8.:issols s1en1pre rnan1t._•sto sobre el 

factor económico en el cambio cultural ya que contemplabu la nccesidzid ··\ )d& 

n1od1f1car los sistemas de produccion d1str1buc1on y con~urno de la rtqueza para 

hacer a un lado los s1sternas vu:~JOS e inadecuados de producc1ón y 

transformac1on de ta riqueza. recrnp!azando!o~ en la cornunid<ld rural con nuevos 

tipos de act1v1dad agrico!a e 1ndustr1al que tu-.11er.-:u1 pos1bd1d.Jdes de un 

me1or¡im1ento fundamental a tra'Jes del cual el 1ncJ10 pudiera de¡cH su rn1ser1a 

trad1c1onal'·(: ) 

Pensaba que en la ciudad y el campo había contrastes mu·.- 111;ircados que no 

deberían ser. esperaba d1srn1nu1r esa brecha dando a los campesinos los 

elementos para superarlos. pensaba que con la educac1on se pcdr1a hacer una 

síntesis de las dos culturas. sólo así se tograoci una 1n?egr.-:.c1on cultural y 

econon11ca, ademas. "L¿i educac1on debería trans!ormar tas 1nasitS- rurales de 

cuatro maner:is b1olog1can1entc el rne¡or~11n1ento de la 5alud 

económicamente. con la 1ntroducc1on de métodos modernos d':! producc1on 

culturalmente. con la ensenanza de adelantos contemporaneos en c1enc1a y 

tecnología. y soc1ulrnente. con la preservoción da la vitalidad espmtual de la 

herencia indigena"(:: ) 

En el ámbito cultural, al Departamento de Bellas Artes se !e confinó la 

responsabtl1dad de la educación artística y. en 1934 se le incorpora el Palacio de 
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1''4-.il\.1 lkT..-"..'.· h-~11~. Ll.!:l.1.;,..Ji.:_ _ _:c:,..i..t_.._L!.!..lJ.1~-"'-'b. I t.!. 'k'l~<'. l<i•>l. f' ::11 
.:'.<J Lun.1 Arr·•~o. An:.,ni" L'1-.~: ... H::LL.L..!U....ill-~J ... '-.h;...:::_._ .. ll1.L;:~J..~,,c,.::.1..!L... i .t l'.11r1.1, '1c'"''-"· !•J_~-L p ::01 
.::1 t..>nn.r.llc.r. J,n>.:c :- t._.,don.1" t. ,1,c•.._·-. h·~,.~. '-'C-...U ... I' :,'\ 



Bellas Artes. inaugurado ese mismo ano La conservación del patnmomo, Ju~go 

de Ja promulgación de la Ley sobre Protección y Conser.1nción de Monumentos y 

Bellezas Naturales. le fue conferida al Departumento de Monumentos Históricos. 

Artisticos y Colornalcs de la ReptJbllca. creado en 1 D30 

2.4 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 

HISTORIA DURANTE EL PERIODO DE LÁZARO CÁRDENAS (1938). 

Uno de los ObJet1vos centrales del proyecto político del General L~"lzaro Cardenas 

en materia de educación y cultura. fue consolidar la educación publica béis•ca. 

orientandola hacia la cultura. con especial atenc1on en la pob!uc1ón 1nd1gena Por 

ello dedicó casi la mitad de su presupuesto para fomentar la educac1on. tratando 

de acabar con la gran influencia rcltg1osa que imperaba 

Durante su gestión se incrementó notablemente el numero de escuelas. creó 

centros culturales que contribuyeran a fortalecer J;:¡ cultura dotandolos de IFbros. y 

que a la vez s1rv1eran para enser"lar toda clase de oficios. corno talabartería. forja, 

ademas pensaba que al maestro deb1a capac1tarsele 1deofog1camente ya que 

éstos debian convertirse en agentes del cambio socia! 

Por otra parte, con el fin de obtener me1ores resultados en la conservacron y 

defensa de nuestro patnmon10. crea el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. a partir de la trL1nsformac1on del Departamento de ~ .. 1onurnentos 

Artísticos. Arqueolog1cos e Históricos de la. Secretaria de Educac1on Pública con 

fecha 31 de diciembre de 1938. de acuerdo con la Ley Orgánica promulgada el 3 

de febrero de 1939 

Inicialmente al Instituto se le anexaron los museos de la Secretaria de Educación 

Pública y el Museo Nacional de Arqueología. H1stona y Etnografía. mismo que se 

desconcentró y dio lugar al Museo de Hrstona. -ubicado en el Castillo de 

Chapultepec-. los museos regionales de Oaxaca y Jalisco, el de Artes Populares 

de Pátzcuaro. el Colonial de Santa Mónica en Puebla. posteriormente en 1 940 se 

incorporó la Escuela Nacional de Antropologia CENA} y asi sucesivamente el 

,., 



Instituto fue creciendo estructuratmenle y logrando una cober1ura a nivel estatal 

muy relevante 

Es importante mencionar que el aulor intelectual en l<t creac1on del INHA y de la 

Escuela Nac1on;"1I de Anlropologia fue Alfonso Caso. miembro del grupo conocido 

como los siete sabios 

Se puede decir que el 1 NAH dentro de su larga trnyectort<1 tia crecido y 

d1vers1f1cado a la par que el desarrollo economrco y social del país lo ha 

demandado. teniendo tres rnornentos relevantes de apoyo el prirth"!tO. durante el 

penado pres1denc1al de Adolfo Lopez Mateas 11958-1 064 J estando como 

Secretario de Educacion Pública. Ja:me Torres Bodet. gracias al 1mpul~o de una 

política cultural muy especifica. en cuanlo al otorgam1en10 de recursos para la 

reallzac1ón de grandes proyectos n1uscotóg1cos. entre otros el Museo Nacional 

de Antropologia, el Museo Nacional del \/1rre1nato en Tepozotlan y las grandes 

exploraciones de Teot1huacan 

El segundo impulso que se le brinda. sobre todo en 1erm1nos polit1cos y sociales 

es durante la gesl16n de Luis Echeverna Alv¡uez (1970-1976) estando como 

Secretario de Educac1on Pública Víctor Bravo AhuJa y con1? Director det INHA. 

Guillermo Bonfll Batalla. con fa aprobac1on de un01 nueva Ley de t·.1onumen1os 

'"( ... )que se promulgó el 28 de abol de 1972 y contenia mnovacrones que el INHA 

apoyaba y eran produclo de los puntos de vista que sobre el patrimonio cultural 

hablan expresado en debates públicos. todas las organizaciones de los 

antropólogos así como nurnerosos grupos de art1s1as e intelectuales"( : J. 

beneficiando substancialmente al INHA. ya que as1 se reconocia la dimensión 

nacional del Instituto. en esle periodo su ámbito de acción se extiende 

regionalmente y se rompe el esquema de la admin1strac1on central que en esa 

fecha prevalecla 

El tercer gran impulso lo recibe duranle el periodo de Miguel de La r,..1adnd 

Hurtado, siendo Secretario de Educación Púbhca Miguel Gonzalez Avelar, en 

d1c1embre de 1985. cuando se reforma la Ley Orgánica del Instituto con el 

propósito de replantear los ObJel1vos generales y pernianentes. reasignar las 
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funciones que le fueron conferidas t<:into cstructuralmcnto en form<:i interna, como 

a través de una desconccntrac16n. territorialmente hablando. de tal forma que 

esta sene de reformas respond1ernn a las nuevas necesidades de organ1zac16n y 

func1onam1ento de la entidad. acordt:!'S <JI desarrollo 1nst1tuc1onal alc«nzado 

Es convcrnonte ser"lalar. que dentro de est.:ls refonnas se incorporaron legalmente 

una sene de act1v1dades que el Instituto realtzaba en la practica. tales como la 

docencia. las b1bl1otecas. la d1fus1ón Ademtts t'?sta sP.rie de reformas propiciaron 

la pos1bll1dad de contar con una nueva estructura dt-) organos coteg1ados y de 

gobierno 

2.5 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES DURANTE 

EL PERIODO DE MIGUEL ALEMÁN VALDES (1946). 

La fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes. constituyo una reorganización 

a fondo de la rama de las Bellas Artes. qut;"! tr<ld1c1onalmente estuvo funcionando 

a través de la Dirección General de Educacion Extraescolar "I Estética o bien del 

Departamento de Bellas Artes. creado desde 1 9 i 7 

Surge a in1c1at1va del Presidente f-....11guel Aleman. cuya 1deologia sobre la 

formación intelectual y cultural de la ¡uventud mexicana. fué plasmada claramente 

en la Sintes1s del Programa de Gobierno. en la parte relativa a la Educación. en 

donde se dedica un capitulo expreso a la Alta Cultura. manifestando que .. ( )el 

progreso def1n1t1vo de Ja nación no es posible sm el concurso de qwenes hayan 

obtenido una educación superior tecn1ca o cultural"(:') 

El arte y la ciencia const1twrian la medula de las d1sc1phnas de la atta cultura. 

imprim1endole una orientación nac1onallsta. par~ crear. formar y estimular el 

talento artístico de los mexicanos. a través de la expresión de un arte propio que 

no inhiba o se cierre a la aceptac1on de las manifestaciones externas . 

.!.l INBA. !),,,u),~.,> m..-d1<. h:.11-.':.lL\-1:.!.!..:..:.l'..!.!.'.!. f•"ll•h 11 ~V l. ,k,1c~•. l'':"~I. p l.~ 
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De ahl. que en ese periodo se presentará dentro de la platafornia política 

presidencial un plan cultural especifico, denominado "Plan de Bellas Artes". en el 

cual se apreciaba la or1entac1ón que el Estado 1mpnm1ría a este amb1to. sin de¡ar 

por ello do atender necesidades do prnnora 1mportanc1a como l.a defensa 

nacional. las relaciones exteriores. la cornun1cac1on. 1.-i ·~(juc0'.lc1on elernental. entre 

otras 

En d1c1embre de 1946. se publica en el Orario Oficial de la F·~dcrac16n fa creación 

del Instituto N.:ic1on¡1I de Bollas Artes y Literatura d<.0>pend1~nte de 1-J Secretaria de 

Educación PUbl1ca. forrn<ido por S•:?IS departamentos r·.1us1C<"1. Art•;os Plasticas. 

Teatro. Arquitectura. Adrnin1strntivo. Danza y una Com1s1on de Telev1s1on. con 

una finalidad estrictamente cduc~trva y cultLJral. no co1nerc1al 

Es importante hacer menc1on de lo que expreso r .. 11g•-1el Arernñn en el discurso 

inaugural del Instituto .. l;is milnifestac1cnes art1sl1cC1s de todos los ordenes 

constituyen l<l expresión ni<ls sincera y vigorosa del espir1tu nnc1onal. que en 

nuestro pais desde 1.:1 epoca precor1es1anél el talento artístico ha sido 

particularmente importante. y el indice mas cl;.iro y espontaneo de su fuerza 

espmtual, que el Estado debe atender. por su tr1scendenc1a evidente. !a acción 

que el arte. en todas -:.us forma~ es Cilp.-ciz de P.Jürcer t':'n lél consol1dacion de la 

mex1canidad( )"e:~) 

Durante este periodo las act1vidndes del Instituto se 1ntens1f1caron y fructificaron 

se creo el Museo Nacional d~ Artes Plast1c:is. la Orquesta Sinfonica del 

Conservatonc Nacional -con10 und lnstrtuc1ón of1c1<1J del Goo1erno-. la Ópera de 

Bellas Artes tuve su temporad¡¡ maugural en septiembre y octubre de 1948 se 

funda la escuela de Art-:! Teatral Cabe se~a!ar que al crear el Instituto se le 

incorporaron el Conservatorio Nacional las Escuelas de Danza. de Pintura y 

Escultura. la Nacional de Artes Plast1cas y el Palacio de las Bellas Artes 

En el ámbito musical se instrumentaron una sene de actividades en las escuelas 

primarias. secundarias, normales. a través de un programa especifico para la 

ensenanza mus1cal. planeado y organizado mediante la creación de un Consejo 

Técnico Pedag691co. como org3no dependiente del Instituto. formado por 



representantes de la Secretarla de Educación Pública y del propio lnsl!tuto. quien 

se encargaria de coordinar todas estas act1v1dades 

En las escuelas pomanas se 1rnpart16 aprcc1acron. tecnrca y creacion rnusrcal. así 

como canto coral. en las escuelas secundarias se 1rnpart1ó apreciación y técnica 

musical. canto coral y nociones de historia de la música. en las normales se 

empezó a 1mpart1r tecrnca y aprec1ac1ón musical. canto coral. metodología y 

programas Además se crearon las Escuelas Secundmra y Nocturn<t de Música 

esta sene de act1v1dades se aplicaron no sólo en el D F sino en los Estados. aún 

cuando fue 1n1pos1ble abarcar l<l !Ot<ll1dad de las e::>cuela.,;. el avanco.~ in1cral fue 

considerable 

El INBA a traves del tiempo fue incrernent<.1ndo sus act1v1dades. niediante 

espectáculos. expos1c1ones. conciertos tanto nacionale:s con10 rnternac1onales. 

presentados en el Palacio de Bellas Artes asi como en otros teatros. auditorios. 

salones. museos. galerias. en la capital corno los Estados de la República 

Esto le represento tener una cobertura muy importante. debido en gran medrda al 

apoyo recibido en los periodos presidenciales s1gu1entes. sobre todo cuando 

Adolfo López Matees estuvo al frente de ta nacson y Jnrme Torres Bodet como 

Secretano de Educacron Pública, ya que se le mcrerncntó notablemente el 

presupuesto. aunado esto a sus ingresos propios. el Instituto tuvo un in1pulso 

importante 

No menos meritoria es la labor de personas tan reconocidas como Celestino 

Gorostiza o José Luis Martínez. con10 Directores del Instituto o el apoyo rec1b1do 

por Agustin Yaflez. Secretario de Educac1on Pública con Jase Lopez Portillo. lo 

que hizo crecer cualitativa y cuantrtat1varnente al Instituto 

Cabe señalar. por ser de interés para este trabajo. que la labor 1n1c1al emprendida 

por el Instituto en relación con la 1mpart1c1on de las act1v1dades art1st1cas. como la 

música y dibujo. desde los Jardines de nenas y escuelas de ensenanza primaria, 

continuó impartiéndose en la medida de las pos1b1lldades del Instituto. hasta que 

fue materialmente imposible atender ya no a las escuef.:1s particulares y estatales. 

sino a las dependientes de la Secretaria de Educación PUbllca. dada la c<Jpac1dad 

estructural y humana del Instituto. 



Estas act1v1dades fue neccsilno dejarlas baJo la responsab1/Jdad del maestro y el 

proyecto in1c1al r.:-1n roablt-1 y esencial para la formac1on cultural do los educandos. 

sólo quedo corno un buen proposrto. en la ilCfual1dad el Instituto cubre esas 

act1v1dades artis!1cas a tr,':lvés de tres centros dH educación <1rtjsf1ca en la Ciudad 

de r.,.fóx1co y nueve en el interior de la R(>publ1ca. de las. Escut.!fas rJe Danza y la 

Nacional de P1ntur¡]. entre otras. e/1t1.lando desafortunadc"ln1en~P est.:i ...:Jrea dú ah1 

que mucho se munciont:> que la cu1tur<..1 es p~oira las minonas 

Fernando Solana como Secretario de Educac1on Pub/rea "!n 1982. 1nsrrurnentó un 

proyecto conipfen1entario o s1r111lar .:i la actividad antt.O-S mencionada. organizando 

sen1anas culturales en escuelas normales federalt!s, que cons1s.t1¿1 en presentar 

variadas act1v1dades culturales durante seis días en una sol<J escuela que por su 

a1s/am1ento gcograf1co no era posible incluir en los c1tcuitos donde S(~ realizaban 

penód1camente 

Tan1b1en dentro de su proyecto que fue n1uy vdsto en n1:1rena cultur;il se capacitó 

a promotores culrurales. a traves de talleres que se organ1zabiln o0>n verano con 

duración de cuatro s~manas que ofrecran r.)rrentnc1on a maestros normalistas 

sobre b1b/1oteconon1ia. artes plast1c:1s. n1Us1ca. produccJOn teatr:ll crne 

2.6 JAIME TORRES BODET DURANTE LOS PERIODOS DE MANUEL 

ÁVILA CAMACHO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1940-1946 Y 1958-1964). 

La part1cipac16n de Jaime Torres Bodet en fa vida educativa y cultural de nuestro 

país. tiene una gran importancia y trascendencia. se puede considerar como un 

auténtico seguidor de Justo Sierra y de José Vasconcelos. 1rnc1a su actuación 

como discipulo de Antomo Caso. quien sembró en él toda la 1deologia ateneísta 

En 1920 circunstanc1almenre se le confiere el cargo de Jefe del Departamento de 

Bibliotecas. una vez creada la Secretaria de Educac1on Pública con José 

Vasconcelos." Sus esfuerzos en esta nueva corrns1on se orientaron a mult1pl1car y 

distribuir las colecc1ones de libros circulantes en los estados: organizar el 

funcionamiento de las bibliotecas anexas a /os planteles educativos de /a 



Federación y fundar. en la capital y las ciudades más importantes de Ja 

República. pequer"los centros de lectura"C") 

De 1925 a 1931 se dedicó a l..ts letras. formo dos revistas Falange y los 

Contempor<lneos. escr1b10 6 lrbros de obras en verso. una novela. un volumen de 

ensayos. posteriorn1ente estuvo como represent.:1nte de tw1éx1co en España. en 

Francia, en Bélgica y es h.nsta d1c1cn1bre de 1940. que es dds1gnado por el Gral 

Av1/a Can1acho. como Secretario do Educ;1c1on Publ1Cil ( · 

La 1deologia de Torres Bodet siempre esfu'lo centrada en 1.:1 v1riculJc1ón estrecha 

entre la educación y Ja cultura. en una educación integral para la re.c111.z.'tc1on plena 

del 1nd1v1duo en la sociedad. para alcanzar un desarrollo hornoueneo ·1 total. en 

una educación para la paz. para fa dernocrélClil y para la ¡ust1c1a soc1<:ll 

Durante su pnmera gestrón 1nic10 un vasto program~ de constrLicc1ones 

escolares. reorganrzó y dto un nuevo 1n1pulso a la c..:Jrnpar"la illfabet1zadora -en 

este periodo es cuando la alfabet1zac1on adquiere rango de Ley-. creo el lnst1tu!o 

de Capac1tac1ón del Mag1ster10 organizó la Con11s1on Enc1cloped1Ca Popular. creo 

en la Ciudadela La Biblioteca de f\1éxrco. designando corno primer Director a Jose 

Vasconcelos. creó el Seminario de Cultura r ... 1ex1cana ( 1942). lnst1tucron que se 

puede considerar corno ra primera que se espec1al1zó en el estudio de nuestra 

cultura -a la fecha en func1o~es-. en 1943 funda el Colegio Nacional. que desde 

entonces ha sido un espacio de rcunion de an1stas. cientifrcos e intelectuales. en 

1944 establece el Premio Nacional de Artes y Ciencias. que se otorgar1a cada 

ar"lo a un artista o c1ent1f1co de cada una de las pr1nc1pales ramas de la cultura. 

también dirigió el valioso compendio r~1ex1co y la Cultura ( 1946) y construyo la 

Escuela Normal Superior y el Conserv.:itorro Nacional en la Ciudad de rv1éxico 

Al terminar su gestión. ocupo la Secretarla de Relacrones Exteriores y 

posteriormente fue Director General de !a UNESCO hasta 1952 

De 1958 a 1964. fecha en que es nombrado nuevamente como Secretario de 

Educación Pública con Adolfo López Mateas. instrumenta un plan de once años 

para resolver totalmente el problema de la educación primaria en el país. sin 
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perder de vista la imperioso necesidad de encaminarla cuaflt.at1vamente hacia la 

cultura. Dacia que extendiendo los beneficios de la educación al mnyor nUmero 

de 1ndiv1duos, la cultura vendria en consecuencia. logrando arnbos factores 

const1tU1r un desarrollo 1nlegral 

Adem<is dur.anto su gest1on fundu lu Corn1s1on Nacronal de Libros de Te:..to 

Gratuitos. lo que constituye una de las nias !r~1scendentales real1.zac1ones 

educativas. instaló los pr1n1eros 30 centros de cupac1t.:-tc:on para el traba10 

industrial y mandó construir Jos ~dif1c1os de la galer1a lc1 lucha del pueblo 

mexicano por su libertad y los museos N.:ic1onales de Antropolo9ia e H1stonél y de 

Arte Moderno. 

También durante su segunda gestión es cuando la Secretarra de Educación 

PUbl1ca registra un cambio es!ructural fundZlmt?ntal. que dara erigen a la creación 

de la Subsecretaría de Cultura de 1<1 cual se hura referenc1.::i en el siguiente 

apartado 

2.7 CREACIÓN DE LA SUBSECRETARiA DE CULTURA (1958). 

Siendo Presidente de Ja Republ1ca Adolfo López Mateos y Secretario de 

Educación PUblica Jaime Torres Sodet. se mod1f1c<:1 la estructura de la Secretaria. 

creando tres subsecretarías la General de Coordinac1on Admrnistratrva. la de 

Asuntos Culturales y la de Educación Tecnica y Superior. mediante acuerdo 

presidencial del 3 de d1c1embre de 1958 

Para las c1rcunstanc1as de ese momento, el hecho de crear a nivel de 

Subsecretaria el ámbito cultural. 1nd1ca la 1mportanc1a que deseaba otorgársele. 

aún cuando estuviera supeditada a las polit1cas educativas. Torres Bodet decia 

que "no podia imaginar la educación. sin una alta finahdad cultural -pues seria en 

tal caso. mas que enseñanza. amaestramiento-. ni queria una cultura de 

mandarines flotante y vacua. a1ena a las realidades de nuestra vida. teórica flor 



de lujo. sin rafz en la escuela y la tierra en Que las cuUuras cuando son auténticas 

se sustentan"(.:'.) 

Ba10 la coord1nac16n de la Subsecretaría quedaron é1dscrrtos los Institutos 

Nacionales de Antropologia e Historia de Bellas Artes. la Dlíecc1ón G1~n~ral de 

Educación Audiovisual y el Oepurt<Jrriento de 81bl1o!ec..ls 

A través del tiempo. la sub~ccretana flJe 1ncorporando bélJO su coordinación áreas 

relacionadas con la culrura. algunas de ellas sufrieron modif1cilc1ones posteriores. 

como el Instituto Nacional de la Juventud r.1ex1cana. QU1.! rn1c1¡¡1rnente se creó para 

capacitación cultural. n1cd1<1nte la ~~nsen.:1nza de idromas. el cultivo de la 

sens1b1/1dad y la recreac1on. no sclo en la Ciudad smo t<Hnb1en en 1as Casas de /3 

Juventud de provincia. n11smo que fue transforniado (.·n 1977 en el Consejo 

Nacional de Recursos para la a1enc1ón de l;_i 1uventud ¡CREA). pasantJo a formar 

parte del área de educacion f1s1cd y deporte 

A fa subsecretaria se le incorporo el D•:!partarnento de D1fusron Cultura/ del 

Instituto Pol1tecnrco Nacional. la Unidad ,.\rf15t1C,'J "I Curturaf del Bosque- que 

comprendía el Aud1torro Nnc1on~r y lo':::. Tt_~i.lttos rjel Gtdnero del Bosque y de la 

Danza. mismos que despues se integraron al Jnst1tuto de Belras Artes. con 

excepcion del Aud1to110 

Postenormente se incorporan Radio Educación como un n1ed10 de con1un1c.3c1ón 

muy importante, el Semrnano de Cultura t~1ex1cana. que se celebraba cada arto 

tanto nacional corno mternac1ona1mente. integrado por personalioaces muy 

representativas de la cultura n1ex1cana en el rnrcral en 1942. participo Fnda 

Kahlo. 

Durante el penado 1970-1 976 estando corno Secretano de Educac1on Pública 

Vfctor Bravo Ahu1a. se crean las Casas de Cultura con la frnalldad de cubnr en 

provincia las necesidades de la población de manifestar su crealrv1dad artist1ca y 

de part1c1par en las actividades culturales 
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En 1970 la Subsecretaria de Asuntos Culturales cambia de denom1nac16n por la 

de Cultura Popular y Educación Extraescolar. dandolc un giro a sus act1v1dades 

orientándolas hacia la pro1ecc1ón. promoción y d1fus1ón de la cultura popular. por 

lo que a través de la creación del Programa de Protección y Eslimu!o a los 

valores trad1c1onales de las Artes~n1as y Culturales Populares. se mcorpor.:i el 

Fondo Nacional para el Foniento de las 1\rtesdnrus cFOr'JART) y el Instituto 

Nacional lndigcrnsta (INI) 

En 1981 la Subsecretaria de Cultura Popular y Educe1c1on Extr::icscolar pa~a a 

denominarse Subsecretaría de Cultura y Recreación 

En 1982 cuando se celebra en la Ciudad de Mex1co la Con~crencra Mundial 

sobre Políticas Culturales de la UNESCO. pasa a denon11narse Subsecretaria de 

Cultura Popular. En esle mesmo año se crean el Centro Cultur.:ll T11uana y Educar. 

S A. de C.V , esta últuna con el Objeto 1rnc1al de d1ser'HH fabricar. importar y 

exportar material d1dáct1co de conformidad con los s1sten1ns 'l programas del 

sector educativo. ob1et1vos que se redefinieron éJ partir de 1989. cuando pasa a 

formar parte del Conse¡o Nacional para In Cultura ·.¡ las ;.\r1es. ademas se 

incorpora el Canal 1 1 del tnstrtuto Pol1técnico N.ac1on~il 

En 1983 la Secretaria de Educacion PLJblic¡¡ n trZlvós de fa Subsecretari.:i de 

Cultura Popular. coordina el XI Festival Internacional Cer..iant1nc 

Todas estas entidades y act1v1dades que se fueron incorporando a la estructura 

de la Subsecretaria. anipllaron gradualmente su C;J.n1po de acción 

Cabe señalar que la finalidad de abarcar históricamente hasta este penado. 

radica en que la infraestructura de ta Subsecretaria de Cultura conforma las 

bases que darán lugar a la creación del Conse10 Nacional para la Cultura y las 

Artes 

os 



CAPITULO 3 

LA POLITICA CULTURAL DURANTE EL SEXENIO 1989-1994. 

3.1 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

La estrategia global del Plan Nacional da Desarrollo es la modern1zac1on de 

México. en todos los an1b1tos y en los contextos nac1on:il e 1nternac1onal. con el 

fin de hacer frente a las nuevas realidades econón11cas y soci.3!es. en el 

documento se ser"lala como prioritario. atender las demandas <..h:!-1 t)1enestar social. 

como la segundad publica, educación. salud. a11mentac1<Jn. vn11enda deporte y el 

acceso y promoc1on de la cultura 

La moderrnzac16n a la que se refiere se or 1enta en tres sentidos. nac1onahsta. 

democrática y popular Nac1onal1sta. porque reafirma nuestra 1dent1dad como 

mexicanos. hacia el futuro y a1 exterior. asegurando nuestra soberan•a e 

independencia y la defensa de nuestros intereses nacionales 

Democrática. porque se senala que St.! ltevar;:i a cabo a traves de ia acc1on 

concertada. la part1c1pac1ón responsable de los r:iudadanos. grupos. 

organ1zac1ones. pan1dos y sectores Poputnr. con el propos1to de elevar !a c3l1dad 

de vida de todos ros mexicanos 

En n1atena de cultura se afirma en el Pl.:in. que "no hay rnodern1zac1on deseable 

sin una cultura vigorosa. sin creac1on y recreación artist1ca. sm el ciemplo de la 

excelencia". además. dentro de los preceptos fundamentales de la política 

exterior esta el hacer de la cultura uno de los pnnc1pales elementos p3ra reafirmar 

la identidad nacional y ampliar ta presencia del pais en el mundo 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se centra en cuatro ob1et1vos 

l. La defensa de la soberania y promoción de los intereses de Mexico en el 

mundo. 

IL La ampliac1ón de la vida democrática. 



111. La recuperación económica. 

fV. El mejoramiento productivo del n1vef de vida de la pob/acion 

El cuarto objetivo. se rige por las s19uientes lrneas estratégicas 

1. Creación abundante de en1p/eos bien ren1unerados. as• con10 protección y 

aumento del poder adqurslf1vo de los sal.:irros y del bienestar de los 

traba1adores 

2 Atención a las dern;indas prion!ari.._is del bienestar socraJ 

3 Protección del medio ambiente 

4. Errad1cac1ón de fa pobreza extrerna 

Dentro de este ObJetrvo se insertan los rubros de educac1on. cultura y arte. el 

primero se orienta hacia los siguientes ob1et1vos 

MeJorar la calidad del sistema educativo en congruencr.:i con los propos1tos del 

desarrollo nacional 

2 Elevar fa escolaridad de la poblnc1on 

3. Descentralizar la educación y adecuar la drstnbucion de la func1on educativa a 

los requerimientos de su rnoaermzac1on y de fas caracteristrcas de fas 

diversos sectores integrantes de la sociedad 

4. Fortalecer la part1c1pac1on de la sociedad en el quehacer educ.::itrvo 

Las pnnc1pafes acciones Que habra de reaJ1.zar el gobierno federal para n1e¡orar la 

calidad del sistema educativo serán prornover las tareas de 1nvest1gac1on e 

innovación y enfatizar fa cultura crentrfrca en todos los niveles del sistema. 

depurar los contenidos curnculares y los métodos de ensenanza. asi como los 

mafenafes y apoyos d1dact1cos. con base en la moderna tecnología educativa. 

vertebrar la educación preescolar, pnmana y secundana. para conformar un 

modelo integra/ de educacion básica. vincular. reonentar y forto/ecer la educación 

media supenor y supenor conforme a las exigencias de la modernrzac1ón del pais. 

me1orar los procesos de formación y de actualización de maestros. establecer fa 

carrera magisterial, fortalecer la infraestructura fis1ca del sector, asi como 

enriquecer y diversificar la obra ed1tonal educativa y cultural. pnncrpalmente la 

destinada a n1nos y Jóvenes. 



En lo que se refiere a la cultura y el arte. en el plan se ser"lala que la política 

cultural 1mpllca para la sociedad y el Estado un desafio de modernidad Se trata 

de colrnar los rezagos acurnulados y de satisfacer nuevas y crec1enres 

necesidades en el campo de In cultura El rf~to tLlrnb1o<,)'n t1eneo que ·,¡er con la 

necesidad de af1rn1ar la 1dent1dnd de la Nac1on. sin pefJLHCIO de incrementar los 

1ntercamb1os con otros paises de los que tarnbu~n se nutre la creat1·11dad de los 

mexicanos 

Además. se enfatiza claramente que la corresponsabilidad y !a d·~scentral1zac1on 

deben ser signos d1st1nt1vcs do la polit1ca cultural En relación con la 

corresponsab11idad. se menciona que los artistas y tlornbres do cultura han de 

part1c1par en la def1ntc16n de las 1ine.--.s b.:is1cas de las acciones gubernamentales. 

incluso para estimular eficazmente la creacion y proteger nuestra nea herencia 

cultural. se reqUtere de una mayor cor1tnbuc1ón de los sectores privado y social. 

así como de las comunidades rurales y urbanas de todas las regiones dl';!I pa1s 

En cuanto a la descentral1zac1on se puntualiza que ha de ser mstrurnento idóneo 

para extender la red de servicios culturales s1en1pre a partir de las necesidades y 

aspiraciones de cada grupo y regson. ¡iden1<'ls de preservnr y pron1over tas 

expresiones locales de tas que. en últrrn<1 inst¿¡nc1a se nutre ra propia cultura 

nacional 

Tres son los grandes ob1et1vos de la pol1t1ca cultural de esta adm1n1strac1on el 

primero. la protección y d1fus1ón del patnmorno arqueológico. h1stónco y artist1co 

Se trata. en este sentido de rescatar 1nvest1gar. catalogar y conservar el ~cervo 

de todos los mexicanos Para ello se prevén. entre otros proyectes. acciones 

tendientes a salvaguardar zonas y rnonurnentos prehtspamcos. rev1t<lllzar los 

centros históricos de ongen colonial. consolidar la 1nfraestructuril de la red de 

muscos. promover el rescate y la d1fus16n de fas diversas manifestaciones de la 

cultura popular. tanto urbanas corno rurales 

El segundo Objetivo se refiere al estimulo de la creat1v1dad artística Con ese fin 

se prestará especial atención a la reestructuración de la educac1on artística. 

especialmente en el nivel profesional. se reforzarán los proyectos de capac1tac1ón 

de maestros como promotores culturales. se estableceran nuevos talleres y 

centros regionales de formac1on y a través del Fondo Nacional para la Cultura y 

" 



las Artes. se ofrecerán becas de alto nivel para que los artistas e intelectuales se 

dediquen exclusivamente. por un t1ernpo determinado a la obra de creación 

El tercer obJet1vo alude a la d1fus1on del arte y la cultura Para alcanzarlo se prevé 

la consoildacron y el des.:lrrollo de la red n~1c1on.-il d'.: b1bl1otecas públicas y la 

promoción de nuevas ed1c1ones. que atiendan de 1naneroo-i part1cul<H a !os n1t"los y 

a los Jóvenes. asi como una mas an1pha d1str1buc1ón. a Jo largo de todo el pais. de 

las publlcnc1ones nac1on;J.les y extran¡eras 

Dentro de este contexto rncluye necesarrarnente tareas de d1fus1on a traves de 

los medios modernos de cornun1cac1on de que dispone el Estado como la radio. 

el cine y la telev1s1on. tos cuales se utilizaran de manera mas intensa y 

s1stematica En ellos tarnb1en debe ref1e1arse In plur.:ll1d<:ld de rde<.J5 inquietudes y 

opiniones de la sociedad. prevaleciendo en su operación cr1tenos culturales. de 

calidad y de part1c1pac1on solidaria 

Corno se puede apreciar el Plan Nacional de Dcs<Hrol!o 1 989-1994 presenta 

corno objetivos centrales el des.irrollo pol1t1co. econom1co y social del pa1s. as1 

como su actuac1on y partic1pac1on en el exterior 

Por el contexto de anal1s1s de este trabaJO. un1camente se abordara el ob¡et1vo 

social. por relacionarse mas al cultural En este sentido la orientación se centra 

hacia el mejoramiento productivo del nivel de vida en torno a cuatro lineas 

estratégicas la creación de en1pleos productivos y bien remunerados. a la 

atención de las demandas pnor1tar1as del bienestar social. a la protecc1on del 

medio ambiente y a la erradicación de la pobre¿a extrema 

Dentro de las demandas pnontanas del bienestar social se establecen acciones 

para realizarlas orientándolas al gasto social. segundad y 1ust1c1a públicas. la 

calidad del medio ambiente y Ja atención a las necesidades básicas de la 

población. que de acuerdo con la consulta popular realizada resultaron agua 

potable, v1v1enda. ahmentacron. educac1on. salud y segundad social. 

pavimentación, e/ectnc1dad para uso doméstico y transporte urbano 



Corno so puedo apreciar hasta "'ste n1on1ento la cultura no esta 1dent1f1cada con10 

una necesidad b<ls1c;1. ni corno un ob1etivo central . .:ip;:irece en un cua110 nrvel de 

importancia si partimos de lo central a lo particul • .u 

Es de llan1ar la atenc1on que en el plan se consideran por separado los rubros d•~ 

educac1on y cultura {en el ap.:utndo 6 2 2 el de educación y en el G 2 7 el de 

cultura y arte). lo que seguramente responde a la separLic1on del sector cultura en 

términos operativos y estructur~1les de ta Secretar1<1 de Educac1on Púbhc<l a p.Llr1ir 

de la creación del Conseio Nacional para la Cultura y lils Artes Aden1as dentro 

de lo que se n1enc1on.a con10 el rne1or.LJn11ento d•..!I m·1._!¡ :j,.! v1<.J<-1 ~ulo s~.! .Jlude a 

aspectos econón11cos 

La descenlra1lzac1ón como regm1en 1urrd1co responde a necesidades tecn1cas. 

adm1n1strat1v;:is. econon11c<:is. polltrC;ls y s.oc1a!es a par11r de l<'ls cu,1les el Estado 

considera la v1ab1hdad de otorgar person.,l1dad ¡ur1d1ca y patr1mon10 propio a los 

órganos que descentraliza o a las entidades paraestat.:iles ;:¡ los Qllt.!' segun Serra 

Rojas les "( )ils1gna un<l lirn1t<.1da con1pctenc1a terr1tori~1I o <iquelfa que 

parcialmente ndm1rnstra .3Sun!os cspec1f1cos con deterrnmvda .1utonom1a o 
independenc1<:1 y sm dejar de forniar parte del Estado el cual no pr+.:-sc1n::1e de su 

poder polit1co regulador y de ra tutela adrn1n1strat1"a" ! 

Lo anterior pcrn11te d1sc0r1ar en rel.-:ic1on con la dec1s1on ;.:i p<lr11r de esta 

administración. de desccntral!zar !a cducilc1on y la cultura En lo que se refiere a 

la educación. fue v1<Jble hacerlo gracr.:ls a l<.JS ent1d.?1des y organismos de los 

gobiernos de los estados que ya ex1st1an !os que se conocian m1c1.:ilrnente corno 

USED (Unidad de Servicios Educativos 3 Descentral1.;:an y qu0 posteriormente 

adoptaron la denom1nac1on de SCEP (Serv1c1os Coord1n.:idos dt-~ Educac1on 

Públrca) 

Sin embargo. en el caso del sector cultura. la descentral1zac1on no era v1~~ble 

hacerla en forrna directa a traves de una estructura expresa. s1 bien es cierto que 

muchos estados cuentan con Casas de la Cultura. creadas en 1970. estas no 

todas funcionan y los gobiernos de los estados o munrc1p1os no se han 

responsabll1zado de ellas o en muchos casos no han instrumentado proyectos 



culturales especlf1cos, el apoyo que brindan dependo de la 1deologia, 

colaboración y responsabilidad de los func1onar1os pUb\1cos. precisamente porque 

a la cultura -como reiteradamente se ha mencionado- no se le ha brindado el 

apoyo que requiere a través de una poht1c;:i cultural dictada desde un nivel 

central 

Un e1ernplo de lo anterior esta vinculado a la d1str1buc16n del material d1dact1co del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. cuya responsabilidad es asun11da 

por Educa!, S A de C V . cuando esta empresa sollc1taba apoyo para la 

exh1b1c16n de libros o pnra lu apertura de una libreri a. entre otras act1v1d;:ides. los 

responsables o func1onanos pUbhcos. las mas de las veces no lo otorgaban la 

razón se debe a que no existe una política expresa y definida al respecto. esto a 

la fecha depende corno ya se mencionó con antelac1on. de 1:1 1deologia. 

colaborac16n o responsabilidad del func1onano en turno 

En este punto. es 1mpresc1nd1ble mencionar que en la actualidad existen dos 

gobiernos de estado que cuentan con una Secretaria de Cultura. corno son 

Puebla y Jalisco. lo que permite pensar en una verdadera descentral1zac1on de la 

cultura. sin embargo debe existir un cambio general a nivel nacional para que 

esta descentralización sea realmente efectiva 

Brevemente se puede decir que la experiencia que estos est.:ldos han obtenido 

con el hecho de contar con una Secretaria de Cultura. ha sido muy enriquecedora 

y ha tenido grandes repecurs1ones a nivel 1nternac1onal. como es el caso 

especifico de Jalisco. ya que Guada1a1ara es ta sede de la cuarta feria del ltbro 

más importante a nivel mundial. su celebración anual reune a escritores. editores 

y libreros y es el escenario de la entrega del Premio de Literatura 

Latinoamericana y del Caribe "Juan Rulfo". además de un s1nnümero de 

encuentros y de act1v1dades vinculadas con la literatura. aun cuando esta feria ha 

sido organizada normalmente por la Urnvers1dad de Gu.:1dala¡ara. este 

acontecimiento propició su creac1on 

Puebla tiene una programac10n anual de eventos culturales y se preocupa por el 

fomento y difusión constante en todos sus géneros y manf1estac1ones 



Cabe mencionar que otros Estados aún cuando no cuentan con una Secretaria 

de Cultura, es \l'lab1a su creación porque ec;.tan 1dent1f1cados como alt.:tmente 

culturales. como son Guana¡uato y San Luis Potosi 

Si bien es cierto. que en muchas entidades existen lnst1tuc1ones del INAH o el 

INBA. que realizan funciones afines. estas actu<.in únicamente de acuerdo con la 

naturaleza de sus ob¡et1vos espec1f1cos y no en tern11nos de la cultura en forma 

generalizada. por e¡cmplo las act1v1dades como la promoción y d1fus1on de la 

lectura o las cxposrc1ones de libros. entre n1uchas otras Este aspecto espec1f1co 

denota una desart1culac16n entro tas funciones y act1·.,t1dad~s del sector de la que 

se hara referencia en los rubros 3 3 y 4 4 

Es importante n1enc1onar que en este apartado no se alude al progran1;i sectorial 

en materia de cultlJra porque este no fue integrado al Sisterna Nac1onal de 

Planeac1ón. lo que no es procedente. ya que Ja razón no se precisa sin embargo. 

se aborda en cierto sentido en el siguiente capitulo con la creac1on del Consejo. 

como la lns.t1tuc1on encargada de aplicar la política cultural de este periodo 

Cabe ser"'ialar. que aun cuando docunientaln1ente en este Plan Nacional. a la 

cultura se le otorga un 1mportancra relativa. con la creac1on del Conse¡o se le da 

un g1ro diferente. un m1pulso renovador. incluso puede decirse que fue uno de los 

sectores mas apoyados o pnvlleg1ados como se hara referenc1.:1 en el s1gwente 

capitulo 

3.2 LA POLITICA CULTURAL Y LA SOCIEDAD. 

A través de la h1stona de nuestro pais a lo largo de esta centuria. la política y la 

cultura. ·representada esta última. a través de los hombres que la hacen y 

recrean-. han estado estrechamente vinculadas al desarrollo del pais 

La sociedad cuenta con diversos sectores que part1c1pan en la vida polit1ca y 

social, como el de los traba¡adores de la educación, el campesino. obrero. entre 

otros: en la vida cultural también han hecho acto de presencia los hombres de 



letras. los intelectuales. que han contr1bu1do en lo formación de una sociedad 

me1or. ya sea mediante la p<:lrt1c1pnc1ón en forma directa en un cargo público o a 

través de la const1tuc16n do grupos con una n11srna 1deolog1<J o ba10 la creac1on de 

revistas que d1fundnn sus recrias t.t incluso por 1ned10 de 1ns.trtuc1one5 culturi.lles 

como la Un1\lers1dad. por c 1en1plo 

En el niarco histórico Que contempla este trabajo se ha hecho referencia a 

algunos de los hon1bres de letras que tian estado directamente 1.11nculados al 

quehacer polit1co. sm en1bargo faltan muchos otros honibres y grupos dignos de 

n1enc16n que han de¡ado un regado p:ilp.-ible en la ccn~orrnac1on d\.! lo que 

ahora nuestro p.:iis Cabe ser'latar que se om1t1ra hacer re1erenc1a a algunos de 

los personaJCS que Unicamente han s.1do obsen;<:ldorcs y cr1t1cos de la polit1ca. no 

por ello su papel deba consrderarse rnenos reh:~vnnte. por CJCmplo Rodolfo Usiglf. 

en su obra ''El Gesticulador ... hilce la ni.:_1yor cr1t1cn al poder po!lt1co o corno la 

mayorla de los integrantes del grupo de los Contempor~1neos. como Jorge 

Cuesta. Salvador Novo. Xavier V1llaurrut1a catalogados conio los r.r1!1cos po!1tic...os 

por excelencia. entre otros 

Es 1rnportante ser"lalar que a traves de la h1s1or1a les 1ntel.=~ctuales siempre han 

procurado tas alianzas. las formaciones de grupos. porque solos no +:x•Slen, no 

tienen fuerza. represenrat1v1dad. notoriedad 

El intelectual mas cercano al poder pol1t1co hil sido José Vasconcelos. cuando 

contend10 por la Presidencia de la Republica con Or11z Rubio acceso obstrwdo 

polit1carnente por Calles. al conceder Por.es Grl fa autonom1a a la Unrvers1dad 

con el fin de apartar a los esludrantes de la c.::unpaña electoral. adern<ls tuvo 

poder de acción y de dec1s1on en su actuación corno Secretario de Educac:on 

Pública, aún cuando su postulac1on t1ub1ere respondido tarnb1en a una coyuntura 

politica para legitimar el régimen de Alvaro Obregon 

Con antenondad fue mencionado ampliamente el grupo del ··Ateneo de la 

Juventud", por lo que ahora se hará referencia al grupo de los ··siete sabios··. 

formado por Antonio Toledano, Teófllo Olea. Alfonso Caso. Manuel Gómez: Morin. 

Jesús Moreno Vaca y Vicente Lombardo Toledano. de los cuales tres de ellos 

actuaron en el contexto polit1co haciendo h1s.tona. con el propósito de coadyuvar a 



resolver los problemas de Mé..:1co por medio de la cultura. de acuerdo con lo que 

le ser'\aló alguna vez. Manuel Toussarnt a G;1-:.t6n García CantU ( · · J 

Alfonso Caso es el fundador del Instituto Nacional lnd1g1o"?n1sta. de la actual 

Urnvers1d<1d N.:ic1onnl Autonon1a de f,..h:,•.,1co. creador 1nte1f"!ctu~I del Instituto 

Nacional de Antropologí~ e Historia. de ta Escue:a dt~ J',ntropotogia adern.c15 fue 

el primer secret.:ir10 de P.:ttnrnon10 Nacional 

Manuel Gómez Morin. funda el Partido de Acc1on N.:icional en 1939 contra Lazara 

Cárdenas. fue autor intelectual del S;inco de r.h::-:.1co en 1("J2G ¡propuso. ¿1dem::is 

la fundactón del Banco de Crédito Agrícola en 192G dur.::tnte el gob1erno de 

Calles. 

Vicente Lombardo Toledano fue gobernador 1ntcr1no de Pucbl~l en 1927. crea en 

1948 el Partido Popular frente a r.11guel Alern;,in. fundL"!ndo m;1s t..:Jrde el Partido 

Popular Soc1ol1sta 

Posteriormente de acuerdo con Gastan Garc1a Cantuse presenta otra generac1on 

de intelectuales. que son Luis Enrique Erro. Oiln1el Cesio Villegas, Cilrlos 

Chávez, Eduardo Vdlasenor y Rafael Cabrera entre los m.-is representativos por 

lo que a contrnuacron se mencionaran los n1.:ls vinculados cori !a pol1t1ca 

Luis Enrique Erro. fue Jefe del Departamento de Ensenanza Tecnica Industrial y 

Comercial de la Secretana de Educación PUbl1ca. durante la gest1on de Narciso 

Bassols, creador tntetectual del Instituto Polltecn1co Nacional destacado 

conse1ero de la Presidencia durante veinte años de 1935 a 1955. d1put<.ldo al 

Congreso de la Unión de 1934 a 1 936. pe nodo en el que participo en Ja creac1on 

del articulo tercero const1tuc1onaJ 

Daniel Cesio Vdlegas. fue d1scipulo de Vasconcelos y de Henriquez Uret"la. 

embajador del Conse10 Económ1co y Social de las Naciones Unidas de 1958 a 

1967. electo miembro del Colegio Nacional en 1951 y presidente de El Colegio de 

México de 1957 a 1963. tuvo una gran act1v1dad d1plomat1ca y penodist1ca. se le 

considera como un leg1t1mo critico del poder. lo que se deba qu1zas a no haber 
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participado nunca dentro de un gabinete presidencial. de acuerdo con lo que 

manifiesta en sus mcmonas. sobre todo en la aostión de L3zaro Cárdenas 

Rafael Cabrera. fue Director Gener;ll de BeHds Artüs. fln la Secretaria de 

Educación PUbl1ca en 1917 

Postenormente del grupo H1penón. formado por Jó"Yenes filósofos conio Leopoldo 

Zea. Emilio Uranga. Jorge Port1\la. Luis Vd1oro. Joaquin Snnchez f\.1cGregor. 

Ricardo Guerra. Salvador Reyes Nevares y Fausto Vega. podamos considerar al 

caso mas representativo por su actuac1on pohtica .:i ~rn!lto Ur.:lnqa quién llegó a 

ser ideólogo de Gustavo Oiaz Ordaz 

Como se puede observar la tendencia de muchos de estos persona1es ha sido de 

alguna manera, influir en la actuac1on po!Lt1ca. prop1c1ando acciones y decisiones. 

tal fue el caso de Ricardo Gar1bay. como lo manifiesta Gabriel Careaga. tenia la 

esperanza de que al ser Echeverría presidente podr1a influir en el, ya que fueron 

amigos desde la Facultad de Leyes. sm en,bargo nunca. se le escuct,o n1 tomo en 

cuenta("') 

Tenemos otro personaje trascendente en la h1stona de las letras. que es Octav10 

Paz. quien perteneció 1n1c1almente n la generac1on del Taller Poet1co que fundo 

Rafael Solana en 1936 y en el que port1c1paron Efratn Huerta. Alberto Quintero 

Alvarez. José Revueltas y José Alvarado 

De la trascendencia. 1mportanc1a. belleza y repercuc1on de la gran obra llterana 

de Paz no hay duda. él pensaba que la buena literatura solo podia ser para las 

m1norias. por esa m;sma razon s1e1npre se mantuvo al margen de la polit1ca. su 

único pueste> relacionado con el sector público es el de Emba¡ador de Mex1co en 

la India. sin embargo durante el sexen10 de Salinas de Gortari fue altamente 

reconocido y apoyado púbhcamente. respondiendo reciprocamente a esta 

deferencia. 

Se puede afirmar que la creac1on del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. responde en gran medida a la demanda de personalidades como Octav10 

)11 l.h.ukm. p. 7 7 
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Paz. Gabriel Za1d y a la sene de reuniones nacionales sobre cultura. que se 

realizaron en Vlllahermosa. Tab en d1c1embre de 1988. las cuales se organizaron 

al margen del Sistema de Planoac1ón Dernocrátrca. y;i ciue se constituyeron 

posteriormente a la toma de posesión. se puede decir que su p/L.1neac1on fue 

tamb1en por una acción coyuntural 

El poder y la fuerza que adqu1nó Octa1110 Paz durante este penado se puede 

constatar con su reacc1on al Coloquro de Invierno. organ1.z'3do por la re11rsta 

Ne)COS y al cual no fue m111t~do Octa11ro Paz y 5u grupo Vuelta. originando Ja 

destitución del entonces Presidente del Conse10 Nac1onzit para l.:t Cultur<l y las 

Artes, V1ctor Flores Olea 

A Octav10 Paz con10 pren110 Nobel de Literatura se le 1dentrf1ca corno el Rey de la 

RepUbllca de las Letras. tiene mucha representa!r111dad en el gremio. pero se 

puede af1rmar que ha contrrbu1do a la elrtrzac1ón de l.:i cultura 

Escritores como Jaime Sabines. quien fue ob1eto de rurnorcs insultantes por su 

fJl1ac16n al PRI ( 'l) o Andrés Henestrosa. drputado y sen.:idor por el PR/. no de¡an 

de hacer acto de presencia en este an1b1to 

Un persona¡e suman1ente 1rnponante es Jesus Reyes Heroles. en su t1empo. en 

su obra h1stónca y en su acción pol1t1ca 11rene a ser o a representar ta síntesis de 

la dualidad tan mencionada en el tema ob¡eto de este estudio. lo cultural y lo 

político. como se podrá apreciar a cont1nuac1on 

Desde 1932 ingreso al serv1c10 pUblico como oficial mayor y Subsecretario de 

Educación Pública con Narciso Bassols También en 1934, cuando Bassols es 

Secretano de Hacienda y Cred1to Publico durante el Gobierno del General Lazara 

Cárdenas. Reyes Heroles es nombrado Director de Ingresos 

En 1939 fue designado por acuerdo presidencial Gerente General de la 

Distribuidora de Petróleos Me)C1canos, tuvo los cargos de Presidente de la 

Comisión de Aforos y Subsidios al Comercio Exterior de 1938 a 1947, D1tector de 

Estudios Financieros de la Secretaria de Hacienda de 1942 a octubre de 1945, 



Subsecretario de Hacienda de octubre de 1945 a d1c1cmbre de 1946. Director de 

la Escuela Nacional de Econon1ía y nunca abandonó la docencia. fundó el 

Instituto de lnvestignc1ones Econon11cas. la revista Cuadernos Americanos. fué 

Encargado de l.:t Oirccc1ón de Estudios Financieros de la Secretaria de Hacienda 

con Ramón Betct.:t y presidente de la Sociedad f,..1ex1cana de Geografía y 

Estadistica 

Fue Subsecretario de Hacienda en 1945 ocupo lil Presidencia del Conse¡o 

Técnico de la Secretartc.l de Bienes Nacionales con Alfonso Caso en 1948 fue 

nombrado miembro del Coteg10 Nacional ~-- los 77 unos dcs.,.•rnper'lo el cargo de 

Secretario de Educacron Pubflc¡i durante ta gcst1on prcs1denc1<1I de Jase Lopez 

Portillo. 

No es posible dejar de nienc1oni'1r al grupo El Espectador quf! surge ;-1 ra1z de Ja 

creación de una revista de critica polit1ca en 1959. forn1<ido por escritores como 

Carlos Fuentes. Jarme García Terres. Enrique Gonzalez Pedrero Francisco 

López Cámara. Luis VIiiero y Víctor Flores Olea 

Los más representati .... os de acuerdo con l.:i ternatica rr1arcada. son Enrique 

Gonz<llez Pedrero. Director de la Facultild de C1enc1as Polrt1cils y Sociales de la 

UNAM. fundó el lnst1tulo de Cuadros Polit1cos. fue 01ro:!ctor del Canal 13 de 

telev1s16n. senador y gobernador de Tabasco. realizando una obra política y 

cultural muy importante 

Victor Flores Olea fue 01rector de la Facultad de C1enc1as Pol1t1cas y Sacra/es. 

Coordinador del Centro de Estudios Latrnoamerrcanos. Ernba¡ador de 1\11éx1co en 

la Unión Soviética. en la RepUblrc.:i de r .. 1ongolia y ante la UNESCO. 

Subsecretario de Cultura y Recreación en la Secretaria de Educacron PUbltca y 

en la Secretaría de Re/acrones Extenores y Presrdente del Conse¡o Nacional para 

la Cultura y las Artes de 1988 a 199 1 

Dentro del periodo 1989-1994. se !rene a dos grupos de intelectuales que se han 

disputado el poder cultural de la sociedad mexicana que son NeX'OS y Vuelta. aún 

cuando las posiciones. temática e 1deologia de ambos grupos son distintas. 

expresadas estas a través de las revistas que publican. a raiz del Coloquio de 



Invierno que organizó Nexos -del cual se hizo referencia anteriormente-. es 

cuando se manifiesta plenamente la ril/ahdad entre ambos 

El ob1et11/0 de la re\11sta Nexos es polittco y el de Vuelta es nHJS li!er<:lno l cultural 

aunque toca tarnb1en lo político pero d,~sde una perspectrv::i cultural, de ah1 que 

no deber•a ex1st1r rivalidad alguna. sin ernbargo la ornis1on en la 1nv11acion a 

Octa\110 Paz, marcó la d1ferenc1.:-t 

La mayoria de los personil¡es de estos grupos son cr1t1cos pohtrcos ·.¡ no han 

trabajado en el sector publico. por e¡emplo Héctor Agwlar Carrun Director de la 

Revista Nexos fue señalado corno "el mtelectual del reg1rnen" una entrev15la 

reahzada por el diario Reforma en enero de 1995 marnfesto "no linchare a 

Salinas" 

Por último se mencionara a Rolando Cordera que durante este se.-:en10 fue 

Presidente del ConSeJO Consultivo del Programa de Solidaridad 

Todo este analls1s nos sitúa en un panorama de contienda y con1rovtrs1a entre la 

clase critica e intelectual y ta clase polit1ca de alguna n1anera donde el pol1t1co 

siempre ha mantenido el control del poder. <1 pesar de que ha muchos de ~llos se 

les ha otorgado cargos publicas de 1rnpor1anc1a {Secretarios de Estado) y no por 

favont1sn10. sino por su den1ostrada cupactdad. nunca se les ha per1n1t1do 1r mas 
allá (corno es el caso de Torres Bodet. admitido dentro de los rég1menes 

presidenciales. con esa consigna) 

Es por ello. que resulta novedoso y olentador el impulso y apoyo que el gobierno 

de Salinas de Gortan le d1ó a esta clase social por así decirlo. tal como lo acepta 

Rolando Cordera en una entrevista con el Diario Reforma en enero de 1 995 

'"fuimos la sociedad consentida·· aunque esta acc16n haya sido producto de 

estratégia polit1ca del régimen pero se d1ó 

De acuerdo con Tovar y de Teresa se puede afirmar que en este sexemo "se 

sentaron las bases para la apt1cac1ón de una po1it1ca cultural"' ( ;.:: ), definida a nivel 
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central y nacional separada del ambilo educatJVo en forma operativa. aunque no 

presupuestalmente 

Cabe senatar que no se mencionan dentro de este apéutado, a escritores muy 

connotados corno Elena Pon1a1owska. Carlos Mons1va1s. Arnaldo Córdoba. Luis 

Spota. René Avlles Fáb1la. entre muchos otros y que actuan en el panorama 

polit1co. pero únicamente corno cr1t1cos o anallt1cos. por 10 que no se hace 

referencia a su trayectoria. en v1r1ud de la cr1entac1on y el propo~1to de la temática 

abordada en este rubro 

3.3 ALCANCES Y PERSPECTIVAS. 

Dentro del ma,.-co de los Planes de Desarrollo debe ex1st1r una congruencia entre 

la norma y la realidad. una adecuada y veraz planeac1án. con una ooentac•ón a 

largo plazo. para que esta responda a metas u obiet1vos nacionales y no 

sexenales o de acuerdo al criterio del Titular del E1ecut1vo en tL1rno 

Mientras no se cumpla cabalmente lo anterior. poco podra avanzarse en los 

planes y programas que el pa1s requiere para s.:illr adelante Esto no se refiere 

únicamente a lo cultural. sino a lo politice. lo social y económico. niuchos de los 

proyectos se quedan a 1ned1as. se truncan. se modifican o suspenden. en el peor 

de los casos y traduciéndolo en costos son inversiones mal canzilr::adas. que 

podrian habe,.- sido utilizadas en forma n1as eficiente 

En la actualidad se requ1ere de un d1agnost1co preciso de la s1tuac1on que guarda 

el sector cultural. ef41borado a partir de un conoc1m1ento a fondo y cabal de la 

historia cultural del pais. del desarrollo de las lnst1tuc1ones. de los proyectos 

,.-ealizados o truncados. de las personas que han estado estrechamente 

vinculadas al sector. de los aciertos y desaciertos. de las fuerzas polit1cas e 

intereses creados 

Sólo asi se podrá. contar con los elementos necesarios para presentar un 

programa que permita diseñar una política cultural acorde a las necesidades de la 



población. de los grupos. de las regiones. de las clases. partiendo de la formac1on 

de los mr"los que es la base y futuro motor d~I pais. para cstilr en pos1bl1dnd de 

presentar opciones realistas. concret;:is, firrnes que permitan trazar t~I modelo d•~ 

pals al que aspiran todos los mexicanos 

Los proyectos gubcrnan1cntales deben respetarse hasta que se cumplan 

obstante se presenten los cambios de adm1rnstrac1ones por los t1tulnrcs del 

Ejecutivo. sólo así 5e podr;"J av<1nZilr y crecer F;>n formil plane;ida 

Esto que se esboza no es un ideal lta!ta es un pa1s que t1en~ estas 

características. la adm1n1strac1on en turno tr;'lba1a. crea. mnov.1 n1t.!JOra los planes. 

pero no los el1n1.na. al contrario. vigila su c.abal cump!in11ento 

Simplemente en un breve analts1s de los planes y programas 1nstrurnentados a lo 

largo del penado Objeto de estudio de esta 1nvcst1g3c1on. contados son los que se 

han respetado de un gobierno a otro por e1en1plo el Prograrna Rincones de 

Lectura. creado durante la gest1on de r111guel de la r~,adrid en octubre de 1986. 

planeado para fomentar el hábito de li't lectura en los ninos y qu.:- 1r11c1afn1ente d16 

e)(celentes resultados. en I;¡ actualidad no tiene una gran relevancra esta 

coordinado directamente por la Secretaria de Educac1on Publica. lo cual resulta 

incongruente. s1 h3y una lnst1tuc1on enc.arg.,da de d1rig1r ;:il sector. (..Por que un 

programa de esta naturaleza se queda dependiendo de Educac1on Publica? 

En 1987 d1ó 1mc10 un programa denominado "Caravanas Culturales" que tenia el 

objetivo de dar a conocer las man1festac1ones culturales en las distintas regiones 

del pais. con una gran aceptacion en los gobiernos de los estados sin embargo. 

se suspendió y así pueden mencionarse rnuchos otros 

La politica cultural 1989-1994 marca un parteaguas en la historia política y 

cultural del pais La creac1on del Conseio Nacional para la Cultura y las Artes 

como una mst1tuc1ón coordinadora de todas las entidades culturales del pais fue 

en cierta forma un gran paso. un buen intento de fortalecer al sector. de encauzar 

el proyecto polit1co de la nación 

Existe una gran controversia desde el punto de vista ¡urid1co. sobre la base legal 

de creación del Consejo. se argumenta que no está sustentada 



const1tuc1onalmente por no haber sido sancionada por leg1sladores y no se 

especifica una clara d1ferenc1a entro sus funciones y atribuciones al interior del 

mismo decreto dr.o- crcnc1on que le da origen ('' ) -con10 SB' prcs~ntara 

detalladamente en el rubro 4 4- esta problen1.:lt1ca ha cv1denc1ado !a urgente 

necesidad de reorganizar i11 sector. ha puesto de rnan1f1eslo Ja s1tuac1on en la qu~ 

se encuentran las gr<Hidcs lnst•tuc1ones represen!..it1vas de la cultura con10 son el 

INHA y el INBA. ha demostrudo que el .:1ban(Jono o el ..:.egundo plano de 

importancia en que se h;:i tenido ;t esta :ue:-i durcinte !;:in!0<; ar~os ~1:1 oc:-is,onado 

un grado de autonon11<l en algunJ~ ent1dndes y una no acept<icion de una 

lnst1tuc16n de esta r.atura!e.::..i -con10 el Conse¡o-. lo cu;:il no puede ni debe 

continuar asi 

El sector cultural con10 se ha visto i1 lo largo dt~ la h1ston.-i. representa una fuerza 

pugante y tenaz. formuaora de nuestro pa1s. porque rnuchzis ·.teces ha sido 

creadora de lnst1tuc1ones por t:i nient3l1dild cri:1ca cons1ruct1va .-ib1erta. 

desarrol1i1da. concrente de lo que es un~1 sociedad y Lle lo que est<-1 ft-.prescnta en 

cada uno de sus n11ernbros al 1nter1or y al exterior 

Es por ello que la propuesta de cre;:ir un<'l Secretarta de Cultura tiene ~~randes 

razones de peso conio StJstento 

1. La dimensión del sector ha alcanzado niveles que rebasan la subs.-;octonzoción, 

y lo específico para et caso concreto de las <lCt1v1dades que real1Z'an el INHA o 

el INBA a nivel nacional 

2. La coord1nac1on 1nter-lnst1tuc1onal hacia las entidades del sector ser<l directa y 

enérgica s1 la toma de dec1s1ones proviene de una instancia de rnayor nivel. 

como una Secretaria de Estado. definiendo claramente la 1erarqwa Es 

importante hacer alusrón en este punto. acerca de la resistencia que existe por 

parte del INHA o el INBA. para sujetarse a los llneamrentos y polit1cas del 

Consejo. por considerar que son lnstituc1ones con trad1c1on. sustentadas en 

una Ley. 

1
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3. Reorgan1zac16n legal y adrrnmstrat1v.:l a fondo del sector. ya que ex1slcn una 

duplicidad de funciones y ntr1buc1onos entre 1.:ts pnncip.:tlus lns.Mucrones quo lo 

conforman, ademas están en vigor urid serie de leyes. ¿,1cuerdos. regf<lrnentO'i 

y decretos QlHJ- se contraponen 

4. A partir de la creación dt~I Consejo los tr;1rn11t..·s de QL•St1on han or1gmacJo una 

sene de 1ntern1ed1;:ic1ones adrn1nrstrat1-..-.ls entre l,'l!'. Secr(•t<irtas de HacaJ-nr..J.:1 y 

Crédito Público Educdcion PutJl•C . .l y el Con::.•·¡o nu '. •.• :nrJo flJl1C 0 on.1I la .:tctual 

estruc.tura de este sector gerv'!r<"lndo un ~'rOr:t:'"~O t•uror:r.i!rcc:- r-:.-1•1~n!(~ d'!' 

ef1c1enc1a y ef1c.:ic•a 

5 Se mod1f1c.:iria la actual estructura d•--' !;:i St:-cret:H•.1 d·~ Educ;1cion Pubhca. 

el1mrnando las are.:is y d1~n11nuy~·ndo i.is c;irga~ dL' tr.1r.;,,J'"J <.J1.! !,-1s 1r1~1ancras 

relacronadas con el sector cuitur:i que ;:i l;-i fechd tunc1on<H1 cL1ndo .1t~nc10:'1 a 

este sector 

6 Al crear una Sccrct;iri.:i de Cultur,-1 ~e 1ncorpor.:1r1;in forni.:1J y ~•_!g,1!rnente dentro 

del sector a 1nst1tuc1on1:.""S. cerno los F1de1con11sos ae Jos r.lu!:>eos Diego R1·.;era y 

Fnda Kahlo. la Pmacotec.:i l<>1dro Fabel;"l los E:o..tudios Churubusco t:!I Centro 

de Capac1tac1on C1nen1..1t0Qr.1~1c~1 o el Colegio f'J,,c1onal que en la .-1c1ual1aad 

por no estar exprcsarnto!nte scn.1l.1d.:I'> con10 pdf1e (h.>I Conse¡o ·,:e rcs15ten a 

aceptar los lineamientos y po!1t1Cil5 que , .. rn;1r.c1n de ~'-s~.-1 Jn!:.r.tur.::10n Se 

consideran parte del sector por !os obiet1vos qL..e tienen tr.1;:".'.ldos y oor la 

asignación de recursos fiscales que se les otorga 

7. Uno de los problemas mas severos que enfrenta el sector en 1.:-i actu.:il1d.'.ld es 

la existencia de grupos s1nd:cales en las pnncrpales lnst1tuc1ones con10 el 

INHA. INGA. Fondo de Cullur.:i. o el Centro de Capuc1tac1on C1nematogratrca. 

que responden a intereses de grupos que rnampur.:in a los traba¡.:iaoros y que 

afectan tanto a las lnstrtuc1one~ y a ta consecuc1on de sus objetivos. uno de los 

más fuertes es el del INBA Con r.:i creac1on de una Secret.:irra de Estado y de 

acuerdo con 1.:-t estructura propuesta en cuanto a la fusión del INBA. se le 

puede dar un giro diferente a esta probtcmat1ca sindical. porque por un lado se 

divide al grupo ·respetando fas derechos de los trabajadores· y por el otro ;1a 

no existiria la opos1c1ón actual hac1L1 el Conse10 porque se les rntegraria a la 

Secretaria. 



8. Los planes y programas del sector cultura, están estrechamente vinculados 

con las actividades de otras Secretarlas de Estado. como son Turismo, 
Relaciones Exteriores. Comunicaciones y Transpones, Educación Pública o 
Gobernación. la comunicación. cooperac16n y apoyo seré más eficaz s1 se da a 

nivel intersecretarial 

9. En la actualidad existen organismos estrechamente vinculados al sector cultura 

y sin embargo, no se encuentran bajo su coordmac1ón, como por ejemplo el 

Instituto Nacional Indigenista o el Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanlas (incorporado recientemente a la Secretarla de Desarrollo Social). 

serla conveniente una rev1s16n a fondo de los ob¡et1vos de estas Instituciones y 

su relación con el diseno de una pollt1ca cultural 

10. El pals tiene aún en la actualidad. aproximadamente cincuenta grupos étnicos 

que requieren de una sene de politicas culturales acordes a las necesidades y 

caracterlsticas de cada uno Mucho ha logrado el INI. pero sus procedimientos 

no siempre han sido los idóneos o han respondido a otra orientación. Con una 

perspectiva más amplia y auténtica para respetar y encontrar nuestra 1dent1dad 

nacional y con ob1etivos culturales bien definidos se puede planear 

eficazmente, por lo que este amb1to debe incorporarse al sector. 

11. En la actualidad la educación 1ndigena se encuentra conformada como un 

subsistema dentro del Sistema Nacional Educativo. con muchas restncciones. 

limitaciones. discnminac1ones y menor 1mportanc1a. sin embargo con una 

Secretarla que incluya dentro de sus pnondades la educación indigena, se 

instrumentaria un sistema nacional educativo. pedagógico y especifico para 

apoyarlos y orientarlos. 

12. La actual situación demográfica del pafs incide en consecuencia en la 

planeación de una politica cultural que aparezca dentro de los objetivos 

centrales del proyecto nacional. Por lo tanto es necesario contemplar la tasa de 

crecimiento de la población para poder planear adecuadamente. Por e1emplo el 

Programa Nacional de Poblac1on indica que la población en edad escolar 

presenta ya un crecimiento negativo o sea que la población en edad 7scolar 



crece a una tasa cercana a cero C') Esto 1nd1ca que se requiere una gran 

interrelación con la educación para poder definir una polittca cultural·educat1va. 

la cual será mas eficaz y tendrá más tuerza o alcance s1 el proyecto emana de 

una coordinación mtersccretarial orientada t,ac:1a los ob1et1vos de una 

Secretarla. 

13 El anttlls1s que se tiene sobre algunas de las enttd<ldes del sector permite 

afirmar que las mas unportantes son autohn..Jnc1ables esto debe ser v~lorado 

por el gobierno de la repubhc1 p:tr<i ~1poyar e nnputsar la cultura corno lo exige 

el proyecto de nación que el pa1s reqwere. sin necesidad de incrementar los 

recursos riscales 

14 El ámbito cultural es un area donde ha 1ncurs1onndo a lo largo de la historia el 

Estado a traves de la 1nstrurnentac1on de sus pol1t1cas culturales. es 

1mpresc1nd1ble avanzar en este proceso y crear Lma Secretaria de Estado que 

permita rat1f1car la in,portanc1a y relev.anc1a que l.i cultura t1ene para alcanzar 

un grado de desarrollo satisfactorio. sin que este se centre en metas u 

ob1et1vos exclusivamente econon-11cos o estrictan,ente pol1t1cos 

'15 Existen otras lnst1tuc1ones que creJn y contribuyen a la cultura como las 

Un1vers1dades públicas las cuales deben ser incorporadas en to cultural al 

sector onentandolas hacia la misma linea de pohtica cultural trazadét de tal 

forma que contribuyan a la consecucion de los mismos ob¡et1vos 

16. Se puede afirmar que también a la 1n1c1at1va pnvada le interesa 1ncurs1onar en 

este ámbito. desde el punto de v1sta de la generación de ingresos. en el tipo de 

cultura que se ha 1dentif1cado con,o elltizada. la que se refiere a los 

espectáculos, obras teatrales. cine con qU1en puede pactarse y Clpoyarse para 

la consecución del proyecto cultural Sin embargo. como se ha venido 

recalcando. la cultura es eso 'I mucho mas. por lo que. desde otro enfoque de 

la cultura, la que se refiere a nuestro pais. nuestras raices. nuestra 1dent1dad 

es un area exclusiva del Estado ya que a la iniciativa privada no Je interesa 

part1c1par activamente en este campo. no le interesa saber s1 aUn existen 

cincuenta grupos étnicos en nuestro pais y de que manera apoyarlos o s1 es 



importante cuidar nuestro patnmonio nac1onal, ·entre muchas otras acciones·. 

por lo que es necesano que el Estado asuma la responsab1hdad tan importante 

que le corresponde 

17. Dentro de las políticas de adelgazamiento del aparato burocrat1co que se han 

venido instrumentando en los (J/t1mos sexenios y considerando la s1tuacrón 

económica. social y po/irrca del país se podrla rebatar mucho la actual 

propuesta. sin embargo. dada la problemarica del sector y la necesidad de una 

urgente restructurac1ón. se puede crear una Secretaria con la actual estructura 

del ConseJO y Ja fusrón del Instituto Nacional de Bellas Artes. compactando 

plazas que a la fecha duplrcan funciones. reasignando los recursos fiscales y 

concretando Ja descentral1zac1ón de las act1v1dades -entre otras acciones· (el 

proyecto se detalla en el srgwente capítulo). lo cual seria posrble sin necesidad 

de crear nuevas plazas o amplrar s1gnif1cat1vamente la estructura existente 

•• 



CAPITULO 4 

CREACION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y 
LAS ARTES. 

La razón por la cual se considera necesarro dedicar un capítulo especifico sobre 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. es porque esta Jnst1tuc1ón es el 

organismo encargado de llevar a la práctica la polit1ca cultural del Gob-erno de Ja 

República. trazada en el Plan Nacional de Desarrollo 1Sr89·1994 

En el presente capitulo se detallara el fundamento legal. J,-¡s funciones y 

programas sustantivos del Conse10. por ser de capital irnportanc1a para el aná/1s1s 

que se presenta en el rubro 4 4 Asimismo. se hara referencia susc1ntarnente 

sobre las dependencias que lo integran. con el fin de tener un panorama general 

sobre el abanico de act1v1dades que est~s realizan y la 1mportanc1a que 

representan para el sector 

El Conse10 Nacional para la Cultura y las Artes. es creado el 7 de diciembre de 

1988. de acuerdo con lo publlc"-ido en el Orario Of1c1al de esa fecha. en respuesta 

a sugerencias de la cornunidad 1ntelectuol planteadas en una serie de reuniones 

nacionales sobre cultura que se organrzoron a nivel nacional donde participaron 

persona1es como Hector Agu1/ar Carnin Ruben Bon1faz Nur"ro y Enrique Krauze a 

petición expresa de Octa1,110 Paz 

Tres son los ob1etr,1os centrales en los cu¡JJes se fundamento su creJc1on 

1. Protecc1on y drfus1ón del patrrmonio cultural 

2. Estímulo a la creat11,11dad artística 

3. 01fus16n del arte y la cultura 

Para llevar a cabo sus ob1etrvos. se le incorporaron las dependencias agrupadas 

dentro de la extinta Subsecretaria de Cultura. con su primer titular Lic. Victor 

Flores Olea (1988-1992). posteriormente y a la fecha el Lic. Rafael Tovar y de 

Teresa. 



4.1 FUNDAMENTO LEGAL V ATRIBUCIONES. 

En el articulo pornero del dúcreto do croac16n se menc1onZ1 que seró un órgano 

administrativo desconccntr<:1do de la Sccrf.'t<lri~, de Educ.:tc1ón PUbl1ca que 

ejercerá las ntribuciones que en materia de prornoc1ón y d1fus:ón de la cultura y 

las artes corresponden a la citada Secretaria 

En el segundo articulo se rnenc1on."'t que tendró las siguientes Zttribuciones 

1 "Promover y d1fund1r la cultura y l.15 art .. ~s·· 

2 "EJercer. conforme a las d1spos1crones 1eg;-iles aphcnbles las atr1buc1ones que 

corresponden a la Sccretnria de Educac1on Pública en rri<.iterra de prornoc16n y 

d1fus16n de la cultura y las artes·· 

3. "Coordinar. conforme a las d1spos1c1ones legales api1cables. ras i1CC1ones de 

las unidades administrativas e 1nst1tuc1ones publicas que desernper"lan 

funciones en las materias señaladas en l<l fracc1on anH~rsor. 1nclus1·.1e a traves 

de medios aud1ov1suales de comun1cac1on" 

4. "Dar congruencia ni func1onam1ento y asegurar la coora1nac1on de las 

1nst1tuciones paraestatales que realicen funciones de promoc1on y difusión de 

la cultura y las artes. inclusive a trav0's de rned1os aud.ovisua!es de 

comunrcac16n. agrupadéls o que se agrupen t..!n el 5ubs•.:c:or de cultura de la 

Secretaria de Educacion PL1bl1ca·· 

5 "Organizar la educac1on artist1ca. 01bl1otecas publicas y museo:;. e.:pos1c1ones 

artist1cas y otros eventos de mteres culturar· 

6. "Establecer entenas culturales en la producc1on cinematograf1c:t de radio y 

telev1s1ón y en la industna editorial" 

7 "Fomentar las relaciones de orden cultural y art1st1co con los paises 

extranjeros. en coord1nac16n con ta Secretaria de Relacrones Exteriores y 

dec1d1r. o en su caso opinar. sobre el otorgamiento de becas para realizar 

invest1gac1ones o es1ud1os en estas materias .. 

8 ""Planear. d1ng1r y coordinar las tareas relacionadas con tas lenguas y culturas 

1ndigenas; fomentar la mvest1gac1on en estas areas y promover las tradiciones 

y el arte popular" 
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9. "Disenar y promover la polit1ca editorial del subsector de cultura y proponer 

directrices en relación con las publ1cnc1ones y programas educativos y 

culturales para telev1s1on" 

1 O ''Las demas que deterrnmo el e¡ecut1vo federal y las que le confiera el 

Secretario de Educac1on PUbllca" < ' ) 

En el articulo tercero del m1sn10 docun1ento se n1enc1onan los recursos con les 

que contara 

"'Los bienes destinados o ut1llz.:Jdos por la Secrctari.:i de Educac1on Pubhca a 

la prornoc1ón y d1fus1on de ta cultura y las artes" 

2. "El presupuesto anu¡il que se 1e autonce. dentro del presupuesto de la 

Secretaria de Educación Publica" 

El Conse¡o podra percibir. conforme a las d1spos1c1ones legZlles aplicables. los 

ingresos denvados de los servicios que preste. hasta por los montos que a tal 

efecto se le hubieren autorizado 

El articulo cuarto refiere que el Conse¡o estara a caroo de un Presidente que sera 

designado y rernov1do libremente por el titular del E1ccut1vo Fedt~ral 

El 30 de marzo de 1989 en el D1ar10 Oficial de Ja Federaczon se publicaron dos 

articulas. mediante tos cuales se delegan facultades al Presidente del Conse10 

para la me1or organizac1on y eiercrc10 de sus atrrbuc1ones. asi como para 

administrar los bienes progran,ar y eJercer los recursos 

4.2 DEPENDENCIAS QUE LO INTEGRAN. 

Con el propósito de que el Conse10 cumpliera con los objetivos para los que se 

creó. se agruparon ba10 su coordinación formalmente las entidades y organismos 

que se mencionan a continuación. algunos coordinados por la Subsecretaria de 
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Cultura, asimismo. le fueron transferidas las unidades de adm1mstrac16n. 

personal. infraestructura material, docurnentac16n y recursos de la misma 

Ademas le fué transferido el Instituto Mexicano de Cinematografia. dependencia 

adscrita a la Secretaria de Gobernación De tal forma que la estructura quedó 

const1tu1da corno sigue 

• Instituto Nacional de Antropologia e Historia 

• Instituto Nacional de B~llas Anes 

• Fondo de Cultura Econom1c<:1 

• Festival lntern<:1c1onal Cervantino 

• Fondo Nac1on<:1I para el Fon1ento de las Ar1esanias 

• Educal. S A de C.V 

• Compar"lia Operadora del Centro Cultural y Turist1co de T1Juana. S A. de C.V. 

• Biblioteca de 1v1éx1co 

• Radio Educación 

• Instituto Mexicano de Cmcmatografia 

También le fueron incorporadas las s1gu1ente unidades operativas. 

• D1recc1ón General de B1bllotecas 

• Dirección General de Publicaciones 

• Direcc1ón General de Culturas Populares 

• 01recc16n General de Promoción Cultural 

• Programa Cultural de las Fronteras 

En 1993 le fue subsectonzado el canal 22 (" ). -espacio de tele\11s1on cultural-. al 

Instituto Mexicano de C1nematografia. además de otorgarsele al Conse10. la 

facultad de proponer a los Institutos ~.1ex1cnnos de Radio y Telev1s1ón los criterios 

en la programación de c3rócter cultural 

Con el fin de fortalecer el papel de la nueva 1nst1tuc1ón. se le asignaron recursos 

para la creación y func1onam1ento de programas especificos, algunos temporales 

pero de gran trascendencia, como la celebración de los 150 ar'los de la fotografia 

en México o la Conmemorac16n del V Centenario del Encuentro de dos Mundos. 
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otros de mayor pern1anenc1a y de cobertura nacional"' o a largo plazo muy 

ambiciosos como el Centro N.ac1onal de las Artes. entre éstos. 

• Fondo Nacional Arqueol691co• 

• Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

• Asuntos lntern¡:ic1onales 

• Biblioteca de México 

• Centro Nacional de las Artes 

• Com1s1ón Nacional para la Preservac1on del Patrimonio Cultural 

• Oescentral1.zac16n 

• Exposiciones y Eventos Ternporales 

• Producciones Aud1ov1sunles 

• Programa Cultural Tierra Adentro• 

• Proyectos Históricos Especiales 

• Revista Memoria de Papel 

• Sistema Nacional de lnformac1on Cultural• 

A cont1nuac16n se detallará brevemente tas funciones. objetivos y actividades de 

cada entidad, la naturaleza Jur1d1c.:i baJO la cual fueron creados. los articulas de 

los decretos de creación que se consideran de interés para fines del presente 

trabajo. asl como tos recursos financieros con que cuenta cada lnst1tuc1on. con el 

fin de conocer la conformac16n de cada entidad. tener elementos de anál1s1s para 

el rubro 4.4 y para presentar la propuesta de creación de la Secretaria de Cultura 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

El INAH. poF' medio de sus áreas sustantrvas -1nvest1gac1on en Antropologia. 

Arqueologia. H1stona y Paleonto!ogia. Conservac1on de Bienes Culturales. 

Museos y Expos1c1ones. Docencia y Formación de Recursos Humanos·. atiende 

cuatro programas· 

1. Investigación de la cultura 

2. Formación de profesionales 

3. Conservación y recuperación del patnmomo cultural 

4. Divulgación del patnmomo cultural 



Actualmente. México cuontn nprox1rnadamente con 200.000 s1t1os arqueológicos 

(de los cuales sólo 8"',~ ha sido 1dent1ficado e rnvest1gado). 32, 112 monumentos 

históricos catalogndos y mas de 34,000 por catalogar El INHA atiende 128 zonas 

arqueológicas ab1t!rtns al pUbltco l 05 r11useos nilc1onales. me-tropolitanos 

regionnles. locales y de s1t10. ;idemns 105 rnonun1entos h1stor1cos. llf.!v.:1 a cabo 

trabaJOS de 1nvest1gac1on .irqueolog1c.:i. antropo!og1ca e r11st0r1c.l d~.! r::ons~rvac1ón 

y d1fusr6n de ese patnrnorno 

Adernás realiza traba¡os de rest'3urL1c1on del pa.trrrnonio cultural. cu•...!nta con un 

Sistema Nacional de Fototccas que tiene con10 ob¡et1vo 1.:-t conservc:tc1on. 

catalogación. captura y d191tal1zac10n de rnas de un nilllon Ce fo!ograf1<:1s Realiza 

una gran labor editorial 

Cuenta con 4 b1bl1otecas 81bliotc>ca Nacional de Antropo!ogi<l e Historia 

B1bl1oteca del r...iuseo Nacional tu 81bl1otecn f1,11.:lnucl Orozco 'I Berra ubicada en el 

anexo del Cast1lfo de Chapultepec y la de la ENl' ... H <Escuel~1 N.:ic1onal de 

Antropologia e Hrstona) 

A continu<lción se presenta en forma smtet1ca. de acuerdo con lo que se 

mencionó en lineas anteriores l.:i Ley Org:tnica del lns11tuto reforniada a partir 

del i 3 de enero de 1986 

El articulo pnrnero se refiere a la creación del Instituto con personalidad 1urid1ca y 

dependrente de la Secretaria de Educac1011 Pública 

En el articulo segundo se señalan Jos obJet1vos generales del Instituto que son Ja 

invest1gac1ón c1entif1ca sobre Antropologia e H1stona. relacionada pnnc1patrnente 

con la poblac1on del país. asi como con la conservación, restauración. protecc1on 

y recuperación del patnmon•o cL.:Uural arqueológ1co. h1stónco y pa!eontológ1co. 

además de la promoc1ón y difusión de las materias y act1v1dades que son de la 

competencia del Instituto. 

Para cumplir estos objetivos el Instituto tendra las siguientes funciones 



1. En cuánto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológrcos. 

Artishcos e Históricos. podrá aplicar leyes. reglamentos. decretos y acuerdos 

en las materias de su competencia. podrá otorgar permisos y dirigir las labores 

de restauración y conservación de los rnonumentos arQueológ1cos e históricos 

que efectUen las autoridades de los i=~stados y mun1c1p1os podrá 1dent1f1car, 

1nvest1gar. recuperar. resc::uar. proteger restaurar. rehnbll1t<lr. ·.11<Jtlar y 

custodiar todo lo relacionado con los monurnentos y zonas as1 como los 

bienes muebles asociados a ellos 

2 Promover con¡untamente con los aob•ernos de los E::.t<tdos y r_1un1c1p1os la 

elaborac1cn de n1anuales y canillas de proteccion del patrimonio .cuqueolog1co. 

asi como ta exped1c1ón de reglanientos que contengnn norrnas generales y 

técnicas para su conservac1on 

3. Efectuar investigaciones c1ent1f1cns en relac•on con ta Arqueo!og1a e Hrstona 

de México. la Antropologia y Etnograf1a del país y Ja Paleontolog1a 

4. Realtzar explorac1oncs y exca·.1ac1ones con fines c1ent1f1cos y de conservLJc1on 

de las zonas y monumentos arqueorog1cos 1nvestrgar. 1dent1f1car. recuperar y 

proteger las tradiciones. las h1stor1as orales y los usos. como herencia v111a de 

la capacidad creadora y de la sens1bllrdad de todos los pueblos y grupos 

sociales del pais 

S. Proponer al Secretario de Educ.:ic1on PUbJ1ca la cefebrac1on de acuerdos de 

coord1nac16n con las diferentes 1nstanc1<Js de gobierno tendientes a la me1or 

protección y conservac1cn del patnmon10 h1stór1co arqueo!og1co y 

paleontológico de la nac1on 

6. Proponer al Ejecut1110 Federal las declaratonas de zonas y monumentos 

arqueológicos e h1stóncos y de restos paleontológ1cos. para que el pueda 

expedirlas directamente 

7. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e 

históricos para formular y d1fundtr su catalogo. 



8. Establecer. organizar, mantener, administrar y desarrollar museos. archrvos y 

bibliotecas especializados en los carnpos de su competencia 

9. Pubilcar obras relacionadas con las mater1;¡5 do su competencia y part1c1par 

en Ja difusión y d1vulgac16n de los bienes y valores que constituyen el acervo 

cultural de la nación, haciéndolos accesibles a la comunid¡id y promoviendo el 

respeto y uso social del patrimonio cultural 

10 Impulsar. prev;o acuerdo del Secretario de Educación PlJbhca. la forrnac1on de 

Conse1os Consultivos Estatales para Ja protección y conservación del 

patrimonio arqueológico. histórico y palconto!ogrco, conformados por 

1nstanc1as estatales y rr1un1cipales u organ1z.:ic1ones sociales acadern1cas y 

culturales 

11 Impartir enset"'lanza en las arcas de Antropolog1a e Historia. conservacrón y 

restauración y rnuseograf1a. en los niveles de tecnico-profesional. profesional. 

de posgrado. de extens1on educativa. acreditando los estudios para la 

exped1c1ón de los titulas y grados correspondientes 

12 Autorizar. controlar. vrgd<tr y evaluar fils acciones de explorac1on y estudio que 

realicen en el terrrtono nacional rnis1ones tanto científicas como extranieras. 

tramitando ante la Secretaria de Relaciones Exteriores lo necesario para la 

devolución de los bienes arqueolog1cos o h1stoncos que esten en el extranjero 

En el articulo tercero se 1nd1ca como se formará el patnmon10 del Instituto 

1. Con los muebles que le pertenezcan y con los inmuebles que fe aporten los 

gobiernos Federal. Estatal y Municipal ó los que adqwera por herencia. 

legado, donación o por cualquier otro concepto 

2. Por Jas cantidades que le asigne el presupuesto de egresos de la federación y 

los ingresos provemntes de la venta de textos. pubhcac1ones. grabaciones. 

peliculas. fotografias. reproducc1ones. tar1etas. carteles y demás ob1etos 

similares, asi corno por los fondos. productos, regalias. cuotas por 

concesiones. autorizaciones e inscripciones 



En el articulo sexto se menciona que e• Instituto estará a cargo de un Director 
General. nombrado y removido libremente por el Secretario de Educación 

Pública. Para ser Director General se requiere ser mexicano por nac1m1ento. 
mayor de 30 ar"los de edad. con grado acadérrnco y méritos reconocidos 

En el articulo catorce se menciona que el Secretario de Educación Pública 
orientará las investigaciones que emprenda el Instituto 

En el articulo qU1nce se refiere a que el mane10 de los fondos del Instituto estará a 

cargo de un tesorero. nombrado y removido libremente por el Secretario de 

Educación Pública. 

RECURSOS 

Actualmente el INAH es una inst1tuc16n autofinanc1able. ya que genera sus 
propios recursos. de " ... 4 000 000 de nuevos pesos en 1989. a mas de 40 000 
000 en 1993 lo que representó un incremento de mil por ciento'"(, .. ). No obstante 

percibió un 17.8% del presupuesto de egresos de la federación destinado al 

sector en 1994. contra un 22.6% en 1991. 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Entre los objetivos generales del Instituto. esta el fomento. conservación y 

difusión cultural en todas las disciplinas artísticas. por lo que en la actualidad. el 

Instituto administra, organiza y programa las actividades dentro de las compar"lias 

nacionales de Danza. Teatro y Opera; las orquestas Sinfónica Nacional. de 

Cámara y del Teatro de Bellas Artes; el Coro del Teatro de Bellas Artes: 25 

museos y galerfas en toda la República: la Unidad Artlst1ca y Cultural del Bosque 

(que comprende seis teatros: Teatro de la Danza. Julio Castillo, El Galeón, 

Orientación, El Granero y la Sala Xavier Villaurrutia) y el Palacio de Bellas Artes. 



El Instituto desarrolla act1v1dades en las áreas de Artes Plásticas. Danza. 

Literatura. Müs1ca, Opera. Teatro y Educación Art1st1ca 

En las Artes Plásticas. las actividades se orientan no sólo a la d1fus1on del acer .... o 

de sus museos. sino part1c1pando act1v.:unente. organrzando expos1c1ones con 

artistas nac1on.:1les e 1ntern.:1c1onales, por nied10 de conferenc1<1s rnesas 

redondas. y cursos En ta actu.:llid;id el INBA cuenta con tres museos n<1c1onales. 

trece metropolitanos y nueve rt.:og1onales. adern.:ls realtza ;:1ct1v1dades de 

conservación y registro del patrirnonio art1stico nacional 

En el campo de la Danza cuenta con cinco grupos los Ballets Nacional de 

México. Teatro del Espacio. lnd1t.~pcnd1ente. e1 Grupo f.11exrco y I¡¡ Cornpa~ia 

Nacional de Danza F olklórica 

En materia de Literatura. cuenta con >'"~I Centro Nacional de Información y 

Promoción de la Literatura "Jase Joaqwn Fernandez de L1zard1". con el propósito 

de apoyar la invest1gac1ón. el cor.oc1m1ento de la actividad literaria nac1onal, de 

renovar, además de otorgar la mayor atenc1on a escritores. 1nvest1gadores y al 

público lector. cuenta con b1b1loteca herneroteca. archivo hen1erograf1co y bancos 

de información. 

En lo que se refiere a la nius1ca se tia dado un impulso muy 1n1portante con el 

Plan Nacional de Apoyo a ta r ... 1us1ca. con los ob¡et1vos de pron1011er y perfeccionar 

la educación musical en todos los niveles. estimular la creación y d1fus1on de la 

música contemporánea mexicana. de editar y grabar música mexicana de todas 

las épocas y organizar un sistema nacional de b1bhotecas de mUs1ca 

El INBA part1c1pa en la act1v1dad teatral del pais. como productor. anf1tnon. 

coproductor y promotor. La Compañia Nacional de Teatro ha incrementado 

sustancialmente esta labor. a través de un programa permanente de puestas en 

escena, combinando autores clas1cos. contemporáneos. mexicanos. tanto en el 

D. F. como en el interior de la Repúbhca Asimismo. con el Programa Nacional de 

Apoyo al Teatro se ha apoyado y estimulado las acciones en materia de 

educación. 1nvest1gac1ón. documentación. producción y d1fus1ón teatral. en los 

diversos sectores de la población. prrnc1palmente entre los n1nos y adolescentes 



En lo que a Educación Artlst1ca se refiere, el INBA coordina al Conservatorio 

Nacional de Música, las Escuelas de Danza. Nacional de Pintura. Escultura y 

Grabado '"La Esmeralda ... de Arte Dram;..l!co. Diseno. la Superior de MUs1ca y 

Danza de Monterrey, el Sistema Nacional para la Enser"lanza Profesional de la 

Danza. la Escuela de Artesanias y la de Lauderia. ademas cuenta con tres 

Centros de Educación Artist1ca <CEDART) en la Ciudad de Méx•co y nueve en el 

interior de la Reput>lica. con cuatro Escuelas de in1c1ac1on artística ademas de 

dos secciones de enser"lanza artist1ca ·música y arte pléist•cas·. de la Unidad de 

Postgrado y Educación Contínua de la Escuela de 01ser'\o 

Es importante ser"lalar que el INBA ha d1ser"lado un Sistema Nac1on.:tl de 

Educación Artística ( .... ) para impartirse dentro de la educación pnmana y 

secundaria. de1ando su aphcac16n a la Secretaria de Educ3c1ón Públtca y a las 

autoridades educativas de los gobiernos de los estados. con el propósito de 

brindar una m1c1ac1ón. una enser'lanza y formar profes1onalmente en el campo de 

las artes plásticas. teatro. danza. mUs1ca. a la poblac1on en general 

A contmuac1ón se presentarán en forma generalizada los articules ob¡eto de 

estudio de la Ley Orgarnca del Instituto. la cual fue publ!cada en el Diario Of1c1al 

de la Federación en Diciembre de 1946 y a la fecha se encuentra vigente 

En el articulo prtmero y segundo se menciona la creación del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura. con personahdad 1urid1ca propia. que dependera de la 

Secretaría de Educación PUbhca y tendrá las finalidades s1gu1entes. 

1. El cultivo. fomento. estimulo. creación. mvest1gac16n. desarrollo. organ1zac1ón 

y d1fus16n de las Bellas Artes. en las ramas de la música. las artes plásticas. 

las artes dramáticas y la danza. ademas las bellas letras en todos sus 

géneros. orientadas hacia el público en general y en especial a las clases 

populares y la población escolar. sobre todo en los establec1m1entos de 

ensenanza preescolar, primaria. de segunda enser'lanza y normal 
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2. Para la coordinación. planeac1ón. organ1zac10n y funcionamiento de lo anterior, 

se creara un ConseJO Técnico PedagOg1co. que ba10 la pres1denc1a de su 

director se integrara con representantes dl~ las dependencias técnicas de la 

Secretarla de Educac1on Publica 

3 El Estudio y fon1ento de Ja telev1s1on aplicada .:1 la rea1rzac1on en lo 

conducente. de las f1nal1dades del Instituto 

El articulo cuarto menciona que el lns11tuto es capa¿ par.:-t adqumr y .:idrnm1strar 

sus bienes y formará su patnmorno con 

1. El subs•dto que anualmente se le otorgue del Presuouesto de Egresos. con el 

uso de los edificios y terrenos otorgados. de las pinturas y esculturas de la 

Academia de San Carlos. de ra colección del Pa ac10 de Bellas Artes. del 

Museo de Arte Popular y las que destine el Estado para e.:h1b1c16n pública y 

d1fus16n estet1ca. Con el mob1llario. b1blloteca. instrun1entaJ que pertenece a 

las escuelas y dependencias que formarán parte del Instituto 

2. Además con las partidas presupuestales de cualqu.er genero que le otorgue la 

Secretaria de Educación PUbl1ca para el funcionamiento o sosten1m1ento de 

las inst1tuc1ones. establec1m1ento o dependencias que coordine en el futuro. 

asi como el personal que rcqu.era y con lo5 b1ene5 que el Instituto adquiera 

por herencia. legado o donación 

3. También percibirá ingresos del producto de las cuotas y precios de 

arrendamiento que previa aprobac1on del Conse10 f1Je el Director del Instituto 

por entradas a los conciertos y demas espectaculos musicales. teatrales, de 

danza. por exh1b1c1ones de colecc1ones de ane. por alquileres de teatro y sus 

anexos, por entrada a los museos. publ1cac1ones. reproducciones. tar¡etas o 

las recaudaciones por act1v1dades de telev1s16n 

En el articulo séptimo se senala que el Instituto estara regido por un Director y un 

Subdirector Generales nombrados por el Secretario de Educación Pública, mismo 

que nombrará a los Directores. Jefes de Departamento y Técnicos a propuesta 

del Director General del Instituto 



El anlculo doce se refiere a la administrac~6n interna del Instituto y al manejo de 
las erogaciones, las cuales deberán ser aprobadas por la Secretarla de 
Educación PUbhca. 

El articulo quince refiere que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretarla 

de Educación PUbhca. asignará anualmente al Instituto el subs1d10 y las partidas 

presupuestales necesarias para su funcionamiento. 

RECURSOS 

Los recursos fiscales otorgados al INBA en 1991 fueron de 193.235 
representando un 24.6°/o del presupuesto de egresos destinado al sector. en 1994 
se le otorgaron 363. 132.2, as1gn3ndole un 20.4o/o del presupuesto. Este Instituto 

es el que mayor presupuesto recibió en comparación con las demás Instituciones 

del sector durante los anos de referencia. 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

Fue fundado en 1 934 como un fideicomiso por el Historiador y Economista Daniel 

Casio Villegas. con el propósito original de editar y traducir hbros de economía. 

para respaldar el estudio de esta d1sc1p1tna, mas tarde en 1946 se amplio su 

universo de acción hacia el campo de las humanidades. incorporando libros de 

sociologia, filosofia. pollt1ca y derecho. En octubre de 1982. se modifica su 
estructura juridica. creandola como empresa de part1c1pac1ón estatal mayontana 

En julio de 1994, considerando que las act1v1dades que realiza son de servicio 

institucional. para apoyar la promoción. difusión de la cultura. la ciencia y la 

tecnología, se crea como organismo descentralizado con personalidad Jurídica y 

patrimonio propio. de acuerdo con el Decreto de creación publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994. 

El objetivo central de esta Institución es la edición, difusión. publicación, 

exhibición y comercialización de obras fundamentales tanto de la cultura universal 
como de la mexicana, no sólo en México. sino en otros paises. dirigidas a la 

61 



población hispanoparlante. contnbuyendo en la formac1on de estudiantes y 

profesionales. elevando asl su nivel cultural. además de apoyar a fa polit1ca 

cultural del gobierno mexicano 

El articulo tercero menciona que el patnmon10 del FCE. estará conformado por los 

recursos presupuestales que se le asignen. los bienes inmuebles que se destinen 

a su serv1c10. los bienes y derechos que adqwera por cualquier titulo. por las 

aportaciones o donativos realizados en su favor y por los recursos que obtenga 

por las act1v1dades que realice 

En el artículo noveno se manifiesta que el Director General será designado por el 

Presidente de la RepUbflca o a 1nd1cac1on de este a trnvés de /a coordinadora de 

sector. por la Junta Directrva 

RECURSOS 

El Fondo de Cultura Económica es un organismo autofinanciable. perc1b16 en 

1991 la cantidad de S 22, 761 5 que corresponde al 2 9°/,, del presupuestos de 

egresos destinado al sector y en 1994 se le otorgo Ja cantidad de S 59.271 

representando un 3.3°/o de los recursos fiscales del sector 

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 

Este festival tiene su origen en los entremeses cervantinos Que desde 1953. 

representaba un grupo de aficionados conducido por el entonces d1rector del 

Teatro Universitario de Guanajuato. Enrique Ruelas Con motivo de la 

conmemoración de los 20 anos de estas representaciones y en virtud del interés 

por hacer en México un festival de gran nivel inrernac1onal. se organizo en 1972 

el Primer Festival Internacional Cervantino { 1·• ). 

Al principio la temática del festival giraba en torno a la figura de tv1iguel de 

Cervantes Saavedra con exposiciones y conferenc1as. debido al éxito por cuatro 

anos consecutivos, por decreto presidencia/ se crea en 1976, el Comité 



Organizador del Festival Internacional Cervantino. que al paso del tiempo logro 

un gran prestigio. conv1rt1endolo en un ""festival mu1t1artistico que presentó a 

los mas vahosos exponentes del arte en varias d1sc1pllnas música. ópel"a. teatro. 

danza. cine, ademas realizó act1v1dades acadé1n1cas que ampliaron ta perspectiva 

del pübllco mexicano y extran1ero" ( '" ) 

En 1983 la Secretaría de Educación Pública coordina por prtrnera vez el XI 

Festival lnternac1onal Cervantino y es a partir de 1988 con la creación del 

ConseJO Nacional para la Cultura y las Artes. que el festival paso a ser coordinado 

por esta Institución 

En el decreto de creación se mamf1esta que cada ano tendré lugar con sede en la 

Cd. de Guana1uato. pudiendo verificarse en forma alterna o s1multilneamente en 

otras Ciudades 

En el articulo segundo se menciona que el Comité Organizador se integrará por 

los representantes que designen los titulares de las Secretarias de Turtsmo, 

Relaciones Exteriores. Comunicaciones y Transportes. Educación Pública. 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas. asi como del Departamento del 

Distrito Federal. 

En el articulo cuarto se espec1f1ca que se le destinarán los fondos necesarios 

para su ejecución dentro del presupuesto anual de egresos. 

RECURSOS 

Los recursos fiscales ~ue se otorgaron para la realización de este evento en 

1991, fueron de S 6.545 3 representando un 0.8°/a del presupuesto del sector y en 

1994, fueron de S 12. 164.9 significando un 0.7°/o. La diferencia radica en que 

para 1994 el subsidio autorizado al sector fue muy considerable. 

"' 



EDUCAL, S.A. DE C.V. 

Se crea en 1 982. para d1ser'\ar matenal d1dact1co que apoyara al Sistema 

Educativo Nacional. en 1987 se le asignan los recursos y funciones de lo que fue 

la Dirección de ''El Correo del Libro" En 1989, se crea como una empresa 

paraestatal coordinada por el ConscJO Nacional par¡J la Cultura y las Artes. 

redef1n1endo sus ob¡et1vos. actuatrnente son la d1str1buc1on y comerc1ahzac1on del 

matenal editado por la D1recc1ón General de Publ1cac1ones del ConseJO ademas 

de apoyar a las lnst1tuc1ones y dependencias of1c1ales en la venta de su 

producción ed1tor1al 

Durante su operación ha ampliado sus canales de d1stnbuc1on tanto en el D F 

como en la zona melropolrtana y en el u1ter1or de l.:t Repubflca r ... 1e::iocana. a través 

de la 1nstrumentac1on de los Programas·· Red Nacronal de Librenas·· y .. El Correo 

del Libro r..1ex1cano ... así como medrante la apertura de puntos de venta propios. a 

través de su part1crpacrón en fcn<1s nacionales e 1nternac1onales y por medio de 

e)(portac1ón 

Esta empresa tiene una doble personalidad JUndica ya que funciona como una 

empresa mercantil y como entidad paraestatal de serv1c10 

RECURSOS 

En base al aumento considerable de los puntos de venta que en la actualidad 

maneja esta empresa. asi como al incremento real en sus ventas netas. Educa! 

ha mejorado su efic1enc1a financiera. por lo que a 1994 los recursos fiscales que 

le son otorgados representan el 22.6 por ciento de sus ingresos. en comparación 

con el otorgado en 1989. que fue de un 65 2% 

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE 

TI.JUANA, S.A. DE C.V. 

El CECUT inició operaciones a partir de octubre de 1982. dependiendo de la 

Secretarla de Tunsmo. en marzo de 1983. se reorientaron sus funciones 



hac1endose cargo del Programa Cultural de las Fronteras. a partir de 1989 pasó a 

formar parte del Conse¡o Nacional para la Cultura y las Artes 

El objetivo fundamental de este organismo es divulgar promover y d1fund1r 105 

valores de la cultura nacional así con10 fornont.ar las man1festac1ones artísticas 

regionales en la frontera norte del pa1s r1ene cuatro proyectos sust<.1nt1vos Cine 

Planetano. Sala de Espectaculos de Expos1c1ones y Pron1oc1on social. asi como 

un Museo 

Entre las pnnc1pales act1v1dades que realiza estan los ciclos de conferencias 

temporadas de teatro y música. talleres de teatro infantil. guitarra y pcnod1smo. 

act1v1dades culturales de acceso gratuito reun1oritC?s per1od1cas de artistas 

plast1cos y literatos de la regron 

Esta entidad posee una doble personalidad 1urid1ca. ya que funciona como 

empresa mercantil y como entidad paraestatal de serv1c10 

RECURSOS 

Debido al incremento cuant1tat1vo y cualitativo de las act1v1dades de este 

organismo. que lo coloca a la vanguardia de los puntos culturales mas 

importantes de la reg10n. ha sido capaz de generar sus propios recursos. que en 

la actualidad son destinados a las actividades culturales. al mantenimiento de su 

edificio. a los gastos adm1mstr.:it1vos y de operación. en tanto que el O 4~/:i de los 

recursos fiscales que le son otorgados. son ut111zados exclusivamente al pago de 

servicios personales En 1994 represento la cantidad anual de S 6.235 1 

BIBLIOTECA DE MEXICO 

Fue fundada en 1944 durante Ja gestión de Manuel Avda Camacho. estando 

como Secretario de Educac10n Pübhca Jaime Torres Bodet 

La Biblioteca cuenta con un acervo de 500 000 volúmenes. d1stnbu1dos en dos 

salas generales. una de colecciones especiales. de consulta, infantil y de 



invidentes. Las salas generales cuentan con obras de f1/osofia. bellas artes. 

literatura. historia. geografia. medicina. arquitectura. 1ngcmeria y administr<'..lc1ón 

La sala de cofecciones especiales alberga /os matt!r•ales b1bl1ograf1cos. 

hemerográficos o de archivo. va/lesos por su antlguedad, temat1ca. rareza o 

riqueza. ademas obras de los siglos XVII y X\/111. que pertenecieron a los 

principales conventos agustinos. carmelitas y franciscanos de Mex1co t•' J 

La sala de consul:a ofrece al usuarro inforn1ac1ón de todas las areas del 

conoc1m1ento por rnedio de drcc1onarios, enciclopedias y un archivo vertical en el 

que se agrupa la 1nformac16n de per1ód1cos. d1bu1os. mapas. forlelos La sala 

infantil cuenta con apro.iumadamente 1 O 000 volúmenes destinados a niños de 

entre cinco y doce anos. rntegrados por libros de estudio recrezillvos. de 

consulta. revistas infantiles y archivo vertical La sala espec1Z1I de <itencrón a 

invidentes cuenta con 800 ejemplares en sistema Brade y una colecc1on de 200 
aud1ocasets de obras literarias condensadas('·') 

La 81bl•oteca ademas ofrece otros sen.iJcios como Ja hemeroteca talleres para 

promover el h.:ibrto de la lectura. salas para exposiciones conferencias. mesas 

redondas. conciertos. obras de teatro. :i1edrez 

Es importante resaltar que en este caso no se especifican los recursos frscales 

con que cuenta esta /nstrtuc1on. debido a que esta considerada dentro de los 

programas del Conse¡o y por lo tanto forma parte de los recursos que le son 

autorizados a esta lnst1tuc1on 

RADIO EOUCACION 

En noviembre de 1978 es creada esta emisora como un organismo 

desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública. Sus ob¡et1vos pnnc1pales 

son la transm1s1ón de programas que satisfagan al aud1tono en materia de 

información. orientación y recreación. contribuyendo a la educación y a la 

"' 1 l1ll.dall. p. ~13 . 
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reflexión püblica sobre la s1tuac16n social del pals. manteniendo su papel de 

vanguardia en la d1fus16n de la cultura ( ••) 

En 1988 pnsa a ser coordinada por el Conse10 Nacional par<l la Cultura y tas 

Arte~. rec=tf1rn1:indola con10 instruniento de apoyo y d1fus16n a la creat1•.11dad 

artlst1ca 

RECURSOS 

Esté' emisora en 1991 perc1b10 S 6 550 q de recursos fiscales repre!".entando el 

O 5°/., del presupuesto y en 1994 perc1U•O S 9 969 5. s1gn1f1cando el O 6''-/o del 

subsidie 

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA 

Desde la creac1on de csie Instituto en marzo de 1983. como un organ1sma 

público descentralizado. con personalidad Jl.!rid1ca y patrimonio propios. P.S.tuvo 

coord¡nado por la Secretaria de Gobernar:16n por condL1cto de la D1recc16n 

General de Radio. Telev1s16n y Cmematograf1a. posteriormente en febrero de 

1089 pasa a formar parte del Conse10 N<lc1onal p;:ira !a Cultura •¡ las Artes. 

cons•de!°ando que es uno ce los rnas eficaces 1nstrLJ1nentos de comun1cnc1on. que 

cor.tnh:...1ra al conoc1m1ento y d1fus16n nc"1CtOn<ll e mternac1onal de la cultura 

rne:x1cana 

La finalidad 1n1c1al ._:iue originó su creación cons1st16 en operar de manera 

ir:tearada. las diversas instalaciones relacionadas la act1v1dad 

cinematográfica pertenecientes las entidades paraestata1es de la 

Adm1mstrac16n Pública Federal. redefin1endo sus funciones a partir de 1989. entre 

las principales esta la de promover y coordinar •a producc1on. d1stnbuc1on y 

e)(h1bición de materiales c1nematográf1cos. especialmente los del sector público. 

que esten orientados a garantizar la contmu1dad y superac1on artística. industrial y 



económica del cine mexicano. ademas estimular ta 1ntegrac1on nacional y la 

descentral1zac16n cultural 

Con el propósito de reorganizar y reestructufar este org.:1msrno se instrumento el 

Plan lnst1tuc1onal 1989.1994. con Objetivos 1nmed1.atos como creación de 

circuitos alternos de exhib1c16n para peliculas mexicanas de calidad, el apoyo a 

las escuelas de eme. la producción y coproducción de una decena de peliculas 

anuales. asl corno la part1c1pac1ón en festivales 1nternac1onales. creo la 

integración de un Conse10 Consultivo con la part1c1pac1ón de reconocidas 

personalidades de la cineri1atogr~fia y ta cultura nacionales. para evaluar la 

dec1s16n de apoyar con recursos publicas. un proyecto c1nernatograf1co. ademas la 

aplicac16n de la politica de producir a traves de la asoc1ac1ón con !os cineastas. 

compartiendo nesgas y responsab1t1dades 

En el decreto de creación en marzo de 1963, en su articulo se:ii:to. se espec1f1ca 

que la Junta Directiva estara integrada por representantes de las Secretarias de 

Gobernación. Hacienda y Credito PUbl1co. Programac1on y Presupuesto. 

Comurncac1ones y Transportes. así como de la Oirecc1on General de 

Comurncac1ón Social de la Pres•denc1a de la Republ1ca 

En el articulo décimo se se"ala que el Director General del Instituto será 

designado y removido por el Presidente de t~ Republica 

RECURSOS 

Los recursos fiscales con que cuenta este Instituto representaron el 1. 9º/o del 

presupuesto de egresos otorgado al sector. con un monto de S 33.398, en 

comparación con el de 1991. que fuo de S 28.678 4 con un 3 7~'o del presupuesto. 

NOTA: 

Dentro del contexto de este ancll1s1s es importante senalar que no se incluye al 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias (FONART). por haber sido 

transferido en 1995 a la Secretaria de Desarrollo Social, al parecer por un 

aspecto estrictamente econórn1co 



Sin embargo no puede dejar de mencionarse que es una lnst1tuc1ón que debe 

contemplarse dentro del ámbito culturar. 1nd.-~pendrenten1P.nto do la onentac1ón 

comercial que conlleva 

Fonar1 fue creado en 1974 dur.anlü el gobierno de Luis Echeverria Alvarez. con el 

propósito de preservar. COn"11~rc1al1zar y d1fundrr ra obra de /os artesanos. en 1983 

pasa a formar parte de la Secretaría de Educac1on Publica al 1n~trumentarse el 

Programa de Protección y Estrmulo a los valores tr;;td1c1onares de las Artesanizis y 

Culturas Populilres 

Es incorporado ba10 la coord1nacion do/ Conseio Nacional p.ara la Cultura y las 

Artes en 1989 orientando sus ob¡el1vos dentro del conlexto cultural. corno son 

fomentar la producción de ar1esan1as. promo1,1cr d1str1buc1on y 

comerc1al1zac1ón. asi como d1fundff en el an1b1to nacional e mternac1onal Jos 

valores culturales de las comunidades que lo producen 

Las accmnes realrzadas por FONART en el periodo 1 989.1994 fueron 

sumrimente importantes. la adquis1c1ón de artesan1as constituyo una fuente 

considerable de empleo. el otorgan,1cnto de cred1tos y ta .::isesor1a !ecrnca. 

s1gn1f1caron tamb1en un apoyo representatrvo para ra produccion de artesan1as. 

ademas de la orgamzacron de eventos cultur.;iJps p<lril fornent;:lrl<1s por lo tanto 

su onentac1ón estaba enfocada al ámbito cultural. no puede nr debe verse con un 

Objetivo de cornercral1zac1ón exc!usr1,1amente 

En el capitulo 5 se presenta la propuesta de la estructura de la Secretaria de 

Cultura. asi como las entidades que coordinara FONART se esta considerando 

como una de las 1nst1tuc1ones que deben estar dentro del sector 

En términos generales se puede afumar que el Consejo ha realizado un papel 

muy importante a partir de su creación. le ha dado rmpulso termines 

cuant1tat1vos y cualrtat1vos al sector. los resultados que ha logrado corno entidad 

responsable de la coordinación son palpables a través de la evaluac1on de sus 

programas sustantivos. ademas, ha ev1denc1ado la 1mportanc1a y dimensiones 

que ha alcanzado este ámbito. as1 como la gran problernét1ca que enfrenta. como 

se ha mencionado. su figura Jurídica no es la idónea. sin embargo ha marcado un 

parteaguas en la ti1stona cultural del país. sin mod1f1cac1ón alguna desde 1958 



4.3 PROGRAMAS SUSTANTIVOS. 

Dentro del 1narco de moderm.:ac1ón do la cultura y el arte. delineado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994 y de acuerdo con los ob¡et1vos fundamentales 

para la crenc1ón del Conseio Nacional para la Cultura y las Artes. como 

organismo e¡ecutor. se definieron seis lineas de acc10n o programas sustantivos. 

promoviendo la corresponsab1hdad y la descentrahzac16n para ampliar su campo 

de acción y disfrute de los beneficios 

• Preservación y D1fus16n del Patnmonio Cultural Nacional 

• Aliento a la Creat1v1dad Artr~t1ca y a la D1fus1on de las Artes 

• Desarrollo de la Educación y ta lnvcst1gac16n en el Campo de la Cul:ura y las 

Artes 

• Fomento del Libro y la Lectura 

• Preservación y d1fus16n de las Culturas Populares 

• Fomento y 01fus16n de la Cultura a tr;Jvés de los r .. 1ed1os Audiovisuales de 

Comumcac1ón 

PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. 

Esto progr.:ima se orienta b<lsicamentc a In protección y difusión de nuestro 

patrimonio arqueológico, histórico y art1st1co. se trata de rescatar, investigar. 

catalogar y conser.-ar el accr>Jo de todos los mexicanos. de los bienes culturales 

que hablan de nuestra historia. que exhiben nuestra pluralidad cultural. que hacen 

referencia a nuestra 1dent1dad nac1onnl 

Las acciones que se instrumentaron en torno a este programa fueron 

1) Conservación de zonas arqueológicas 

2) Conservación y rev1talizac16n de zonas h1stoncas 

3) Creación de la Com1s1on Nacional para la PreseNac16n del Patrimonio 

Cultural (con la part1c1pac1on de la sociedad. los gobiernos de los Estados y 

de los Munic1pios) 



4) Apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y l.'.ls Artes a la preservación del 

patrimonio cultural 

5) Programa Nacional de Museos 

ALIENTO A LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y A LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES. 

Para llevar a cabo este programa se ternaria en cuenta el apoyo de los gobiernos 

de los estados y mumc1p1os. adernas de consolidar la red nacional de casas de 

cultura. con el propósito de reestructurar la educación art1st1ca. d1fund1r la música 

en sectores a1np\1os de la población. otorgarn1ento de becns de alto nivel a 

artistas e intelectuales. el establec1m1cnto de talleres y c...entros regionales de 

formación 

Las pnnc1pales acciones que se emprendieron fueron 

1) Programa Nacional de Apoyo a la r .. 1ús1c;:1 

2) Rescate. Catalogac1on y Promoc1on en ta Danza. Plástica. Arquitectura y 

Literatura 

3) Educación Art1st1ca Profesional 

4) Apoyo del Fondo Nac1ona1 para la Cultura y tas Artes a la creac1on artist1ca 

5) Programa Nacional de Apoyo al Teatro 

6) Festivales Nacionales e Internacionales 

DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION EN EL CAMPO DE 

LA CULTURA Y LAS ARTES. 

A través de este programa se trataria de reforzar. reordenar la educación y la 

investigación artística. con programas que atendieran aspectos academices. 

como planes de estudio, capac1tac1ón y actuahzac1ón de docentes, se adecuarian 

las escuelas, los centros de 1nvest1gac16n y los talleres con el fin de que contaran 

con las condiciones adecuadas al desarrollo del proceso educativo 

Las acciones a seguir fueron 



1) Educación profesional 

2) Capacitación a maestros {Pnra realfz¡tr la labor de promotores de la 

cultura) 

FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA. 

Considerando que el libro continua siendo un instrumento pnv1leg1ado para elevar 

el nivel cultural de la sociedad, era necesario formar el gusto por la lectura. 

promover la mdustna editorial y procurar un s1slema eficaz para la d1stnbuc16n del 

libro. aunado al fortarec1n11enlo consohdac1ón y desarrollo de la red nacional de 

bibliotecas públicas 

Las acciones que se instrumentaron fueron las s1gu1entes 

1) Estimulo a la lectura 

2) Ediciones en tres areas temáticas literatura y ane. ciencras sociales y 

libros infantiles y Juveniles 

3) D1stnbuc16n de libros (entre airas. se creo la Red Nacional de L1brenas) 

4) Creación de Ja Red Nacional de 81bilo1ecas PUbhcas 

5) V1deotecas 

6) Fondo de Cultura Económica (con la arnpllac1on de nuevos proyectos 

ed1tonales. una historia urnversal y de México. libros para mr'los. etc ) 

PRESERVACION Y DIFUSION DE LAS CULTURAS POPULARES. 

Hablar de Cultura Popular es rem1t1rse necesanamenle a nuestra h1storra. a las 

raices, tradiciones. en su amplia variedad de mamfestac1ones. no sólo en los 

ámbitos rurales, sino tamb1en en las grandes urbes. colonias. barrios. El hecho de 

reconocer que contamos con una gran pluralidad étnica en el pais. que debe ser 

aceptada y respetada. es la base para lograr una unidad nacional Por lo que. 

a partir de esa ideología se instrumentó la creación de un programa que 

coadyuvara al rescate. preservación y d1fus16n de ese legado h1stonco. Este 

programa se operaria en forma descentralizada y bajo un esquema de 

autogest16n. por los propios interesados en cada una de las localidades del pais. 



Las acciones a seguir fueron las s1gu1entes 

1) Prograrna de Apoyo a las Cultur.:1s Urbanas y .:i las Culturas Municipales y 

Comunitarias 

2) Programa de Apoyo .:1 la t .. 1ús1ca Popular 

3) Programa de Apoyo a las Artcsani¿¡s (As1stcnc1a técnica. promoción. 

comerc1al1zac1on) 

FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES DE COMUNICACION. 

Tomando en cuentil que los n1ed1os aud1ovrsuales de cornurncacron (rndro crne y 

telev1s16n) representan en J.:. actualidad 1nd1spens.:ibles instrun,entos para la 

d1fus16n de la cultura y el arte. se instrumento este progr.:ima diseñando las 

s1gwentes acciones 

CINE 

Se crearia un srstema para la forn1ac1on de tecnicos y creadores 

Se crearia el Conse¡o Consultivo del tt.1CINE 

Se apoyaria la producc10.n de cortometra1es y largometra1es de ::illa calidad 

2. TELEVISION Y RADIO 

Trasmisión de programas p.:1ra d1fund1r el patrrmorno cultural y las diversas 

man1festac1ones artísticas nacronales 

Se integrarían las estaciones de r.:1d10 y telev1s1on locales 

Se establecerían entenas culturales en las programaciones tratando de 

encontrar un equtl1bno entre lo artístico-cultural y lo financiero 

Desarrollar un proyecto de fortalcc1m1ento tecnrco y program<Jt1co de Radio 

Infantil con una cobertura en el Valle de México y estados c1rcunvec1nos. 



4.4 EL CONSEJO Y LOS INSTITUTOS NACIONALES DE ANTROPOLOGIA 

E HISTORIA Y DE BELLAS ARTES. 

El momento h1st6r1co, las necesidades sociales las demandas especificas de 

algunos sectores o coyunturas polit1c.'.ls y aún las 1deologias de los gobernanles. 

perm1t1eron en un momento dado la creac1on de ras lnst1tuc1ones rnas 

representativas de la cultura co1no son los lnstrtutos Nacionales de Antropologia e 

H1stona. de Bellas Artes y et Conseio Nacional para la Cultura y las Artes 

Existen niuchas observ~-.c1ones o 1ncongruenc1as en la re~1L::Hnent<Jc1ón de estas 

entidades. por lo que se requiere una rev1s1on a fondo con una -.11s1on 

multid1sc1pllnana para regular su func1onarn1ento su organ1zac1on 

atnbuc1ones y ámbito de aceran 

Aunque no es de la con1petencra plena un andl1s1s ¡ur1d1co de esta naturaleza. 

dado el caracter del presente trabajo. es 1negable percibir alc;unas de las 

incongruencias JUrid1cas y adn1in1strat1vas entre estas tnst1tuc1one5 por lo que se 

presentaran una sene de observaciones al respecto 

De acuerdo con los preceptos del Derecho Adrn1nistr<lt1vo. se distinguen dos tipos 

de leyes según su naturiJleza. la const1tuc1onal y la ord1nann una ley es 

const1tuc1onal cuando viene a reglamentar algUn arttculo de la const1tuc1cn y la 

ordinaria es aquella que requiere solo la aprobac1on de la Can1ara de Diputados y 

de Senadores. la Ley Ordrnana no requiere de la ._--iprobac1on de ras legislaturas 

de los Estados(") 

Además existe otra categoria de leyes. las Organ1cas y Reglamentarias. sin 

embargo no se 1dent1fica una diferencia clara entre estas últimas y las ordinarias 

asi como no hay una d1st1nc1on especifica de una Ley o un Decreto 

Por otra parte. de acuerdo con los articulas 70 Const1tuc1onal. que a la letra dice· 

"Toda resolución del Congreso tendra el caracter de ley o decreto .. " y el 71. "El 

derecho de iniciar leyes o decretos compete: l. Al Presidente de la Repúbltca. 11. A 



los diputados y senadores al Congreso de la Unión. y 111 A las legislaturas de los 

Estados. las iniciativas presentadas por ol Prosidonto do la RopUbllca, por 

las foglslaturas do los Estados o por las dlputacionos do los mismos, 

pasarán dosdo luogo a comisión ...... el art 72, ''Todo proyecto <Je¡,_..,. o d•:crr~lo. 

cuya resolución no sea exclusiva d .. ~ nl9un3 (1 .. .! !3s can1.Has SoC! d1scut1r.i 

sucesivamente en ambas ··~ · · J 

Partiendo de estos pr1nc1p1os const1tuc1ona1es y torTlando en cuenta que la 

creación del Conse¡o Ndc1an;:il para la Cultura ·¡ iL•s Ar~t.~s e•n.:ino de una 

resoluc1on del Poder E1ecut1vo Federal exclusivamente. se pue'Je do::.>cir que no 

esta legalmente fundan1entada y<i que efect1vament.? ;-Jdolece de ta .'lprotiac1on de 

la Com1s16n o el Congreso c1e fa Urnon Sin en1b.:1r'._]o. e~ 1n1part,1nte pres.::ntar y 

anal1sar lo que en f'~1éxico hd s1tJni11cado el Pres1denc1a!1srno ,:-1un cu.-1ndo la 

const1tuc1on est;Jblece un equ1l1br10 de poderes. •2s:.::i !.')ur,1 h,'l !r.:-.<,.c•~r>·11do hasta 

la 1mplontac1ón de un s1sten1a un1pe:--son<ll. en el cuL1I <;.f-~ cornt:•n;1n r•::-!ac1ones y 

fuerzas de carácter pol1t1co que v<ln mas alla del e1erc1c10 y f.:lcult.:ides que la 

propia Const1tuc1ón establece 

Ahora bien. el hecho de haber otorgado t~n su rnorn~")nto ~I c:iract .. ::-r de Leyes 

Organicas a los Institutos de Antropoloq1a e H1stor1t1 y de Be!l.:ts Artes indica et 

grado de relevancra. rlDO/O d•st1nc1on e 1rnpu!so que se !es dro .• '"lrnbas se 

consideran leyes ordinarias- 13 Le·¡ d•2I INBA srgue vigente a Id fecha sin 

ningún cambio. la del INHA fue modificada par3 replantear tos ob¡etrvos 

generales. para que las refornias respondieran ¿i !as nu~vas neces1d.-:tdes de 

organización y func1onarTl1ento de 1.:t entidad debido al desarrollo inst1tuc1onal 

alcanzado 

Una om1s1on importante en .:tmbas leyes es no especificar s1 son organismos 

descentralizados o entidades paraestatales. de acuerdo con la Ley Orgarnca de Ja 

Admin1strac1ón Pliblica Federal Probablemente el motrvo de no haberlos 

clasificado. sea porque ras leyes de ambos Institutos datan de 1939 y 1946 y la 

LOAPF esta en vigor a partir de 1077. sin embargo en el caso de la Ley del INHA 

esta fue modificada en 1 985 y no se registra ntnguna mod1f1cac1on en este 

sentido. 



Por otra pane. al crearlos se les dolo de personahdad 1urid1ca y dependientes de 

la Secretaria de Educación PUbllca. lo que quiere decir que sólo se les otorgó a 

estos Institutos autonomla organ1ca para prestar bienes y servicios. estableciendo 

una relación de 1erarquia. en lo que se refiere a su dependencia de la Secretarla 

y a lo financiero "La concepc1on JlH1d1ca de entes con personalidad 1urfd1ca y 

patrimonio propio excluye una rerac1on de Jerarquia .. (•" J m.-is no por ello deba 

entenderse que estas últ1n1as estan desvinculadas de l<--is dependencias 

centrales 

El Conse10 es creado como un organo adrnrnrstrat1vo desconcentrado de la 

Secretaria de Educación PUbhc<t para eiercer tas atribuciones que en n1a!er1a de 

promoción y d1fus1on de Ja cultura y las artes corresponden a la citada Se-cretaria. 

de acuerdo con el articulo 1o del decreto de creacron La c1asrf1cac:1on de órgano 

administrativo desconcentrado. segun Jacinto Faya Vresc;:i ( •· ¡ r.~sponde a las 

siguientes caracterlst1cas · 

1. No gozan de autonomia econon11ca y legal. nunc~ podran ocupar la cúspide 

de la admm1strac1on 

2. Part1c1pan de la competencia natural de los organos superiores 

3 Por ser parte de los organos central~s. sus erogaciones corren a cargo del 

Presupuesto de Egresos do la Federación 

4. Sólo pueden quitarseles sus atribuciones por d1spos1c1on de un acto corno el 

que las orrgtnó 

5. Por ser sus atnbuc1ones desconcentradas de caracter 1rrenuncwbfe. sus 

titulares son igualmente responsables que Jos de los órganos supenores 

5. Deben e1ercer sus atnbuc1ones desconcentradas atendiendo a la materia 

especifica y en un determinado temtono 

Por lo anterior, no es posible concebir la creación de una lnst1tuc1ón can las 

dimensiones del Consejo. con las funcmnes y atnbuc1ones confendas para 

otorgarle de principio llm1tac1ones para el pleno CJerc1c10 de su desemper'\o. como 

las que se mencionan anteriormente 



No es positivo que lnst1tuc1ones tan representatrvas de Ja cultura como son el 

INBA y el INHA esten sustentadas 1urid1camente en una Ley y que además 

tengan personalidad Jurídica. en ranto que el Conse10 que debe coordinarlas. 

tenga el respaldo de un decreto y las características de un orgnno 

desconcentrado 

El marco Jurídico en orden de 1rnportanc1a se as1ent:. en Leyes. Re3l.in1entos. 

Decretos y Acuerdos. actualrnente el del sector cultura se conforma de 9 Leyes. 5 

Reglamentos. 28 Decretos y 21 Acuerdos ( ·• 1 n11smos que requieren de una 

rev1s1ón a fondo y actualrz¿Jc1on 

Las tres lnstrtuc1ones perciben sus recursos a través del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, actualmente t-~I Consc10 en teoría es el res.pensable de 

supervisar su d1stribu1c1on y e1erc1c10. pero qwen dictamina este proceso y 

autoriza el porcenta1e de subs1dro que requiere c:ida entidad. es la Secretaria de 

Hacienda y Crédito PUbllco. por lo que. este proced1rn1en10 propicra una 

intermed1ac1on de funciones 

Es importante mencionar que <tdemas de las entidades que aparecen 

formalmente coordinadas por el Con5e¡o y de las cuales se dc-t<l/Jaron y 

especificaron los recursos fiscales con que cuentan. e)(rsren otras lnst11uc1ones 

que aún cuando no estan expresamente ser'laladas dentro de la coord1nac1ón del 

Conse¡o. se consideran integradas al sector cultura. -por sus ob¡et•vos y Jos 

recursos fiscales que se les otorgan- como los F1de1comrsos de ros r .. 1useos 

Diego Rivera y Fnda Kahlo. la Pinacoteca Isidro Fabela. el Colegio Nacional. 

Estudios Churubusco y el Centro de Capacrrac1ón Cinematogr¿Jf1ca 

En los artícuk>s sexto del INHA y septimo del INBA se ser'lala que estarán a cargo 

de un Director General que sera nombrado o removido libremente por el 

Secretano de Educación Pública. incluso en e/ caso del INBA se detalla que los 

directores y Jefes de departamento seran designados por el Secretario de 

Educación Pública a propuesta del Director También es necesario considerar que 

el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografia. en sus 

77' 



articulas noveno y décimo respectivamente. senalan que los D1rectores serán 

designados por el Presidente de la República. 

Definitivamente estos articules deberán ser mod1f1cados ya que s1 el ConseJO los 

coordina, es el qu.en debe nombrarlos o en caso de que existiera una Secretaria 

de Cultura seria la responsable (de acuerdo con la propuesta presentada) Esto 

evidentemente le resta autoridad al Conse10 

Una gran controversia se suscitó cuando a pnnc1p1cs del gobierno. el Presidente 

Erneslo Zed11/o en febrero de 19G5 ratifica al Lic Rafael To·..rar y de Teresa en su 

puesto. pero tambien a Jos Directores del JNBA. Gerardo Estrada y del INHA 

Teresa Franco. ya que con ese hecho no se le respeta la supremac1a al Conse10 

y ros coloca en un m1sn10 nivel 

En los articulas doce del /NBA y quince del JNHA se menciona que el n1ane10 de 

los fondos estará a cargo de un Jefe de Departamento Adrnrrnstrat1vo y de un 

Tesorero. respectivamente. que ser<i nombrado por er Secretano de Educación 

PWb/lca 

Como se puede apreciar. todas estas d1spos1c1ones establecen ¡iún la ;erarqui.:1 

ante la Secretarla de Educac1on Publica. de ahi que las /nst1tuc1ones no ilcepten 

totalmente su coord1nac16n ante el Conse;o 

En lo que se refiere a las funciones y atribuciones otorgadas al Conse;o muchas 

de ellas se duplican sobre todo en las conferidas al INBA. por e1emplo 

La promoción y d1fus16n de la cultura y las artes. es una act1v1dad que se 

contempla expresamente en el articulo segundo. inciso 111 de la Ley del INBA 

Organizar la educación artist1ca expos1c1ones artist1cas tamb1en se duplica 

con las actividades del Consejo ser'ialadas en el artículo segundo. 1nc1so 11. 

En el articulo cuarto del Decreto de creac1on del Conse10 se menciona que 

deberá dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coord1nac16n de las 

entidades paraestatales para que estas realrcen funciones de promoción de la 

cultura y las artes.. sin embargo. no todas las entidades realizan este tipo de 



act1v1dades de promoción. la empresa parnestatal Educa!. S A de e V es una 

de ellas. ya que no tiene presupuesto para ponorl;¡s en pract1Cél 111 el n11sn10 

Conse10 la promuevo. rnucho podna lograr e5ta empresa s1 tuvu~rn pub11c1dad o 

se le as1gn¿Ha una partida para llevar a cabo ~st.a func1on 

En el articulo octavo se n1cnc1ona que el Con~CJO debera planear. d1r1g1r y 

coordinar las tareas relacionadas con 1as k~nguas y culturils ind1genas. fo1nentar 

la invest1gac16n en estns .;)re.as y promover las tradiciones y el éH1e populares En 

cuanto a las cultura ind1gen.as. el Instituto Nacional lnd1gernsta ha r~alizildO desde 

1948 una labor rnuy concret.:-i y 0spec1f1ca sobre este .-.mb1to sin fC!ITibilrgo el INI 

no fue transferido al ConSt...'JO, e":>!él b.:.JJO la ·--=oord•n¡tr:ion de !., s-~cret.:ir1a de 

Educación Publica con otra oncnt.:ic1on En cu~"ln!o ::t ta 1nvest1gac1on y prornoc1on 

del arte popul:ires. ya se rnenc1ono l¡l ,,t1n.:td.:t l::tbor en1prentj•d.:-i por FONART 

desafortunada1nente fue trnnsfer1do <t l.~ SPcret.iria de O*J'SdtrOlio Social ahora 

"Como llevará a cabo esta func1on el Conse¡o? 

En el articulo noveno se señala que d1s.enar<""t y prornover<l la pol1t1ca editorial del 

subsector cultura Este aspPcto es verdaderarnenle muy comple¡o el INBA. el 

INHA. el FCE. el Cons.e¡o. cuent.:tn c.'.lda uno con una pol1t1ca editorial cada uno 

edita. distribuye. comerc1ahza su fondo. establece l1brenas no se ha definido un 

criterio o una pol1t1ca uniforme y prec1sil Educ3t es una empresa parziestatal que 

se encarga de d1str1bu1r el fondo b1t1!iogr.-.f1c:o cJet Consc¡o ¿Ac<tsn no ~.,. .-1ste una 

duplicidad en los canales de d1stobuc1on de tod.:is estas lnst1tuc1ones? 

Por último. se hará referencia a los progranias c;uslant1vos emprendidos por el 

Conse10 y que traducen la ardua y tenaz labor que ha tenido que e1,frentar para 

llevarlos a cabo. porque es importante reconocer que se dio un gran avance en 

estos proyectos 

Es necesario mencionar los mas relevzuites como son las acciones emprendidas 

en torno a la Preservación y D1fus1on del Patr1morno Cultural Nacional. en 

coordinac16n con el Instituto Nacional de Antropología e H1stor1a. ol Fomento del 

Libro y la Lectura. cuya repercucion se ve traducida en el incremento en las 

ventas de la empresa paraestatal Educal. S A de C V . a la Preservación y 

D1fus16n de las Culturas Populares y al Fomento y D1fus1ón de la Cultura a traves 

de los medios audiovisuales de Cornun1cac1on. éste último sobre todo en lo que 



se refiere al cine mexicano. cuyo papel se fortalec10 s1gnif¡cat1vamenu~ en este 

penado no sólo a nrvel nacional su10 1ntern.:tc1onéll 

Dentro de los proycclos ternpor.:tles. de rnayor permanenc13, repercuc16n. 

trascendencia y con cobertura n.:ic1on.:-il. complernentarios a los sustantivos arriba 

mencionados. esta la creación del Centro Nac1on.:i1 de l<l5 i\rtes. con er ob¡etivo 

de reurnr en un espacio comun IJs escuelas artist1cas de nivel superior y los 

centros de invest1gacron cultural y artística. considerados como d1c::.persos e 

1ncomun1cados entre si 

Este magno proyecto cuya in1o1ers10n fu~ de 250 millones de nut:!·.1os peses 

otorgados por parte del gobierno y 1 50 millones de la 1nic1at1·.13 privada (''J. 

contiene en si mismo una 1ust1f1cac16n para su creación rtue fortalece el ambito 

cultural. ya que esta proyectado para aglutinar en un espacio corr1un y que a la 

vez esten vinculadas entre s• a las Escuelas Nac1ona!t~S de Ar1e Te.:ltral. Dan.za 

Clásica y Contemporánea. de Artes Plast1cas. Pintura. ESCLiltura y Grabado. el 

Conservatorio Nac1on<:1I de MUsica. e5tO propicio un.:i mod1f1cac1on en los planes y 

programas de estudio donde un 6Q',.) tiene que ver estrrctam~nte con la carrera. 

el 20'-:,0 con cultura general y el otro 20-:·, con asignaturas de lds den1as 

licenciaturas. además ofrece areas al publico con10 12 salas cinematograf1cas de 

la empresa C1nemark. cuatro de estas est.:!ran programadas por el Centro 

Nacronal de las Artes. teatro!:;. un¡¡ rnaon::t b1b!1oleca que ofrece una salil par3 

130 lectores, dos fonotecas. una v1deoteca un centro de compu!o una librena 

un centro r....1u1t1med1a. las instalaciones de canal 22. cafetercas locales 

comerciares. entre otros 

Sin embargo, ha sido tan polen11ca y controvertida su creacicn. no solo desde el 

punto de vasta-del Instituto Nacional de Bellas Artes. que es el que a la fecha tiene 

a su cargo estas act1v1dades en l.:ls diferentes escuelas que coordina. mismas 

que se pretende sean asumidas por el Conse¡o. sino desde el punto de vista de la 

sociedad. ya que fue muy cnt1cado por la considerable 1nvers1on que genero A la 

fecha aún no se define cual va a ser su figura Juridica. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA. 

5.1 ESTRUCTURA ORGANICA. 

En la propuesta que se expone. no se recurre a fuentes b1bllográf1cas. en virtud 

de que es un proyecto propos1t1vo formulado en base a la e:.cpenenc1a adqu1nda 

en la práctica laboral. al conoc1m1ento sobre la maten;:i y los resultados obtenidos 

en la invest1gac1on realizada. ya que se cuenta con los elementos suficientes para 

proponer cómo debe funcionar la estructura y cuales deben ser sus funciones y 

atnbuc1ones Todo esto es sumamente importante para def1n1r un proyecto y una 

politica cultural de esta naturaleza 

Considerando la s1tuac1án econórn1ca que pre·.1alece en el pais y las pohticas de 

adelgazamiento del sector central se propone para la creac1on de la Secretaria 

de Cultura una estructura mediante la cual pueda cuniphr cabalmente sus 

objetivos. sin que esto ocasione una erogación mayúscula en los recursos 

presupuestales de la Federac1on 

En el rubro 3.3 Alcances y Perspectivas se detalló ampliamente las razones para 

su creación. por lo que la propuesta que se presenta es resultado de la fusión 

entre las estructuras del Conseio Nacional para la Cultura y las Anes y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes. 

Por estar las. funciones y ob1et1vos del INBA relacionados con la cultura en 

general. semejantes a los del Conse¡o y no tan especializados como en el caso 

de los del INHA. se considera idónea la fus1on Cabe ser"la1ar que de la misma 

manera los principales ObJet1\los. atribuciones y funciones seran concentrados. 

ampliados y mejorados en algunos casos para ser asignados a la Secretaria 

Los objetivos centrales de la Secretaria de Cultura serán. 

La conservac16n, protección y difusión del patnmon10 cultural nacional. 



El cultivo. fomento. estimulo. creación. 1nvestigac1ón y ense1"mnza de las 
bellas artes 

Apoyo, preservación y d1fus1ón de las culturas populares 

Fomento del libro y la lectura 

Fomento y difusión del arte y la cultura 

Con el propósito de que se aprecien perfectamente los cambios realizados en las 

estructuras, se presentan al final de este rubro los diagramas de organización del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (anexo A) y del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura (Anexo BI Inmediatamente después. se presenta la 

propuesta de organización de la estructura orgamca de la Secretaria de Cultura 

(Anexo C). la cual se conforma de 1a siguiente manera 

SECRETARIA DE CULTURA 

Asuntos Internacionales 

Contraloria Interna 

Comisión lntersecretanal 

Coord1nac16n de Proyectos 

Para el cumpllm1ento de sus ob¡et1vos se d1v1d1rá en cuatro Subsecretarias. una 

Ofic1alia Mayor y dos Direcciones Generales 

• Subsecretaria de Bellas Artes 

• Subsecretaria de Educac1on Artist1ca 

• Subsecretaria de Educación lndigena y Patrimonio Cultural 

• Subsecretaria de Literatura 

• Ofic1alla Mayor 

• D1recc16n General de Medios de Comunicación 

• Dirección General de Prornoc1ón y Difusión 

La Subsecretaria de Bellas Artes estará conformada por tres Direcciones 

Generales, ademas de e.neo grupos artisticos. tres centros de investigación y los 



veinticinco museos con que cuenta (tres nacionales, trece metropolitanos y nueve 

regionales: 

Dirección General de Danza 

Dirección General de Teatro 

Dirección General de Artes Plásticas 

La Subsecretaria do Educación Artist•ca contará con tres D1recc1ones Generales. 

ademas de los Sistemas de Educac1on Artística. de las Escuelas Profesionales. 

de los Centros de Educación Art1st1ca y de las Escuetas de lrnc1ac1ón Artist1ca. 

D1recc1ón General de Asuntos Académicos 

Dirección General de Servicios Educ;:it1vos 

01recc1ón General de MUs1ca y Opera 

La Subsecretaria de Educación lndigena y Patrimonio Cultural tendrá a su cargo 

tres 01recc1ones Generales 

Dirección General de Culturas Populares e lndigenas 

D1recc1ón General de Patrimonio Cultural 

Dirección General de Centros Regionales 

Cabe ser"lalar que del Instituto Nacional de Antropologia se está trasladando a la 

Secretaria de Cultura. la as1gnac1on del control de los Centros Regionales y el 

Registro y Conservación del Patrimonio Cultural Nacional. por formar parte de Jos 

objetivos centrales de la Secretaria 

La Subsecretaria de Literatura contara con tres D1recc1ones Generales 

Dirección General de B1b1Jotecas 

Dirección General de Publicaciones 

Dirección General de Información y Promoción 

La Oficialía Mayor estará const1tu1da por tres Direcciones Generales: 

Dirección General de Recursos Humanos y Materiales 



Dirección General de Programación. Organización y Presupuesto 

Dirección General de Asuntos Jurldicos 

Para una mayor aprec1ac16n de In eslructura de la Secretarla de Cultura. se 

presenta un organigrama por niveles superiores (.:inexo 0) 

Las entidades que coordinara la Secretaria serán las siguientes. las cuales 

pueden agruparse de acuerdo con la naluraleza de sus act1v1dades dentro de la 

estructura propuesta de las Subsecretarias. sin embargo la finahdad esencial es 

que todas coadyuven al logro de los ob¡et1vos de la Sccretarra y actuen con pleno 

conocim1ento de las polit1cas instrumentadas por el sector 

AREA DE BELLAS ARTES (anexo E1 

Compar"'lia Operadora del Centro Cultural T1iuana. S A de C V 

Festival Internacional Cervantrno 

Museos Diego Rivera y Frida Kahlo 

Pinacoteca lsrdro Fabela 

AREA DE EDUCACIÓN INDIGENA Y PATRIMONIO CULTURAL (anexo FJ. 

Instituto Nacional de Antropologia e Historia 

Instituto Nacional lnd1gen1sta 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias 

AREA DE LITERATURA (anexo G) 

Fondo de Cultura Económica S A de C.V. 

Educa!. S. A. de c.v. 
Biblioteca de México 

Colegio Nacional 

AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN (anexo H). 

Canal 22 

Radio Educación 



Estudios Churubusco 

lnstttuto Mexicano de C1nematografia 

Centro de Capac1tac1ón Cincmatograf1ca 

Cabe ser"'\alar que en esta Ultima parte no se presenta el area de Educación 

Art\st1ca. porque no tiene bn¡o su coordmac10n entidades paraestata\es. pero s1 

las escuelas y centros musicales que se mencionaron en su oportunidad. lo que 

puede apreciarse también en el anexo l 

Dadas las caracterlsttcas especiales del Centro Nacional de las Artes. en lo que a 

la naturaleza de sus funciones se refiere no se integra espec1flcamente en un 

area. ya que involucra sustancialmente a dos. la de Be\las Artes y Educación 

Artist1ca No obstante deba de1ar por ello de considerarse dentro del sector. se 

sugiere sea coordinado por 1a Subsecretaria de Educación Artistica aun cuando 

no esté considerado en la estructura presentada 

Es importante sel"\alar que la estructura del diagrama de organización de tos 

mandos medios no se presenta por la considerable ex:tens1on que t1enen. sin 

embargo. como los c¡imb1os no es.tan siendo drast1cos o representativos. las 

areas podr3n respetarse en su generahdad y tos cambios que tengan que 

hacerse seran menores. Sin embargo. si es recomendable una revisión a fondo 

de las funciones y act1v1dades de cada área con el fin de lograr un 

aprovechamiento óptimo de los recursos 

Como se puede apreciar. la estructura de\ Instituto Nacional de Bellas Artes es 

enorme y altamente pnv1teg1ada. rebasando la infraestructura necesaria para 

alcanzar sus objetivos. por lo que. al crearse la Secretaria de Cultura se puede 

reducir la estructura y algunas plazas podrán compactarse para el pago de 

sueldos de las plazas de Subsecretarios de Estado En el caso del sueldo del 

Secretario de Estado. este puede obtenerse mediante ta compactación de los 

puestos del Director General del INBA y el Presidente del Conse10. 
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5.2 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

El propósito de asignar una sera~ de atribuciones y funciones a cargo de la 

Secretaria de Cultura. permitir;:) deterrn1nar las f<1cuttodes. responSi1bd1dades y el 

ámbito de su con1petenc1a. delm11tando el marco organ1co-func1onal con el cual 

las eJercerá de acuerdo con la estructu..-.:i propuesta 

ATRIBUCIONES 

Promover y d1fund1r la cuilura y las bellas artes en coord1nac1on con los 

gobiernos de los Estados y f\.1unrc1p1os e lnstttucrones Publicas y entidades 

par.:iestatales del sector 

2. Establecer un proyecto cultural que fortalezca la 1dent1dad nacronal apoye las 

tradiciones y valores. conserve el arte popul¿ir, l<:t autent1c1dad de los grupos 

etnicos y eleve el rnvel cultural de la pob!ac1on 

3 Promover y difundir la cultura y lo artist1co del país en el extranjero ademas 

de fomentar las relaciones de orden cultural con los paises. en coord1nac1ón 

con la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

4 Planear. organ•~ar y coordinar la educac1on art1st1ca en sus d1st1ntas 

expresiones y niveles. con el fin de compartirléls y promoverlas en los drst1ntos 

sectores de la poblac1on. en coord1nac1án con ras entidéldes y organismos 

para que desarrollen programas afines a nivel nacronal 

5 Conservar y promover la d1vulgac1on del patrimonio cultural nacional 

6 Establecer los entenas culturales a observar en los medios de comun1cac1ón. 

radio. telev1s1ón. producción cinematográfica y en la industria ed1torral 

7. Definir las polit1cas a seguir en lns act1v1dades relacionadas con las lenguas y 
culturas indígenas 



8. 01senar y promover la polit1ca editorial del sector. estableciendo directnces y 

orientaciones en relación con la edición y publicación de material b1bhográfico 

de interés cultural. fomentando su d1fus1on a través de la coord1nac16n de 

librarlas. expos1c1ones. fenas y eventos especiales 

9. Organizar. dmgir. apoyar y enriquecer las Oibllotecas pUbilcas. Jos museos y 

galerlas de arte. 

10.0rganizar y coordinar las 1nst1tuc1ones paraestatales que estarán integradas al 

sector y prop1c1ar la part1c1pac1ón activa de la lnst1tuc1ones Públicas, los 

empresas privadas y los gobiernos de los Estados y Mumc1p1os en el logro de 

los objetivos del proyecto cultural 

FUNCIONES 

Las funciones que realizará la Secretaria de Cultura en términos generales serán 

las siguientes. 

1. Concertar la promoción y d1fus16n de la cultura con las Instituciones Públicas 

que realizan actividades en esta materia. con el propósito de que apoyen los 

lineamientos del proyecto cultural propuesto 

2. Establecer convenios con los gobrernos de los Estados y Mumc1p1os para 

crear donde no existan. Casas de la Cultura. ademas de apoyar las ya 

existentes para prop1c1ar la descentralizac16n y la corresponsab1!1dad cultural 

3. Promover. desarrollar y d1fund1r act1v1dades culturales acordes a las 

necesidades y caracterlst1cas de los distintos sectores de la población, en 

coordinacr6n con las dependencias, organismos y casas de la cultura de los 

Estados. 

4. Planear. organizar. dirigir. controlar y evaluar la operación de las entidades 

paraestatales adscritas al sector. 



5 Organizar. d•ngrr y part1c1par en la 9est1on <1dmm1s1rat1va del Comité 

lntersecretarial ante la Secretar1il dt-~ Educación PUtlhca para mod1f1c.:ir los 

planes y programas de estudio de los niveles prun.:ir1a y secundaria. as1 corno 

el cambio de horarro escol<1r 

6. Concertar con los n1t:·d1os dt~ con1un1c.1con pr1.1.:¡dos el .1poyo 1rrestncto al 

proyecto cultur.'11. así conio dictar los l1ne<irn1entos y pof1!1c.-.s .:i "iot"'!(]u1r 0n la 

programac1on de los medios de cornunicac1on del Est.:-1do y z1ument.:lr el 

porcenta1e de tiempo al aire destinado al sector publico 

7. Regularizar y actualizar ras Leyes Regl.:'.lmentos Decretos 'I >' ... cuerdos 

relacionados cor1 la cultura y el ar!e 

B Otorgar Becas y estimulas para los creadores . .-:lrtrstns e 1n:electuales m&ls 

sobresalientes del niedio. para que puedan continu<.Jr ~.us 1n.1est1gac1ones o 

estudios no sólo en er país. smo en el extran¡ero 

9 Controlar y conserv.:lr ros bienes culturales de la nación 

1 O. Dise~ar un Sistema Nacron.:11 de Educaczon lnd1gena practico y pedagógico 

con una orientación btligue y b1curturat con el fin de obtener un mestizaJe 

armon1co y natural que revalore y reafirme !a 1dent1dad etmca 

11 Apoyar mediante 1nvest1gacrones c1ent1f1cas y sociales a los grupos étnrcos. 

respetando sus tradiciones y costumbres 

12.Fomentar la creación. exposrcion y con1erc1ahzac1ón de las artesanias como 

forma de expresión nacional 

13. Patrocinar y organrzar la realización de congresos. eventos. competencias. 

concursos. aud1c•ones y exh1b1c1ones de carácter cultural y artist1co a nivel 

Nacional. Estatal y Municipal 

Las funciones a realizar por /as Subsecretarias de Cultura en términos generales 

serán las siguientes 



FUNCIONES SUBSECRETARIA DE BELLAS ARTES 

1. Fomentar a nivel nacional y regional la enseñanza de la danza y del teatro 

mediante el apoyo de los gobiernos de los Estados y Mun1c1pros y a través de 

las Casas de Cultura, de tal forma que se pretenda acercar estas actn,ndades 

al mayor porcentaje de la población del país 

2. Coordinar los grupos artis!lcos de dan,~.:l y teatro con que se cuenta e 

incrementarlos en nun1ero y en integrantes. haciendo mas accesrbles Jos 

ingresos a cada grupo 

3. Adm1n1strar. organ1z:ar y prograrnar las presentaciones de /05 grupos a nrvel 

nacional 

4. Establecer un programa de actual1z.:lc1on y perlecc1onam1ento constante en las 

disc1pl1nas de danza y teatro 

5. Promover la presentac1on de obras de teatro de drc¡maturgos mexicanos. 

estimular la creación y abnr nuevos espacios de ex:pres1ón para estas 

man1festac1ones 

6. Representar la vida teatral de cada comunidad y acercarla a los sectores más 

diversos de la población 

7. Organizar y d1fund1r las act1vrdades realizadas en los museos. a través de 

conferencias. expos1c1ones. mesas redondas y cursos 

FUNCIONES SUBSECRETARIA DE EDUCACION ARTISTICA 

1. Fomentar a nivel nacional y regional la ense,,an.za de la música en sus 

distintas manifestaciones y niveles mediante el apoyo de los gobiernos de los 

Estados y Mumc1p1os. a través de las Casas de Cultura. de tal forma que se 

pretenda acercar esta act1v1dad a la mayor parte de la población 



2. Aplicar el Sistema Nacional de Educación Artlstica (elaborado en 1992 por 

parte del INBA, para ser aplicado en los programas de estudio de las escuelas 

primarias y secundarias cuya e1ecuc16n se reser....o a la Secretaria de 

Educación Pública y a las autoridades educativas de los est;,:idos sin que a la 

fecha se haya hab1l1tado) 

3. Organizar y coordinar las acttv1dades que se imparten en las escuelas 

primarias y secundarias en esta matcn..i ::i tra1.1es de l.:i coordmac1on 

intersecretarial 

4. Revisar y actualizar los planes y prograrnas de estudio de todas las d1sc1pltnas 

que se imparten en las diferentes es.cuet;:is de educac1on artística. de 

investigación y académrcns 

5. Ampliar el nUmero de centros artísticos no solo en el D1str1to Federal sino area 

metropolitana. en lo que se refiere a k1 mduccion y preparac1on temprana en 

müs1ca y ópera 

6 Instrumentar acciones en form¡¡ coordinada con la D1recc1on General de 

Medios de Comurncac1ón para crear programas qtJe rcfuer;::-en y apoyen la 

educación artlst1ca 

7. Organizar y promover la presentación d1dact1ca de e1.1ontos musrca/es y ópera. 

de tal forma que sean accesibles al publico en general 

FUNCIONES SUBSECRETARIA DE EDUCACION INOIGENA Y PATRIMONIO 

CULTURAL • 

1. Crear cuadros técnicos indrgenas y no indrgenas bilrngues que capaciten. 

propicien y fortalezcan el desarrollo y desenvolv1m1ento de las culturas y 

grupos étnicos. 

2. Apoyar. coordinar y reforzar los programas de estudio y act1v1dades que 

realiza la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaria de 



Educación Pljblica, procurando su ennquec1m1enro y rescatando su esencia 

cultural. 

3. Instrumentar acciones que coadyuven al etnodesarrol/o y al fortalec1m1enro y 

aceptación de la pluralidad cultural del p;11s 

4. Elaborar un plan en coordinación con /os gobiernos de Jos Estados y 
Munic1p1os para fomentar el desarrollo de las culturas populares dentro del 

contexto h1stónco·soc1aJ y econom1co en el que se crean y desenvuelven 

5. Identificar. 1nvest1gar, recuperar. rescatar. proteger. v1g1far y custodiar los 

monumentos arqueológicos e históricos nacionales y bienes culturales 

muebles en general. 

6. Registrar. controlar, restaurar y conservar el patrimonio art1st1co mueble 

7. Formular y d1fund1r el cat.3/ogo del patrimonio cultural 

B. Organizar y Coordinar las act1v1dades culturales que se realicen en Jos centros 

regionales de todo el pais, así como /as l1brerias con las que se cuente en 

estos centros y las expos1c1ones que se exhiban 

9. Planear.Organizar. d1ng1r. coordinar y evaluar las acciones que las entidades 

paraestatales realicen en esta área 

10. Promover a través de /os gobiernos de los Estados y Municipios el apoyo 

económico para crear y difundir las anesanias no sólo a nivel nacional sino 

internacional. a través de exposiciones y su comerc1allzac1on 

FUNCIONES SUBSECRETARIA DE LITERATURA 

1. Instrumentar acciones para crear. estimular y fomentar el habito por la lectura 

hacía los diferentes sectores de la población. teniendo en cuenta edades y 

niveles socioeconómicos. 
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2. Organizar y coordinar cursos-talleres l1terar1os en las B1bllotecas y Casas de la 

Cultura a nivel nnc1on.:il 

3 Planear. organizar, d1ngir. coord1n.:ir y evnluar las acciones que las entrd:ides 

paraest.:1tal~s realicen en Hsta <Hea en los aspectos de ed1c1ones pubhcac1ón 

y d1stnbuc1ón de libros 

4. Organizar. adm1n1str¡¡r y enriquecer sistcm<itsc<-imente las b1bJrotccas publicas 

o especializadas 

5. Crear. estimular y fonientar la ;:1s1stenc1a de la poblac1on .:i ras b1bhotecas 

públicas. a traves de programas especif1cos a realrzar en filS escuelas e 
lnst1tuc1ones PUbficas 

6. Definir los entenas. pol1t1c3s y or1entac1on de las publ1cac1ones del sector 

7 Organizar y coordinar la red de d1stnbuc1on de todo el n1Jteri,-1r b1bJrograf1co del 

sector 

8 Crear un Corn1te de Excelencia L1terarra a lraves del cual se evarue la 

trayectoria y traba1os de escrrtores nie..::rcanos. para norn1nar a los me1ores y 

otorgar semestral o anualmente la entrega de premios y reconocim1er.tos para 

alentar y estimular su traba10. asi conlo para otorg¡ir becas que permitan 

continuar con sus trabajos e rnvest1gac1on 

9. Organizar y coordinar encuentros regronales. nacionales e internacionales de 

artistas. escritores e intelectuales 1ncent1vando y promoviendo su labor 

10 Organizar y coordinar homena1es a los grandes escntores mexicanos 

11. Organizar. controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad 

literaria. 
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FUNCIONES DE OFICIALIA MAYOR 

Las funciones a realizar por la of1c1alia mayor seran de apoyo adm1nistrat1vo. 

como pnrte de las funciones ad1et1v.:is de cu;;1lqu1er otra Secretaria Será el area 

encargada de proveer. adn11nistrar y controlar los recursos hurnanos. materiales y 

financieros que requiere l.'..l Secretari<l de Cultura para Jogr<lr sus ob1et1vos. asi 

como de organizar. d1stribu1r y estructlHnr sus funciones para 1ogr.:tr una eficacia y 

ef1c1enc1a en su operación 

FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 

Las funciones a desernpel'iar por esta Dneccron General scran las siguientes. 

incluyendo las acciones 1nrned1atas sugeridas en el rubro 5 5 

1. Dictar las polit1cas a seguir en los medios de comunicac1on masiva. radio. 

telev1s1ón. prensa y c1nernatograf1a 

2. Planear. organizar d1r1g1r. controlar. coordinar y evaluar las acciones que las 

entidades paraestatales realicen en esta area 

3. D1ser"lar y presentar al air~ una programación acorde a las d1rectnces generales 

del proyecto cultural asi corno las contenidas en l<:l Ley Federal de Radio y 

Telev1s16ri. que deberan normar la produccion de los programas 

gubernamentales en todos los canales. empleando tota!inente el 12 5 por 

ciento del espacio al que tiene acceso el Estado 

4. Estudiar y elaborar proyectos de programac16n para radio y telev1s1on en rnarco 

al proyecto cultural 

5. Evaluar la programación do radio y telev1s16n. tanto comercial como of1c1al y 

realizar invest1gac1ones sobre preferencias del aud1tono para d1ser'lar. adecuar 

y sugerir el sentido de ra programac1on 

6. Diseñar y presentar una programac1ón especial a trasmitir a través de los 

canales de televisión por cable que tiene asignados el Estado 



7. Ampliar la cobertura al aire que tiene el canal 22. 

S. Realizar las gestiones necesarias para desconcentrar la radio y la telev1s1ón. 

para que los municrp1os sean capaces de concec1onar localmente. siempre y 

cuando se fortalezca y contribuya a crear la propia imagen y voz de las 

comunidades 

9. Pactar con los medios electrónicos privados incrementar el espacio del 12 5 

por ciento. 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Las funciones a desemper"lar por esta Dirección General pretenden concentrar de 

todas las áreas y canahzar hacia todos los amb1tos y por medio de los vasos 

comunicantes más importantes las acciones a realizar por la Secretaria de 

Cultura en matena de pron1oc1on y d1fus1ón de las artes. del patrimonio cultural. 

de las culturas populares. del hbro y la lectura. entre muchas otras 

1. Realizar a traves de la prensa. radio. telev1s1on. b1bl1otecas y casas de la 

cultura la promoción y difusión del libro y la lectura. mediante artículos 

penodisticos. comerciales. posters. tnpt1cos. entre otras acciones 

2. Organizar y coordinar presentaciones de libros. conferencias. mesas redondas 

o talleres. a mvel nacional 

3. Promover y d1fund1r las exh1b1c1ones que organice la Subsecretaria de 

Educación Indígena y Patnmon10 Cultural. en materia de artesanías y arte 

popular. 

4. Instrumentar acciones para promocionar los eventos. conciertos, recitales y 

obras a realizar en las áreas de las Bellas Artes y de Educación Artlstica. 
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5.3 MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE LA 
SECRETARIA DE CULTURA ANTE LAS INSTITUCIONES DEL 
SECTOR. 

Es importante seflalar que este rubro esta fundamentado bils1can1ente en los 

principios y acciones de la Reforma Adm1mstrat1va. considerando que el Sector 

Cultura esta empezando a surgir y coordina entidades o lnst1tuc1oncs cuyas 

caracteristlcas se adecuan a este modelo 

Las cond1c1ones económicas. poilt1cas y sociales del pa1s en la decada de los 

ochentas. prop1c1aron que el Estado con el fin de cumplir adecuadamente sus 

funciones de serv1c1os. fortalec1m1ento a los sectores prioritarios. regulac1on 

econ6m1ca. infraestructura. transporte. entre otros. part1c1para en asoc1ac1ón con 

el sector privado para realtzarlas. de ahi que 'Surgieran las enipresas pUbllcas o 

entidades paraestatales. mterv1mendo en diferentes aspectos de la economia y 

en un campo de acción sumamente d1vers1f1cado 

Debido al crecimiento constante de estas entidades. en 1947 se expide la .. Ley 

para el Control de los Organismos Oescentrahzados y Empresas de Participación 

Estatal"'. mediante la cual se pretendía lograr una me1or v1nculac1on entre los 

sectores central y paraestatal. determinando los entenas de creac1on as1 como 

las normas para su operación. La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la 

de Bienes Nacionales quedaron facultadas para supervisar su efectivo 

cumpllm1ento. posteriormente se creo la Com1s1on de Inversiones para !levar a 

cabo estas funciones 

Sin embargo. la prollferac16n y crecimiento desmesurado de este tipo de 

empresas (en 1970 const1tuian ya 600). no perm1tia al Estado establecer una 

coordinac16n y un control adecuados. incluso en 1970 se crea una nueva Ley 

para el Control. la cual incluía además a las empresas de part1c1pac1ón estatal 

minoritarias y consideraba la intervens16n de func1onanos pUbllcos en los organos 

de gobierno de las entidades paraestatales. entre otras acciones 

Entre 1970 y 1976 se pretende 1r más allá del mecanismo del control. tratando de 

crear un sistema para la planeac16n. coordinación y evaluación de las entidades 



paraestatales. con el fin de que coadyuvarán de una maner<l mas coherente y 
efectiva al proceso de desarrollo integral del país ( ···) 

Sin embargo. a fines de 1976 las acciones crnprend1das no lograban concretar 

resultados satisfactorios. la mayoría de las empresas publicas no ten1an definidos 

sus Objetivos sustantivos en muchos casos los que se les hab1an ilsignado 

rebasaban su capacidad para alcanzarlos y no correspond1an a una defin1c1on 

precisa por parte del Estado paril 1ncurs1onilr en sectores estratcg1cos y areas de 

desarrollo 1ndrspensables para el p.:11s adernas el marco Jurid1co-admm1strat1vo de 

estas empresas era 1nsuf1cicnte para la pl.,n·~ac1on oper.:ic:ion ev.:i!uacion •¡ 

control, incluso no tenían progran1as de 1nvers1on a largo plazo rnucnos era 

necesario cortarlos por falta de recursos no tenian una pol1t1ca precisa dt:! precios 

y tarifas. entre muchos otros aspectos 

Por lo tanto fue necesario considerar .'.1 l<Js empresas publicas como instrumento 

de política económica. estableciendo una serre de n1ecan1srnos que iniciaron uno 

de los procesos mas trascendentales que ha tenido la Adni1mstrac1ón PUbllca 

Federal en maten.:i de organrznc1on gubern;:¡ment.:il. propiciando una re·.11s1on il 

fondo de las estructuras. los sistemas los serv1c1os. del sector central y 

paraestatal. -et cual a esta fecha c~taba formado por 900 en1presils publicas-

Por ello, en 1976 el Presidente Jose Lopez Portillo. instrumenta !a reforma 

administrativa. 1dentlf1cada como la "reorganr~ac1on 1nst1tuc1onal"( · 1. con el 

propósito de hacerla congruente con el rnvel de desarrollo del pais. apoyandose 

en la Ley Orgánica de Ja Adm1nistrac1on Publica Federal. que establece las bases 

de organización de la adm1nrstr.:ic1ón pUbllca en con1un10 

A partir del acuerdo pres1denc1at del 17 de enero de 1977 e·:). las Entidades 

Paraestatales. -considerando sus diferentes rnodalldades que son los organismos 

descentralizados. empresas de part1c1pac1on estatal mayontana y mmontana y los 

fideicomisos pUbhcos-. se agruparon por sectores adm1n1strat1vos. bajo la 

coordinación de una dependencia centrai, la que a su vez. instrumentó 

mecanismos con el fín de organizar a sus entidades de acuerdo a su naturaleza 

.. ,. C>1rrillu C..1~tru, ,\k1.indr.t. l...t.J:S1.:.1.1.'.Llll .• L..._\_JllllllJ;;:lr.J.U\..Ll>ll-lli.'u.i.!..!. l'••rtu..i. '1~·,1~••. l•<Sol, ¡• : I'• 
~ • l.tllikm-r :: J .i 
~~ 1.t:.uJ..i.:n.1. p. ::Jh 
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JUrldica. su giro. sus funciones e instrumentar la coordin~ic1ón adecuada. en ese 

entonces se forn1aron 12 sectores. Pesca. Turismo. Comercio. Educación. entre 

otros La cultura quedó integrada al sector Educación corno un subsector 

Es hasta d1c1embre de 1988 cuando se le d;i un l]ran virn¡e al sector. Crf'.]ando el 

ConSCJO Nacional parn la Cultura y las Artes Aun cuando el sector no esta 

formalmente integrado en su totalidad -e)(1sten entidades que aun no se ha 

definido jurid1cnmente su incorporuc1on al Conseio·. el CNCA ha tratado de 

coordinar a todas estas lnst1tuc1ones en lo tecn1co y opt..'rat1vo. ya que la 

Secretaria de Educac1on Pubhca sigue funcionando corno c~1oe~a de sector y sus 

respectivas areas Jticnden d!fecta1nen1e !.is ncce~1dades de C3d<t entidad 

En la actualidad pocas son ya las en,prcsas publicas con l.:is que cuenta cada 

sector. a r;;iiz de 1<:1 venta. pn·,¡a\1z::ac1on d~smcorporac1on. fus1on o extinción 

instrumentad;;i desde el gobierno de r.,19ucl de la f.1adr1d por lo que la 

organ1zac16n y func1ona1111ento sectorial llil de1ildo de tenur 1~1 1n1portanc1a que 

tuvo: sin embargo. es 1n1prcscind1b1e reconocer que lo9ro fesultddos n1uy 

pos1t1vos 

A la fecha. a través del Conse¡o 5e han instrumentado dos rnecan1s1nos de 

coord1nac16n para las entidades que integran este sector. uno de coord1nac1on y 

otro de control. el pnrnero se llev<l <t cabo a traves de un Conse¡o de 

Adm1n1strac1ón integrado por el Presidente y Director General de Adrn1nistrac1on 

del Conse10. el Director de Sen11c1os Soc•ales. y de Educnc16n y Cultura de la 

Secretaría de Hac1enda y Cred1to PUbhco. un representante del INHA INBA y 

CONAFE (Conse¡o Nacional de Fomento Educat1\lo) un representnnte de la 

Secretaria de la Contraloria y Desarrollo AdtT1m1strat1vo. dos representantes de la 

Secretaria de Educación Pública. el Auditor Coord1nador de Evaluación y Control 

y el Director de Coordinación y Evaluación del Sector Paraestatal y el Director y 

Prosecretano del Conse¡o de Adrn1n1strac1ón de la entidad que le corresponda 

sesionar 

El segundo mecanismo se establece a través del Com1te de Control y Auditoria 

(COCOA). en el que 1nterv1enen el Delegado del Sector Cultura. Educación y 

Comunicación Social de la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

el Auditor Coordinador y el representante de ta Coordinadora Sectonal por parte 



de la Secretada de Educación PUbflca. el Auditor Coordinador por pane del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Anes. el Gerente del Despacho Contable y 
por parte de la entidad a quien le corresponde sesionar, el Director y Contralor 

Interno. 

En términos generales el mecanismo de coord1nac16n sesiona trimestralmente y 

en el se presenta un informe que contiene las labores de todas las áreas de la 

entidad en revis10n. además aspectos financieros. programát1co-presupuestales y 

asuntos generales como aumentos de sueldo. aprobac10n de nombramientos. 
plazas. entre otros 

El segundo mecanismo de control sesiona tambien tnmestralmente. En esencia 

consiste en dar seguimiento a los aspectos contables. presupuestales. de avance 

de los programas de corto y mediano plazo. asl como a los manuales de 

procedimientos. 

Se puede decir que estos mecanismos cumplen de alguna manera los objetivos 

de coordinación para los cuales fueron instrumentados. sin embargo desde el 

punto de vista de la propuesta de este traba10 es necesario complementarlos, con 

el fin de que funcionen y actúen coadyuvando a los propósitos de 1ntegrac1ón y 

conformación del sector. 

Para ello. es necesario tomar en cuenta que el sector cultura ha crecido 

considerablemente tanto en cantidad como cualitativamente por la importancia 

que reviste este ámbito y que puede ser reforzado con otras Instituciones de 
acuerdo con el proyecto cultural propuesto. desde el punto de vista 

organizacional. requiere que este sea manejado con los entenas y polit1cas de 

organización sectorial que anteriormente prevalecieron para llevar a cabo esta 

reorganización y estar en posibilidad de desarrollar en forma coherente. integral y 

homogénea las actividades del sector. conforme a los lineamientos y propósitos 

de congruencia y articulación de la Administración Pública y de acuerdo con una 

politica cultural bien definida acorde al Proyecto Nacional. 

Dado lo anterior. se puede definir o identificar al sector cultura como el conjunto 

de entidades paraestatales que crean, recrean. pan1cipan, conservan y fomentan 

directa o indirectamente la cultura y que se agrupan bajo la coordinación de la 
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Secretarla de Cultura -de acuerdo con la propuesta-. esta funcionaria como 

cabeza de sector y para obtener una eficaz y eficiente coordmac16n. se propone 

establecer mecanismos de coord1nac1ón intennst1tuc1onal sustantivos y 

administrativos. 

Desde esta perspectiva. los mecanismos de coord1nac16n que se instrumenten. 

tendrán el ob1et1vo de estrechar l.Js relaciones entre las entidades del sector. 

orientando sus act1v1dades. precisando y definiendo las responsabilidades en los 

amb1tos de acción de cada una y al mismo t1ernpo planear e instrumentar las 

acciones que en con¡unto deban realizar los entes 1nvotucrados a fin de alcanzar 

los ob1et1vos comunes y generales del sector 

Los mecanismos de coordmac1ón sustantivos deberan centrarse en torno a las 

funciones y atnbuc1ones que la Ley Organ1ca de la Adm1n1strac1on PUblica le 

otorgue a la Secretaria de Cultura. en las que participen para su cabal 

cumplimiento otras Secretarías. ademas de las entidades del sector que realizan 

act1v1dades comunes o relacionadas con la responsabilidad sustantiva 

Es decir. con el fin de llevar a cabo una coord1nac1ón sustantiva. debera crearse 

un Comité lntersecretar1al que sera pres1d1do por el titular de la Secretaria de 

Cultura y un coordinador admin1strat1vo. dos representantes de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico. los titulares de las Secretarras y entidades 

involucradas directa o indirectamente. as1 como los Subsecretanos de Cultura de 

las respectivas áreas (de acuerdo con la estructura propuesta) y de conformidad 

con el articulo 50 y 51 de la Ley Orgamca de la Admin1strac1on PUbl!ca Federal 

(" 
1 

). mrsmo que deberá observar todo el proceso de ejecuc1on y evaluación 

penód1ca con avance de metas de los ObJet1vos sustantivos. 

Asimismo. con el propósito de concretar los programas sustantivos de la 

Secretaria de Cultura donde participen Umcamente las entidades del sector 

involucradas en el proceso. deberá crearse un Comité lntennst1tuc1onal o una 

Comisión Interna de Adm1mstrac1ón Pública (CIDAP). que sesione trimestralmente 

para observar el proceso adm1mstrat1vo de estos planes y programas. Esta 

comisión existe actualmente y depende de la Secretaria de Educación Pública. 
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Incluso dentro de la reorganización lnstrtucronal propuesta, este tipo de 

responsab1l1dades, h1nc1ones y emplendos que las realizan seria conveniente 

traspasarlas a la SecrP.t.:.rln de Cultura. s.1n crear nuevas plazas 

El propósito de llevar n c:1bo e!>te tipo de coorr1tn;ic1on r.""ld1ca en la neces1rJa.d de 

participar tanto las Secretarias de Est.3do como l._¡s dcponden-::1as in·,¡olucradas en 

los programas sustantivos del sector. ya que en l.:i actualidad la~ entidades 

cumplen con sus funciones y ob1et1vos separadamente 1nd1'./1du~1lmente sin un 

aprovechamiento de los recursos t1u111unos y n1.:iter1.--iles CGll los que C.ut~nta un.:i u 

otra 1nst1tuc1on del rmsn10 s~c!or que ... .., un r~~ornt~nto d."lrjo pc~e~e .:-tpoyar !os 

obJet1vos centrales 

Los mecanismos de coord1nac1on .idn11n1str~1~1v":}5 rh::Dt..•r,on c•.~ntrars·--· ._,.n torno a 

las acciones operativas de las ent1d~1des que constituyen l:ls funciones Dd¡et1·,.·as 

de una entidad. cuyo proceso. obscrvacion y ~;eguun1ento pu•:o>de lleo·,¡~Hsc a caoo 

en otro nivel de dec1s1án y apoyo 

Por lo tanto este se 1nstrun1entz11~i ~l ltd ..-•_•s de un Conse¡o cJe .. ~.._dn11n1~trac1on 

integrado por el personal que designe el t:tul.ir de la Secretaria de Cultur.3 con la 

part1c1pac1ón de los represent3ntes de i~1 Secrüt¿:¡r1a ae H.1c1enda de los 

Subsecretarros de Cultura del are;o respectiva 1de acuerdo a t.:¡ propuest:-i) y los 

de la entidad en proceso de rev1s1on 

En lo que se refiere al Corn1te de Control y Auditoria de la Secretaria de 

Contraloria y Desarrollo Adm1nistrat1,,...o. e.:::.te podra seguirse llevando a cabo de 

conformidad con el articulo 56 d~ la Ley F ~:-deral rJe las Entidades P.:iraestatales. 

siempre que esta 1nstanc1a no continuara dependiendo del e¡ecut1vo ya que actúa 

como Juez y parte a la vez 
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5.4 COOROINACION INTERSECRETARIAL: EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
CULTURA. 

Para establecer una adecuada coordinac1on 1ntersecretanat entre las Secretarias 

de Educac1on Pública y Culturil. se propone la creacion de una Corn1s1on 

lntersecretanal. que deberá estar avalada por el E¡ecut1vo Federal. de acuerdo 

con el articulo 2 i de la Ley Organica de ta Adrn1nistrac1ón Plibllca Federal. para el 

despacho de ¿isuntos en que deban intervenir varias Secretarias c.ie Est.:tdo o 

Departamentos Ad1nin1strat1yos < 

La necesidad e 1rnportanc1a de crear ,~st~ Con11s1on lntersecretari.:i1. responde a la 

propuesta de este traba¡o de disen<lr o presentar una pollt1ca cultural acorde a las 

necesu.Jades del país. a la plur.-il1dad c· .... .dtural que se tiene a la sociedad. a un 

proyecto nacional q~e diseñe +'~I rnode1o de pais .:il que aspH<:in todos los 

mexicanos. que coadyuve y .:1po·fe •:.•1 desarrollo integral de un;J. nac1on. para que 

sea capaz de enfrentorse nl proceso de globa!lz;:ic1on que St! vive en la 

actualidad 

Lo anterior solo podril lograrse c111it.:nt<1ndo bases solidas y firmes en 1""1 forrnac1on 

básica de los 1nd1v1duos. P<'.lra ello es importante remontarse breven1ente al marco 

histórico de este traba¡o. ht1c1endo ;:l!us1on a hombres y proyectos 1n1c1odos en 

torno a la presentación de esta propucst.:1 

Justo Sierra. Jase Vasconcelos y Narciso Bassols con sus 1deo!ogias y proyectos 

sentaron un precedente en la historia de l:i cultura. que no es posible ohndar. al 

contrario, gran parte de la idea de este traba¡o es rescatar esos ideales. p.:ira que 

sirvan de apoyo a esta 1nic1at1va 

Los tres tuvieron la conv1cc1on de que eira fundamental la formac1on integral de 

los hombres. no sólo desde el punto de vista de ta educación. entendida como la 

alfabet1zac16n. sino de la cultura aquella en que participan los hombres como 

seres conscientes de su forma de ser y pensar. de lo que son y pueden lograr 
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Otro punto nodal de apoyo p.:ir:. es!.:i propuesta. --inspirada en el proyt~cto de Jase 

Vasconcelos-, reside en l¡is acciones qut:'" 1n!';lrurno·nto et Instituto Nacional de 

Bellas Artes cuando fue creado en rt.!lac1ón con lc1 rn1p.:-u11c1on de n1us1c.;1 y d1bu10 

desde los iard1nes du ninos y escuel,Js de enst.~r'lanzL1 prin1.ir1a. a trav.:.s de 

maestros del Conserv.tlorio y de las Escu~ld'::> (~P. P1ntur,-i n11~rn.:.is nue se 

suspendieron por faltil de recursos t1un1,-inos "/ rnuteriah~s 

Estas ideas y acciones han ten•do su razón de st.~r en · .... .u1 rnornen!o dado y 

proy~ctabetn a largo plazo res.u:tado~ En 1,1 actu.il1cfaa es ut<Jente que los planes 

de estudio de la enser't;inz<i ha-;,c,-1 se rno'.:11f•'lUt:'"r> y con~~!•o·1;,•n•.--n con .·1~1 · .. 1s1ón 

formativa e integral. reb.:isando lo educativo 

En los ¡ard1nes de niños se <i!:>•!:>h! 15 horéls a !.:-¡ ~c.·rn.1nz1 y en r,1s escuetas 

pnmanas federales 23 horas a la sern.:ln.:.l en promedio deduciendo ~~ue el t1e1npo 

empleado en su educac1on. forn1.:.-.c1on rccrt•at1v1dud 1 e~parcrn11erHO no es 
suf1c1ente. un niño puede dar n1.:ls ::1un tornando en cuenta los factores 

soc1oeconom1cos corno la pobreza lds cond1r:1ones de al1rnentac1on salud 

v1v1enda. entre otros. que con~t=luyen uno de !os retos prior1!.:-tr1os para el 

bienestar nacronal. sin en1bargo :".o por ~!lo se v.Jn a de;ar de 1nstrun1entar 

accrones para formar 1nd1v1duo~ con hdb1tos cultur.:1ft'~S o una prepiH<Jc1on integr;:il 

En los Jardines de n1rtos podria ._inipfr.:lrse el t1ore1r10 .:.-. 20 t1cr.:l5 .1 1<1 sernana 

aprovechando ese tren1po en act1·~··•j.1dt~~ conio la !er::turJ de libros. el fornento a ta 

1maginac1ón y la creat1v1dad L:is ~•ct1 .... 1daCt.:-s corno el d1buJO. cantos y ¡ueqos son 

las que más se incentivan en esta ~-·!apd por lo qu.:- no hay ninguna cbservac1on 

al respecto. por el contrario ·~s p.cirte (Je un proceso al que débe darse 

segu1rn1ento en la educac1on pnmzir1Ct 

En las escuelas pnmanas federales podna ampliarse el horarro a 30 horas 

semanales. aprovechando ese tiempo en la 1mpar11c1ón de clases de d1bu¡o. 

educación anlst1ca. una clase especifica de cultura. donde se aborden temas 

como la identidad de los mexicanos. sus trad1c1ones. el folklore. el lengua1e. las 

artesanías. entre muchos otros aspectos de nuestra cultura o lectura de material 

bibliográfico. por personal capac11ado o especializado corno en et caso de las 

materias que se imparten en ta ~ducac1on secundaria. ya que el maestro de 
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educación primaria. adolece de esa preparac1on espcc1f1ca e incluso en su 

mayorla de una forrnnc10n de habitas cu1tura!0c.; corno l<-i lectura 

A través del tiempo se han 1mpart1do rnuchos progr:-irna~ de capacrtac16n al 

maestro. sin embargo ~x1stcn dos a<.pr!cto•_. 111u-; irnportantec;. en la forn1:ic16n de 

un rnaestro de prtn13n;:i que tendrian que 111od1f1carsf~ de acuerdo con el proyecto 

propuesto de una !orrn.:ic1on cultural desde la b.1se En µr1n1t-.;-r lugar su 

preparac1on y en s~gunda mst~""lnc1a su Oílt_">nt<1c1on 

La preparac1on de un n1<1es1ro de pr1n1anz1 consta de 12 <lt~os de estudio 

antenormente despu~s de Id 1~scuela S0:.!Cund~1r1a se forn1aba ;1 los n~aestros 

normal1stas. de los Que en lil ,-¡cfu;_1l1d.:id har· rnuc~1os :-:k~ ~-·lle'> 1n~p.Ht1~:-ndo sus 

conoc1m1entos. ahora un n1aéslro norrnul1sta rPaliz;i sus •f.!S~ucl.os con !a ·..1al1de.;: 

del nivel bachtller<Jto. ademas de su forn1ilc1on profe'.'>1onal lo qu.._~ pt->rn11te deducir 

una me1or prepar<lc1ón En lo que se r•~f1ere a lo:t onentcic1on ;:o<,tcc. nrparlén sus 

conoc1m1entos a traves de un ob¡et1vo nierornente l.:'ducat1vo 

El maestro de primaria tu~ne una trnport~-¡nc1a trascendent¡:il en !<1 n<1c1on porque 

el forma prepar;;i c1m1enla las b:is••s de las nueva<; generaciones. por !o <iue 

debe estar n1e¡or oreparado. con una forni,1cion integral -1nclu7·t>ndo su nivel 

cultural-. debe tener una mi"lyor conc1enc1;:i de !as ft--~percuciones de su oora. para 

ello. debe darsele el reconoc1m1ento soc1.:il y economrco que ni1:-r0ce pilra estar a 

la altura de lo que demnndn el proyecto de pa1s <il que se .-1sp1ra dt!n1ro de una 

polit1ca cultural·educat1va bien def1nidél par.:::i encauzar ~JI p;-¡1s t1~"lC1<:1 ,_!¡ nivel de 

ex1genc1as que la gtoba!1zac1on 1rnpcnt:.> 

En lo que se refiere ~ la educac1on s.:cundana tan1b1en podría <-¡n1p!1arse el 

horario una hora d1ari.-:1 a fin de cornple!<ir 35 .,oras a lLt sen1ana. en l:ts cuales se 

podrla reforzar la perspectiva que se tiene de la materia de dibu10 y no solo 

as1m1larla como un !aller. tal con10 se aborda en la actualidad. 1n1part1r la materia 

de cultura y educac1on artis11ca en un segundo nivel. tomando como base las 

nociones que se han 1n1part1do en la escuela primaria 

Todas estas acciones. en la rev1s16n y mod1f1cac1on de tos planes y programas de 

estudio. podran asumirse como funciones de la Com1s1on lntersecretarial entre las 

Secretarias de Educac10n PUbhca y Cultura 
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El lnslitulo Nacional de Bellas Artes d1ser"lo un Sistema Nacional de Educación 

Artísl1ca. para ser aplicado en los niveles de educc:1c1ón primaria y secundaria. el 

cual fue presentado a la Secretarla de Educación Pública y a las autoridades 

educativas de los Estados ( •· ). de acuerdo con el proceso de federal1zac1on 

educativa. reservando su aplicac1on a la dec1s1on de tas n1<.lx1mas autoridades. sin 

embargo. a la fechn no se ha 1nstrurnentado nada en este aspecto por lo que 

serla importante que esta con11s1on revisara este s1sten1a y decidiera su 

instrumentación 

Esta Com1s1on estarn formada por dos representantes de In Prosocretaria 

Técnica de la CIDAP (Com1s1on Interna de Administración PUblica J que pueden 

ser de la Subdirección de Estudios de Organizac10n de Areas Educativas. de la 

Secretaria de Educación Pública. D1recc1on de Asur1tos Academices. D1recc1on de 

Servicios Educativos y de las Subsecretarias de Bellas Aries. Educac1on Art1st1ca 

y Literatura de la Secretario de Cultura 

En la actualidad existe una com1s16n de este tipo en la Secretaria de Educac1on 

Pública. realizando tas funciones de superv1s1ón de los procesos, rnetodos. 

estructura y proced1m1entos de las entidades. por lo que si se traspasan estas 

funciones y empleados que las realizan a la Secretaria de Cultura de acuerdo 

con la estructura propuesta. tampoco se requeriría la creac1on de nuevas plazas 

5.5 LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO 
INSTRUMENTO DE APOYO AL PROYECTO CULTURAL. 

Los medios de comurncac1ón masiva ocupan un lugar clave y estrateg1co en los 

ámbitos social. economice. polit1co. pero en el proceso cultural son 

fundamentales. Inicialmente en 1921 fue la radio. posteriormente en 1946 fue la 

televisión. ambos actuando como vasos comunicantes entre todos los sectores 

integrantes de la población. partiendo del hecho de que el 81 por ciento de los 

mexicanos se informa a traves de estos medios y el 1 3 por ciento a través de 

medios escritos« .. ). 

u Con,,.~j<l ~.1~1un.1I p.U".1J1 Cut1ur.1 ;- l.1 .. ,\11 ...... ~L.:ruc~~ "1.1..:-"~"- t•1 .. 1.J. ¡• t ~u 
•<• K.1:.1,:on. ~1.1r<.U. ~~..LIO.il..:.fll' ir 11'> "H·J1~.....i.!lllJJ.ilH.:...J.~U...:: LJ Jnn1.1J.1. :::!H khr<.·ru 1•1•1t• 
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La radio y la lelevisión como medios electrónicos son los vehlculos idóneos para 
apoyar el proyecto cultural de cualquier nación, siempre que estos sean 

aprovechados oportuna, adecuada y sustancialmente. ya que contrariamente a lo 
planeado, pueden constituir un seno obstáculo para el cabal desarrollo del 

proceso cultural nacional. de acuerdo con lo que se presentara mas adelante 

De manera preponderante la telev1s1ón. se ha convertido en el instrumento 

fundamental de penetración en todos y cada uno de los hogares de nuestra 

sociedad. siendo capaz de influir o modificar sustancialmente la mentalidad de los 

individuos. por lo tanto en términos pos1tsvos se puede utilizar como punta de 

lanza para lograr una partic1pac1ón activa de todos los miembros de nuestra 

sociedad en el proceso cultural nacional. 

En octubre de 1921 se emite el pnmer programa de radio de las Ciudades de 

Monterrey y México, en 1923 se autonzó por parte del gobierno. la instalación de 

transmisores en el pais. creandose el Club Central de Rad1otelefonfa y la Liga 
Nacional de Radio C~ ). En 1925 durante el penado de Plutarco Ellas Calles. inicia 

Radio Educación sus emisiones con el objeto de elevar el nivel cultural de la 

población. vigente a la fecha y dentro del sector educativo En 1939 durante el 

gobierno de Lázaro Cárdenas, imc1a sus transmisiones Radio Gobernación. mas 

conocida como la "Hora Nacional", con el objetivo de d1fund1r programas estatales 

e información de interés público. a la fecha aún esta al aire. 

Básicamente la radio se inició y fortaleció con tecnologia norteamericana. 

aliandose al proyecto Em1ho Azcárraga por el lado mexicano, quién incrementó el 

número de estaciones en todo el país. dominando esta red de comunicación. 

Para contrarrestar ese poder. se creó la Asociación Mexicana de Estaciones 

Radiofónicas Comerciales con Luis de la Rosa al frente. formada por algunas 

radiodifusoras de provincia, sin embargo para 1941 Emilio Azcárraga seguia a la 

vanguardia. estableciendo una serie de estaciones denominada Radio Programas 

de México. que funcionaba de manera idéntica a las cadenas estadounidenses. 

Guillermo González Camarena trabajó desde 1936 en la XEFO que fue una de 

las primeras radiodifusoras que estuvieron experimentando sobre la creación de 
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la televisión, en 1945 se presentó la primera cámara de telev1s16n construida en 

MéJCICO. 

Cuando surge la pos1b1lldnd de contar con la telev1s1ón en nuestro pais. estaba 

como Presidente de la República. Miguel Alemón Valdes. quien para tener 

elementos sobre la me1or dec1s16n o alternativa a seguir sobre su em1s16n y 

programación, envió en com1s16n a Europa y a E U a Guillermo González 

Camarena y a Salvador Novo a estlJd1a.- los dos principales modelos existentes 

de televisión, asi como sus particularidades tecnicas 

En ese tiempo. se conocian los modelos norteamericano e ingles 1dent1f1cado el 

primero como privado y comercial y el segundo. como de serv1c10 publico con la 

diferencia de que no era dependiente directamente del gobierno ingles 

En septiembre de 1950 se conces1ona la televisión of1c1almente a Romulo o·Farnl 

(''(). en 1951 se otorga el canal 2 a Emilio Azcarraga y el canal 5 a Guillermo 

González Camarena 

La dec1s1ón del Presidente Miguel Aleman Valdés de deJar en manos de intereses 

particulares y comerciales el mane¡o de la telev1s1on. sin defmir el tipo de serv1c10 

que debían trasmitir. respondió en ese momento a tres circunstancias 

1. El Estado aUn cuando en esa época crea el Instituto Nacional de Bellas 

Artes. no tenía planeado en el largo pla.zo un proyecto cultural amplio y definido 

que repercutiera en la formación de una sociedad y en el desarrollo del pais. ni 

tenia idea de que este medio de comunicac1ón pudiera servirle eficazmente como 

apoyo para lograrlo 

2. La Universidad en ese tiempo. no estaba preparada para hacerse cargo de 

una programación 

3. Se dice que el informe Novo-Camarena sólo proporciono datos técnicos 

sobre la ut11izac1ón de este medio de comun1cac1ón (' .. ) 

• 111 1.h1iJ..i;..w. p. ~Oti. 
• 4 Tou,,~amt Ak.ara~. Flor~·n.:.:. ¡..JJ;J.~~~!. Cnn.11.:uh.a. '-1.:,t.:•>. 1•><1_; r 1;x. 
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Durante trece ar'\os el Estado se limitó a ser observador del desarrollo de este 

medio, fue hasta 1958 cuando decidió intervenir a través de la Secretarla de 

Educación Pública en la operación de canal 11. con el propósito de trasm1hr 

programas educativos. cultur.<1les y de oncntL1c16n social. 1nrc1almente su sct"lal se 

l1m1t6 al área rnetropol1tana. hasta 1976 amplio su cobertura p;;i5ando a formar 

parte del Instituto Pohtecmco Nacional ( ... ) 

Es hasta 1970 durante el gobierno de Luis Echeverria Alvarez. cuando part1c1pa 

directamente el Estado r:tefmt'!ndo un proyecto substancialmente cultural. 

traves de la creac1on de la Subsecretilrta de Rad1od1fus1on. dentro de la 

Secretaria de Comumcac1cnes y Transportes es cuando se crea TCt..1 Telev1s1on 

Cultural de l\.téx1co ("' ). al serv1c10 del Estado y se odqu1ere la Corporación 

Me)(1cana de Radio y Telev1s1ón (C.zinal 13l arribas forn1aron un bloque para 

hacer llegar la cultura a todos los ambrtos y no solo a nivel nacional sino 

internacional 

Es 1mprescind1ble mencionar que lzi labor de esta Subsecretana constituye un 

e1emplo a scgurr o a retomar por los logros alcanzados en niaterra cultural. a 

través de los medios de comumcocron como la radio y 1a telev1sron. este e1emplo 

es una muestra palpable de lo que debe ser la tercv1s1on y radio públtcos al 

serv1c10 del Estado en pro del bienestar y neces1dades de la poblac1on 

Enrique González Pedrero se hace cargo de la admtnrstracrón de Canal 13. 

onentandola a "contnbuir a la 1ntegracron social. a la modern1zac1on y sobre todo. 

al desarrollo independiente. superando la conccpc16n exclusivamente publicitaria 

de la televisión privada, para lograr una meior comprens1on de las potenc1alldades 

sociales que el Sistema Nac1ona1 de Telev1s1on posee"('·.:) Se puede resumir que 

1nic16 positivamente pero /os resultados no pudieron concretarse por et cambio de 

sexenio 

Durante el gobierno del Presidente José López Portillo. cambia drast1camente la 

onentac1ón que se le había perfilado al proyecto antenor. ya que se intentó imitar 

..,, ltuJcn1 r /.J 1 

" 1 S<.·¡;;r.;1.irt.i d.:Ct>n1un1 ... h:>••flt.'' \ Tr.in'I'''''"'"· ~L.:.mCLu....!:::ubi;,.r.i.::1.J.U.l.~~l.l.!.t~ 
:'l.lé,Í.:o. l>Jit•. p. J~ . 
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a la telev1s16n pnvada para captar aud1tono. Además se suscitó una gran 

inestabilidad al interior de su adm1nrstrac16n. ya que por Jo n1enos se registraron 9 

cambios de directores del canal y 60 entre la radio. telev1s1ón y c1nematO!'}rafía 

En 1977, corno parte de la Reforma Adm1mstrat1va. l.:ts ¡ifnbuc1ones de la 

Com1s1ón de Rad1od1fus16n se trasladaron a la Secretarla de Gobernación. la cual 

creó Ja Dirección General de Radio. Telev1s1ón y Cmematografia <RTC). que 

habria de encargarse de la admm1strac1ón de estilcrones Cannl 13 pasó a 

depender adm1ntstrat1va y financieramente del nuevo orgnn1smo presidido 

entonces por Margarita Lope..z Portillo e · 1 

En este penado. se retorna el proyecto de Telev1s1on Rural de México, con la 

vanación de enviar comrsrones a las ..zonas mas alejadas del país que no 

contaban con este medio y el propos1to de presentarles videos previamente 

preparados sobre d1\/'ersos temas como educación sexual h191ene preparación 

de conservas. agroindustna. carpintena. entre muchos otros 

A principios del gobierno de Miguel de la Madnd los medios de comunicac1on se 

reestructuran. se crean los Institutos Mexicanos de la Radio 111v1ER). Cme 

(IMCINE) y Telev1s1on (IMEVISION), drv1drendose de RTC lo normativo y 
operativo. as1gnandose a lnievrsrón la func1on <1dn11n1strat1va y los recursos 

operativos y lo normativo se _asigna a RTC 

En esencia se puede decir que canal 1 1 siempre ha tratado de apegarse a 

lineamientos educativos. culturales. con una programación de n1ás calidad. 

diversificando sus transm1s1ones. incluso fue necesario integrarse al sistema 

publ1c1tano para poder subsistir. esto Ultimo se llevo a cabo a partir del gobierno 

de Salinas de Gortan. 

En tanto que los canales 22 y 7 como proyectos de lmev1s1ón. aUn cuando 

tuvieron Ja orientación de d1fund1r la cultura. apoyar la educación popular. dar a 

conocer bienes y servicios de interés para la población. contada fue la 

programación que se brindó en este sentido. por e1emplo en asociación con 

'" 



Singer se impartieron cursos de corte y confección a través del canal 7. sin 

embargo en la práctica se apegaron mucho a la 1rnagen de la telev1s1ón comercial 

Durante el gobierno de Salmds de Gort:in se reton1a el proceso de la venta de 

paraestatales y pnvat1zac16n. por lo QL•e se anuncia la desmcorpor.::ic1on del canal 

7. el canal 22 fue respet.:ido en respuesta a la pet1c1on de aoo intelectuales dt:•I 

pafs. considerando que funcionaria corno un canal cultural. en 1093 le fue 

subseclorizado al lnst1tu~o l\.1ex1cano de Cinernatografta pero ctorg¡1ndolt...~ al 

Consejo la facultad de establecer criterios cu\turales en l:i pro<Jrurn<1c1on Oe¡ar 

subscctonzado un n1ed10 de difusión tan importante no respond•;o il una 

planeac16n que defina una pol1t1ca culturar especifica 

Salinas de Gortan en el Plan N.:ic1011al de Desarrollo senara que .. los rned1os 

modernos de comurncac1on de que dispone el E~tado ·radio. eme y telev1s1on. se 

utilizarán de rnanera n1<ls intensa y s1stemat1ca En ellos tarnb1en debe refle1arse 

la pluralidad de ideas. inquietudes y op1rnones de la sociedad. prevn!ec1endo en 

su operac1on entenas culturales. de calidad y de par11c1pacron sol1dar1¡¡" en 

pr1nc1p10 suena muy general. no son ideas practicas o acciones 1nrned1a!as. en el 

Plan Nacional de Cultura podria haberse concretado este proyecto pero como se 

mencionó antes no fue incluido en el S1sten1a Nacional de Planeacion 

Sin embargo. en niatena terev1s1va a partir de que el canal 22 fue süb:;:.ector1zado. 

ha divers1f1cado su programación. ha presentado conc1er1os. oper;i Jé.IZZ analrsrs 

de problemas ecológicos. mrrnser1es de e.xrto en el extr<JnJero. documentales de 

perfiles de intelectuales. escritores y creadores de la.s d1sc1pl1nas art1st1cas y 

culturales y sobre todo eme tanto mexicano como cnternac1onar 

No se pone en tela de JU1C10 que el canal 22 brinde en Id c:1ctualidad una 

programación de calidad. que ha meiorado c1..Ja'1tat1va y cuant1tat1vamente ya que 

ha aumentado sus horas al aire. sin embargo tiene poca aud1enc1a su aud1tot10 

es contado y muy clas1f1cado ya que por lo menos debe tener cierta formación 

profesional o preparación para poder apreciar la programac1on 

Esta es una problemática que necesariamente nos rern1te a nuestra educac1on 

básica. a la educación elemental que recibe Ja mayoria de la población mex1cana. 

si bien es cierto que responde a la s1tuac1ón económica. social y pol1t1ca del país. 



que a lo largo de la h1stona ha prev<1Jec1do. es necesario cons1d•')rtirla y 

concretarla dentro de un proyecfo educ.lh'.10 ;.· cul!tH ,11 qu .. ~ 1n1c1e de5de la 

educación bas1ca y ilvance srniu11.·'1r11.."';in1cnte no :;oro ::on la t•duc.:ic1on n1ed1;1 

sino tamb1en en J.-.. tecnrc.;:1 y prok•s1ona! ya qué' .~n Ja ;1ctu...1l1d~Hi tt.~nernos 

profes1on1st.:Js que udoft.~c.;on de esa forrnac1cn c:ult1•r.1I qu•~ se rc•Q\IJO_'rl! p.u.""l i..v:;d .. ~r 

aprovech.;:u l;t nrogr;1n~.""lc1c:n qLn_• ...ihorci ne::. u~:·~·:...:...:: c¡1n;i\ 2.2. 

En el apariado antericr Oú t::<~.re lr.:J1Ja10 se prest.;on!:i una t•e-.1e propu•.!Sfil de 

coord1n.:ic10n con Ja Sccr'":t,"""1r1.-::i de Educac10n PutJi1cd ,_ir::ncJL"' ~e su31ere 

COmp/emC"ntilr la edUCi1C10n b;-t<;1C.:l p.""lr el ~~~n~."lr !,""l~J tJ;io;e•; qu•~ :-:-•?"rn1r!.ln t?rlC,llJZilí 

en un rnornenro dado una forrna;:1on cu1turc1I t..'5 t:1n•t:·1~n en ·:~.,t·: rn:-J''!h~·n~o dond~ 

los medios dt.~ con1un1c.:-ic1on ¡Ln .. ~~J<.Hl un p¡1p~_·I .rnpnrtanr.~· D.H.1 .1po·¡,1r es:e 

proyec!o 

La 1ntroducc1on de !os S1S!t·n~<1S d~: C.-iblú•/JSIClrl y r.lul~; • .'•'.-.ICn ''ª inundado el 

mercado. creando unzt seria cornpct•~ncr.1 1nt..:·rn:1 iconfl1cto ~-.n:re t.1ult1· .• 11s1cn y 

Televisa) ya que pr~sentan unil ornpli;-i c;.-1111<1 <..~<.~ cpr..:1onc~ ··n l,""l progrunlac1on 

incluyendo lo cultural. no obstante no tod<1 la pcbl;ic;on pt:(:•d· .. • r~:n~·r :1cc1•so a este 

trpo de servrcio por el cosro yJ ·.Ju .. _. por rc1dro d .. .:- ;1cc10~1 si t:n •,·i c:lso de 

Cablevisión est.<:l se 11nplen1ent .. 1 por ;;.'Onlf c.-icn:in 

En el caso del servrc10 de telev1s1on por c<lble es rrnoort:inte rr .. ::-n<:ronar que- en el 

artículo 65 del Reglamento se sen.ella que ··tos conccsron;:inos estan ob/19.:idos a 

instalar y reservar dentro de su sist•:m¡J de telev1s1on por ca!:Jie para uzo 

e)(Clus1vo del gobierno federal 3 canale5 de tel..:-v•sion par:1 ~es frnes que Bs~e 

senare" e··) Sin emb:irgo. estos espacios no han sido ocuo;:idos porque no se 

les ha cons1derado dentro de un proyecto espec1f1co 

Cuando en 1 985 se pusieron en orb1ta ros satel1tes More ros f y 11 se argumentó 

que seria para utdrzar!os en prroridades nac1onn!es como Ja educac1on. Ja salud, 

la agrrcu/tura. entre otros. sin embargo los <l'.tances y logros han sido muy 

limitados 

··~~u.p -:-o 
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Mientras el Estado no defina un proyecto de nación en el que este inserta la 

cul1ura. no podra part1c1par y nprovechar plen.:imente los n,ed1os de comun1cac1on 

para encauzarlos dentro de un proceso que rcaf1rmf~ nu~str.a sob1'!'r.,n1a. nuestra 

identidad. ya que de continuar asi "'~n nlgunos ar'"los. terrn;nau1 1mpon1endost-:! una 

vtsión que no surgira de nucstrLI propia h1~;.tor1.._'l, un.'l 'J1s1on que rt~sp<:;nd._i ..1 !as 

necesidades y costun,bres de otr.:ls cultur;ts o intereses ext..Jrnos de ,1.-:u..:rdo con 

la global1znc1on 1nn,1r11ente a !;::1 C'..i.:ll nos est;::tnlos 111~(.ortando ._.n n.1se a l._1s 

nuevns allunz:.:-1s de los grupos nLic1ona\cs con lo~ rntern.a•::1on.:-tl<!s 

Estados Unidos Mult1v1s.1ón con Hu']hes Con1unicat1on T'./ ;-'i..br,! d~ Br.-1~;!1 y Grupo 

C1sncros de Venezuela que 1ntt:']rztron G;:1taxy L"H1n /qn•;,r;c'--. Tei•::·..-.sion Azt•.!Ca 

con la NBC de Estado5 Unido:. .• -idL"m<:1~~ d•:> r:on»i-lcrar a r.i.~·'.J~c:-1 q~H.." est.:1 

aliado a Sc1cnt1f1c Atl;:1nt.:..i dt..> Estadc~ Un1c~os et~ f•l hH!IZil ·~':.tr1t).1 .._•n ~t::r 1.~ uniczt 

que 11ene concesiones ~n r~,cx1co rj.-:~ OTH 1 cable·~1c,,on i Estas ,>lidn.:.:ls son 

producto de la nuev.:1 Ley Clinton soore rn~_·d1os de Cl)rr1un1cac1<)'1 --:-;·1 el fin de 

penetrar los tcrritooos de sus conipt!t1dort->s !atine:, .-.ustr:i1;,1r>ns .is1.._i:1cos 'I 

europeos ( ··' ) 

Por lo tanto es fund.:imental y coyuntura\ que el Est.:ido 1nt·_.r·,¡ • .-.n:J.1 y ¿ipro·~eche 

sobre todo el medio de c0rnun1c~c1on 1·-·lt::_•v1siv,¡¡ p:u<l 1nd1.1::1r <1 f:¡ <:>oc1ed<ld :l 

conocer sobre l<l pluralid.:1d cul!ur.:il del p;:iis la bt..'lle;:Ll <'lr1t-S.:1n,1! nue •_,+:- pese.,; y 

la versatilidad que represent.:l '-!n c.:id.:i Estodo ~obre L'I pa~rn1~on:'.:. rw:,tc.H1co ¡ 

cultural. acerca de l.:1 h1stori..-i de nuestro pa1s. de su5 l"-'Y'--·rv.ias ., ~·ad1c1on·~s 

propiciar la reflexion sobre los problemas cer.tr<iles de 1.:l nzic·on corno i.:i 

creciente pobreza. la fuerte desnutric1on !¡-is tas.:is de n;:it;::iltd;:.id y nioc:.,'lnditd y ">u 

proyección at futuro. l;:t destrucc1on del medio arnbiente t...~J .:lcentuado 

alcoholismo. las elevadas lasas de dúsen1pleo entre rnuch<Is s1tu.:lciones -¡ 

aspectos n1ás. con el fin de crear conciencia en los 1nd1v1c!~os en tas 

comunidades. de hacerlos pz;n11cipes de la realidad que se vive. de ~-ibrirles los 

horizontes para que tt:!ng;::in la pos1ol1dad de discernir. de oct.:ir y <J1fcrenc1ar entre 

lo que somos y no somos. entre lo Que es nuestro y no lo es. encauz:ando1os para 

luchar por Ja 1dent1dad del pa1s. por la cultura proptil y no ena¡enada o irnpuesta. 

por el desarrollo homogeneo y armonice de la sociedad 



Pero sólo se podrá apreciar y vnlorar lo anterior. s1 se tiene una forrTlac1on cultural 

desde la base y rac1onallzando et flu10 telev1si-.10 con,erc1al consurrno:;ta que llega ll 

caudales por pnrte de los c.::tnales privados. que lo urnco que 1ogr<1 es 

proporcionar n1onun1entales vo!urn··~ncs de 1nforn1,'lc1ón 1nneccsar1a dn 

entreternm1.-:-nto fatuo qu~ obliga d at.blr.H~rSí.! .:i! .nd1 ..... 1<Juo d•? si fT'l!5rno du la 

conc1enc1a. de la realidad -que si bien es ci•..:rto que por n1on1._~ntos t1ace fzilta 

pero no en la cantidad n1 en la forma en riue ta proporcionan- de ·.11olenc1a. de 

consum1sn10. de estereotipos. de marnpulac1on at1borri'lnc10 de n1cnsa¡es 

subliminales y mi'ls n1ucho 1nas 

El Estado en k1 actu.::thdad cuent;c:i con un ·· 12 5 del !1en1po <..h:! nroqran1<Jc1ón con 

una sene de l1rn11antes. con10 el QLJt.? este t•ernpo no sea ocurnu!able 111 d1f~rible. 

ya que si no se ut11Lza. se ~upone cub1e1to por d s1n1p!e hecho de naoer10 puesto 

a dispos1c1ón del Estado De la n11srn<l forn1a se prohiben enw;1on~s del Estado 

Que constituyan con1petenc:a a las actividades 1nherent'='s a la rad1od1fu51on 

comercial y los t1enlpos oficiales seran distribuidos proporcional y equitativamente 

dentro del horano total de trar1sn11s1ones A pa111r de esto el Esta~1o deoe not1f1car 

can suficiente ant1c1pac1on el lJSO de los t.ernpos" ( -

Todo este breve panoran1a nos -:Ja una idea sobre la 111det1n1c1on por parte del 

Estado en cuanto al aproveChél1n:ento de los n1t..•d1os de d1fus1on 1..:n re!ttc1on con 

un proyecto cultural especifico qu.-..! tr<.Jze el modelo dt:! pa1s al qtie debe aspirarse 

Presentación de un Plan Nacional de Culturzi con ob¡et1·.1os bien definidos a 

largo plazo 

2. Aprovechar totalmente con una prograrnac1on bien definida el espocio del 12 5 

por ciento que en ta actualidad se tiene en todos los canales 

3 Aprovechar los tres canales de televisión por cable que tiene asignados de 

acuerdo con el Reglamento paro apoyar el proyecto cultural 
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4, Continuar la programación del canal 22 en forma conjunta con el canal 11. 
intentando reforzar el proyecto educalrvo y cultural del Estado 

5. Pactar con los medios electrónicos privados incrementar el espacio del 12.5 

por ciento, modificando hasta donde sea posible la programación comercial. 

de tal formar que se onente y apoye el proyecto del Estado 

6. Acordar con los gobiernos de los Estados acciones para que la televisión 

regional, -que también es muy amplia y fuerte- secunde las polit1cas centrales 

7. Desconcentrar la radio y la tele111s16n. para que los municipios sean capaces 

de concecionar localmente siempre que se fortalezca y contribuya a crear la 

propia imagen y voz de las con1unidades 

8. Reformar los medios de comunicación y la Const1tuc16n. Leyes y Reglamentos 

sustento de esta materia 

9. Utilizar los satélites para trasmitir programas culturales a las regiones más 

apartadas. 

Cabe senalar que las acciones 6 y 7 propuestas. deberán ser adoptadas por las 

Secretarlas de Cultura de IC?S Estados. en caso de generalizar la propuesta de 

este trabajo a los Estados. 

Probablemente algunas de estas acciones que se propone instrumentar de 

inmediato no sea novedosa. ya que esta problemática se ha abordado en 

repetidas ocasiones. por ejemplo en 1983. en los Foros de Consulta Popular de 

Comunicac16n Social realizados durante el gobierno del Presidente Miguel de la 

Madrid, sin embargo poco se ha avanzado en esta matena, de ahi que se 

retomen ciertas acciones insistiendo sobre su necesaria 1nstrumentac1ón. 



CONCLUSIONES 

El propósito de abordar este tema como ya se mencionó anteriormente, nació por 
interés personal y por la expenenc1a v1v1da a raiz de trabaJar en este sector. 

Surgió inicialmente como una 1nqu1etud. una idea y se formuló como un proyecto. 

Al comentarlo con algunas personas sonó 1deahsta o descabellado. dadas las 

condiciones sobre todo económicas por las que ha atravesado el pais. ya que el 

propósito de los dos últimos sexenios ha sido adelgazar el aparato burocrático y 

no ensancharlo, pero a medida que se fue teniendo conoc1m1ento del desarrollo 

histórico de este ámbito y avanzando en la 1nvest1gac16n. obteniendo elementos y 
bases para sustentar la propuesta. se respaldó y reafirmó como un proyecto 

viable. proponiendo con plena convicción, segundad y just1f1cac16n una nueva 

estructura para el sector central de la Adm1n1strac16n Pública 

Los conocimientos adqu1ndos y la expenenc1a obtenida a lo largo de este trabajo 

han sido altamente satisfactorios, no sólo desde el punto de vista profesional sino 

también personal. 

Profesionalmente porque al proyectar. investigar y elaborar un trabajo de este tipo 

donde se pone en práctica la formación, el anáhs1s. v1s1ón y criterio que la carrera 

refleja en una persona ya como profes1onista es sumamente importante. 

Considero que la temática de la mvestigac16n reune los dos aspectos especificas 

de la carrera. abordando un ámbito de interés nacional desde el punto de vista de 

la Administración Pública y de la Ciencia Polit1ca. donde el Estado tiene un papel 

central y definitivo para intervenir y encauzar el destino de una sociedad 

Personalmente porque estoy convencida que la cultura es un princ1p10. un valor. 

un hábito que debe adquirirse desde la ninez y reforzarse concientemente y con 

convicción en la madurez. lo que permitirá tener mejores nUcleos famdiares y en 

consecuencia una sociedad mas auténtica y unida que luche por el desarrollo 

homogéneo e integral de un pais. 

l:!:J 



La presente invest1gac16n requiere de un análisis más profundo. más detallado 

sobre todo en lo que se refiere a la revisión de las estructuras orgamzacionales. 
sin embargo el proyecto está plenamente Justificado como un propósito central. 

A continuación se presentan una sene de conclusiones obtenidas a lo largo de 

esta invest1gac1ón: 

1. La creación de la Secretarla de Instrucción Púbhca y Bellas Artes en 1905 
sentó un precedente de tal trascendencia que proyectaba al largo plazo 

disenar un modelo de pais desarrollado. constituye uno de los preceptos 

fundamentales en el cual se apoyó esta investigación para establecer la 

propuesta. 

2. Las ideologlas. trayectorias y acciones de hombres tan importantes en el 

amb1to cultural que han part1c1pado a través de la historia en la vida politica 

del pals. contribuyeron a moldear. transformar y crear el modelo de pais que 

en la actualidad se tiene. desde Justo Sierra. José Vasconcelos. Narciso 

Bassols, Torres Bodet hasta Octav10 Paz y Héctor Agu1lar Camin con sus 

respectivos grupos 

3. La intervens16n del Estado en la vida cultural del pais a través del desarrollo 

histórico. ha hecho patente la relación dialéctica que existe entre lo politice .Y 

lo cultural. incluso las s1tuac1ones políticas. sociales y económicas a lo largo 

de la historia han repercutido en la evolución cultural. 

4. Las creaciones de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de 

Bellas Artes tuvieron su razón de ser. su just1ficac1ón contundente en un 

momento h1st6nco determinado, sin embargo en la actualidad se requiere de 

una transformación sustancial en todos los órdenes. en un cambio en las 

estructuras Institucionales. de una reorganización y reorientación de los 

objetivos. 

5. La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes marcó un 
parteaguas en la historia política y cultural del pals. ya que se le imprimió un 

impulso renovador. resaltando la importancia que tiene, el cambio estructural 



que se le brinda despues de 31 anos de no sufrir modificación alguna. lo ubica 

como un sector. con un amplio respaldo social. econ6m1co y político 

6 A través del penado 1989-1994 an.;=1.l1zado se resaltaron las d1rnens1ones de 

este sector. tanto pos1t1vas como negall'.laS En las primeras porque mostro la 

relevancia que este sector conlleva en s1 mismo no solo al interior del país 

sino dentro del marco de globahzac1on que así lo exige y en las segundas 

porque ev1denc10 la problemtit1ca que enfrenta por la carencia de una 

reorganización acorde a las necesidades reales de un proyecto nacional 

7. Los proyectos culturales nacionales que se han resaltado en la presente 

1nveshgac16n repercutieron ennquecedoramente en la vida cultural del pais. 

sin embargo no han tenido la cons1stenc1a. proyecc1on u orcentac16n que un 

proyecto de esta naturaleza requiere. en virtud de no tener una política cultural 

bien definida. ya que su 1nstrurnentac16n respond10 en muchas ocasiones a 

coyunturas polit1cas e intereses personales. careciendo de una perspectiva al 

largo plazo. sin presentar proyectos enlanados de un diagnostico previo. 

analitico y profundo 

8. La descentral1zac16n de la educac1on instrumentada en este penado de 

analis1s repercut10 en la cultura. ya que muchos proyectos y politicas 

establecidas centralmente se desconocieron y no fueron respetados por los 

gobiernos de los estados ·.11endose supeditados a los hneam1entos y dec1s1on 

de las admin1strac1ones de los estados. de ah1 que se concluya Que la 

educación y la cultura deben atenderse con especial atenc1on separada y a la 

vez complementariamente 

9. La propuesta de creación de la Secretaria de Cultura a nivel central en la 

Adm1mstrac16n Pública será producto de la extrema necesidad de 

reorgan1zac16n que requiere y demanda el sector. ademéis de considerar una 

actualización y reestructuración de funciones. atnbuc1ones, legal y 

administrativamente. lo cual es indispensable para dar solidez a nuestra 

identidad nacional. para incrementar la cultura de la sociedad y poder hacer 

frente a los retos que la globahzac1ón esta imponiendo 



10.La estructura organ1zacional propuesta para el funcionamiento y operación de 

la Secretarla de Cultura no repercute drásticamente en un incremento 

mayúsculo de los recursos presupuesta/es de la Federación ya que es 

resultado de la fusión de las estructuras del ConseJO Nacional para la Cultura 

y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

11.Es 1mpresc1nd1ble la def1nic1ón y establec1m1ento de una polit1ca cultural con 

una perspectiva globaflzadora y a largo plazo 

12 Los medios de comurncac10n constituyen 

apoyar el proyecto cultural propuesto 

f.:?6 

elemento fundamental para 
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