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P,.R.O'..L O G O 

:; C;:, , 
La>:OefOr~·¿~;Í~~~:~~~~~ ;·~~#~~~ titE~~¿;~~~~~- d~ ·c-~l:::~~a:~::e# ·e¡- mUOcio 

. :::t::1::1;I~t~~¿j~u?~f~t-~~~t~~;Jtff~~~J¡{~J1:~d!;:~·~:· :;:¿1;nc::"Y 

::P:~::~·::é:~i~!jf~tf Í~~~i1~t~~~~·~~jj~t¡~~:~~u1::; d:::::d:: . 
::::::t::· ±º·t:t::~~s~1~}~~1~~[~~~~~~~u;:irde ::e:::::~ del 
siglo. XIX, -¡a: quaí"··_p~~¿;_~~:."~6-n"j~;·~-~ l~s causas de la decadencia 

griega, invierte la· Pr1":iacia -i del arte sobre el. saber, 

propiciando así ·la sustitUci.60. de la espontaneidad. de lo vi.u.ido 

por la racionalidad de lo c.onC.eb.i.do .. Esta orientación unívoca 

de los componentes· culturales conlleva graves consecuencias 

para loS pueblos· europeos y aquellos que, por estar dentro de 

la órbita de su dominación, se hicieron subsidiarios de su 

cultura. 

Las complejas sociedades contemporáneas observan la 

adopción de modelos de vida vulgares y valores deteriorados que 

alientan la carrera al éxito, la especulación, la violencia, la 

com~rci~lización, el hedonismo, el suicidio; como resultado de 

la tendenciosa pragmatización de una cultura que cada día 

aleja más de lo v.iv.ido, y la trivialidad con la que es difundida 
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pOlítiCa . cuitura'l: 
,;.,·.·· .... : '' 

im'plÍ.cand'o : el":' ;r·~pi~iitea;n"i~-n'.i::O-, .. :de1: ·esqU~ma emp~eadO. por el 

E~·iad~:~~:~~~:~ ·º.:~~i·~¡~-~:~-~-~~: -~~~:a:~~~-t~~~~~,..~,~~cio~~i y el. análisis de la 

ief.urié'ioriclliZáCi60"i¡qü~: é·s·,t~ ~~~·per~~e~ta. bajo el impacto de los 

mEidi~S: ·de ~~~~~~~'.~~i6·R,~ 

·.· ·:.: ·.·.· .. . ··:- ·_::··: :;..-: 
asi~te, tambi~n en ·é1 es.~enaX:io mundial, al proceso dialéctico 

de la globalización ··econóniica acompañada del resurgimiento de 

diversos movimientos Jlacionalistas, cuyas sangrientas y 

dramáticas manifestaciones los harían parecer absurdos, si no 

fuese porque reivindican la identidad cultura'! como único medio 

para enfrentar la vertiginosa integración mundial que pone en 

riesgo· hasta la esencia misma de la nacionalidad¡ e induce a 
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los ·pueblos a perde~ .todo: aquello_ ·que· los. distingue entre sí, 

ac~ntuándo su· pro~~·~~:.i.5~·'. -~·~n-sU·m·i.:sta· '~;e~iante, la_· incorporac"ió~n-· 
de valores Q~~ 7 ·{~'.:~·~-i:~-~~·~'.'e-~:. -~·i";p·cid~r ~·~n·s~dei~ _ i~~r~:sent_~ti~~s · 

'"~ ·,. '.··-.. " : .. "' .:.·; e:,·<··::,.··-.:· __ .. .1 

de los· ~-nt;~es.~s· ~u~ defiende:·· 

~.~ ,, ',·;·;';' .• -._·-:.--,-,;-

-~;r,1_~~:~"~~~-~'C;n't~Xt:~j~~,:~X~ic'ó; '.~i~~O: c·OproP1et~i:io de·!:1a c·u1tura 

i:u~-~~.~~~~-a~·~-.~,-: ~~'~,~-~~Y/' nuevas -tObn1i~·:,_·ae· :-~·org·aniZ;Cióil _::P.ói-iti-ca'- ·y 
ui;ia•. id<;é~gí.,: ~;~pi~ a';.:p.,:~~Í:J::. 'a~··. J.;; ·R~~~J.~~i6h ~~ 1910. 

[!_~-ª-ª~-~: ~~-~~:p_n_~~~·J'.~_-_;ji~~ ~5~H~!}/ 6'Ji~'ÜJ:~~l. ,;'.déi¿:~~-E·st·áao::,.:se;0:·~rienta ··a 

~;g}i&;:~f~~~f ll~i~~l~]~~~I~~~ 
::n:¡en:::ic::~,~:&t~~tf;5~t~;~n;}~~~~~~?1:1i::::1~::d ~v::c:: 
::::::~t~;{I;1;~f,f~fl~~ii~~~rF:.~x~;;s50:~::::i::::riZ1°t:u~:: 
o~~~.d~.~-~~~f.:~.~::~.:~:~.~<\;_:~~ .. ~?~-~:~~;~0:~.t?'.: _P~.rdida de identidad y la .. ad~¡>C:~~¡;~~~~Pi~~~;ü'.~~.~t.~~;~~~_,éco\le~ci-~-ªº[l_.ajenos. 

-::-,::'.-;:i.',;:;,;c·-,.·.-\J%-' ;•:<'"··•)'f\•• 

Qe ~~!:~ ~:~~:~~-~;~·~-?~;: ~~}¡i:~:· ~i izlteréS por analizar la 

co'rreiaé:ión ~Xí~t~~t~~i/:~~tre :e --ia :··Administración Pública y la cuitur;. en ~ij:cl:~¿:.;¿~·~1r~~~o -·~·~· estudi.; en el caso concreto del 
InStit'uto-·, ·:Na~io·~a·i l.!d-e""· Aíltropología .ª~ª-~~ri.~. ( INAH), 

responsable ~~'i ~·~~i-i.;~~'nio "cultural' del paí~:, 'y;:_de ·::l~s-.. tareas 
, .;_ ' ''.. : 

encami'nadas a ::~ortalecer · 1a_ ident~dad naci(?na·~~· El propósito de 

la invest~gación es, en primer lugar, identificar· las· causas 

por las que esta institución no puede c'?ntrolá.~ el fenómeno de 
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,:-~· ~:· ~ .\'.· ,. , ... -.·-~:->~ 

~·ran~~~·l ~-¿\~{~~:6.¡~'.~_;;' ~·~~: ~ ~~~·~-J~:~-~~~;~~:~ ·~ ~ i v~, ·: i:~·?:._· sb-~ie~·a-~ · -.~~ ~ en 

~-~g.-u~d-ci'·· .'i::~~~~i'~-~ ~-;~:;~. ~~'.bi~'.b:~~~·::, :,~:·i;·~·~;~1:~ ~'.;'~~~ii~'~h·d-~cii'6-~~:~ :~;\ju~-~< a , '.~i 
\ : ~-- ·-

~ ¡~ :t:' :~i1~~~:1'~i.;11~f;u~¡~jf~c1;¿)§6~~i1WIJ~'l'i~~i~~~"ti~1J~:~. · 
de ch~·t~c;·;:'>~fic;-~f d~_::~~--j·~f:~~i~~ro:·:-~;;'~f ~~Íó~-~i:'._ ~·ii:~ ~i~l:~~~ .:\&;~}~ .t·~~·;; .:~_:;~ 

~:~~'-; .. l~~:;'.Í =··:~:~_:~::· ~~.~--:-~:. ~h~~;~~~·-~·~;?; ,,_- ""~>..;·e·-~;;;;~-- ·-: ::-:.-g{~ ~;i~~·.·,-- X~~~:. ~,. .. 

· .··,:;;~·á;;±·~1t:a9'~~s~:~b~'.'i(e~~~,;~~, .. ~;,'~~~~r~-:~~;?~,~~~~~,~-ªf~1;~~~º. 
~~~-~i~:r~:·~;:~~-~i~f del·: .. ~_Registro'-;-~".Público:\:·. de>·.:M:onume!J.tcis;;~_y·~ .. ~Zonas 
Arque~;i:¿~¡~o·s·~ :'.--~~1i~ib¡~L:1·~·~'.f;·~~-~·~~·~"·:--.~¡~·~ .. ~~-~~~n:~~~'..d~};i·~~~;,;;~~~~,~~:~~ 
d~i, ,;.:ik~i:~-~~--~6~:;:~:i;t'ha··~~-;t~;~;~~~~X~~~ _;·a-~;;~-,·¡~·--~ s«;-~i~da:d ~:~~~L~-~~~-1 tu~·ci.6n 
i~~er.~~:t~-~t1~-~-~-,t~,:~_t'~~~~ra·~~}~~:. ·:-~1a ta1~~ ~,~·;· ;~~a¿;-~~~·~-o;:,~--~ ~;:·,a" ,·~·~,~ · 

iilef lCÍef;~~~·~:::'en ·{:;~-~~·s"iO:neá::-· prepotencia'; 'de ; ~-ti~·~;-~J~{~·{:~,~~~~-~~~-~ ~
En ·es-te ··~~A~i~~·> · i~,~. ·:·~~i~~Jr~fi.: :- · m~~~d~~ ' ~~~p~-~'.~~¡;~';\,·~~~~· · .. 1a 

seéretaría.: <,,dn11~Ystr'~ti:va, ~~-~-~~-~f~~\ ·~·;, ... ;Y"~~~-~~~--iz~'~( · e1 

·f i~a~-bi~~·"i·;-~t·¡,~·: de· : :¡~~ :·-:'.:~:a~\:i~id~ci~~-::' -~~~~~~~·r~~·~o;'.:~ ~~·~:~. ·_·f:~e~~~ 

d~bid~~~~~! j~s~iiic;~;.:~. r,e.l'r.".sf~tar~ll ';,ii. ~~riiéj~jb~l ¡)~unto. 
de Pait'id·~-:.·p~:~~· -¿·¿~·~¿-~;~~.:ar átea·. de 1·~-~~"~~'~g~~"~~.?:~· y:·;~·distirigui~ 
la ·-~~~~·~:~.~~:~:¡~~ ·:;~át-\;-~·~·~ ;·:::€!~~-.- ;;~~ '~~--~t·~·Fe~.,;t; éi{~~i i~~'.2{~·~:~~;; ~~e 

, ?;: .. z ':l~\{~ 
., -:.::-·;;'.(;-; ::~;-:), 

-;¿:·_ 

C~n,:·~.:~:n~'~f P~~~-p~c(f~·~\~'~fi~·-.··~~Pi1á·'._ a1 ---~~~~a·r··; ~-:·~·á~'./t~-~d~·~ : ;~. 
oL~·~c6-t~·rit~i~~-' knalúii~-~ i--~~-~~l~i~ntc; -~~ Proy~c,~oS ,):~ds·~-f l~~ ·a: la 

s~-~-r~~i~~~-~J~:~' i~~~~'6ar- y partici'par direct'ame;nte\~:·:, ~11\\'.·~·. la-

1·~~:1,~~~:~:~~~~; ~4--~-~ '.-'.:.'\1~e_:~--~~~-~-s.to ·por ~rO~r~ma~, ·::; }1~ ::;:~·¿~-~~;~~~*~ ~~~~ 
ni_iS. -~-~~~~r-~-~~~·:: ~é~~-~f~s·ú>il~s ··sino que-;· ademas·~· .. ·-m~~-.ftie ;, p-~~ibú~ 
có~~fá~·ar ;'.qu·e:.)os .. :·pr-ObierñaS gener~dos· por la fa.itá·:~:de:.:d1~-~~~:¡~~ 
t~;~~~~~-.- :~: ~~-:~~·~-.¡~~~~~~~.~~~ ~.V·i~i~~· .P~t.ri~o~_i,a¡·~a~~-.::~:~·'.·:\:~:;:.:_~-~,i~-~~-~-} 

;'.,-, .. ") :·':-<~_.:·._.: ·: >~ -·:.:;. ·_- .· ·.:. ·'.~·-'.· ....... ·,::.:i·:::.\;_ ·.);:,·;:.~::o·; .. ~·_.-·:. 
no pueden; ser:: resueltos con .. la. sola eficiencia : administrativa; 

: .- . .;··.:·- · ... _-::_ .... 
s.iend~~- p~~ · ~llo~_:,:. n~·ces~riO prOfun,':1}-_z_ar_·~~ ~-~ la·: ·~ri~·q~e·?~a de 
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soÍ:uciones .~la~sibl~s ;~ue.·~e~~i~an• ai- :I~~Út~t6 'cumpÚr con la 

fun¿i6n ~~~iaí·:~:~ · 1~:~q::· ;J~: ~r~id~:::> -~·-1¿_\I _ _ _ _ _ 
., .· ,·., ·':".\} ::;~ ; ·~, .. , . ~-~: " ~·.,. '~ ' - ·:;., '.-

--~~~{:'.e-~Í)~-~A:i~-c~~: Obte'íiidi· ~~~~~~~~~~:\~'.~~9~~~~~~-~~#~~~ ~y~·corúÍtitu-ir 

·. §:~! t~t~~l:~x~f i~~~n:rs:t·:::::~,:::: 
-:-,..·- -,- . <:'-::.~;.-·-" ~ . ~:e -- -

~:i-.s-mo· >'que : pa·rá''.·-· ~U~'i~~~~'"¡;Xaium~c;~-~rqü-~ /pe;~,' í\üest~os. · ~ompromisos de 

'. t·j~ba)?-:: ~6'~, _--~~-s~i:~-~~-.~~.~~:~.i~~--~J-~~:~6~~:~~~-~-: _ei/Plan de_ e_studios, la 

posibilidcld_ -- ~-~~~;. :~~-t~~,~-~~~'.~~~~~:~~~~~º:--~~~-~~~icenciéltura que, .:_de .otra 

f~~.:na, en:- v_1rtu·d de·-:-1~~'".di~~ióí~~~-f--~~-~-or~1:, -Alfi.c:Í.lme.nte_:hubiés~mOs 

podido· logra~· •. ·P~'r"',~i~~~·.-_::~~~~~-d-~~~·~·~.,:d~_bl.eme.nte -a mi Facult~d: por 

una parte, i~_- fO_imB;:~~~§fo~,\··~·~g-~~~~~~,~-a1_ que: ~e ~rind_~'- la cual 

constituye la baS~·'._.'p~~¡\~fé~d~\~· -~is·· responsabi-lidades_. ~otidia~~s; 
y, por. l~. o't.ra·,i_;;:_¡·~~~~y~·¡-:.\;~~·~~-~nal que c'reyó Y.' 'apoY_~ ·esta: 

inicia ti va q~~j:~'?j~~ ~-~~~~: ~0,S_;~~:~: ·mi titulación. 
,-:/;;,,·"·j'-

En parti;:~i~r·~ ~'.~i~:i:: manifestar mi. profundo reconocimiento 

al Profeso~- -~~~i~~ carrillo Lande:Cos que, al aceptar dirigirme 

en esta- -empr~;~,:-~~:~-~-·-:~É,i~--me proporcionó las -bases metodológicas 

necesarias e inva'luables sugerencias sino que, asumiendo el 

compromiso conmigo, me alentó y estimuló permanentemente, sobre 

todo en aquellos momentos en los que la dific~.ltad teórica o las 

presiones laborales me hacían desistir. Gracias Maestro por 

lecciones de metodología, ética profesional y calidad humana. De 

igual manera, es importante mencionar el valioso apoyo recibido 

del Centro de Educación Continua a través de su titular, la 

licenciada Carmen Guitían, quien personalmente se ocupó de 

mejorar las condiciones del curso, cuan~.º así fue necesario, y 
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de 'intervenir -,dec~«:ii.":am~nt:e _en: l~ ag'.ilizaéi~.n '.de ·los trámites 

escolares. 
~; ', 

:?: '.--.; .-::·~ , - -- ·- ":;·.:~º· ~~.;:.~ - ,-. __ ·. :,?·· _..:'::>.e-~--·-· .r:: :-: 
,También ·en <~Ste~~ s"e~~i:·d~- 1 -:~ debo

1 
reconocer el:, int'E!rés --de' la 

co~rdinac.lón •de .. ~d;.i.nbt~~ci~~ :J~.b1,fc~/;~sf .::.;c'.~~b .~~~ ~~;~d/ai ··. 
~ t~né1ón-. -de v::~-1 ic-enciado , ·.: Migu=ó~~~::~~,~~ l\~ ~ár~~u,;e~~~~-~~::.~~f :".;-,)~f¿j-~~is -0 -~ 

.--_- ~i.~6,i~l-e:; ~- - .1os >prOfes·or~-s --- 'Enrique -~é:varas·;~i~ Be-rt-ha·~;:-_~-x6Ch1t1 

Benítez, Tere ·~i-:Li~:~~F~<- y_, -~-~-~i~t~;~~~~;~~;;rro, { reit~ro -~~l- . 

agradecimiento. por ·la' 'rapide~·.:;,cor .. r0lá:?qtie~~:revi~a"ro·n~---e·st~~-:te~1s··'y 
- ' ' -- - - ""'' - .·., ·•-- -:.o-·~~~':::¡-__:_-·,_·--·-··-'· ·--:S···o.oo·-' _,_.~ '. \. __ .,:;__;••_C. - -• . ·• 

,.·.·:· - . '-' ··,_ . 

especial agradedezco a m.i a¡.¡¡i. 9 a\~·É1ia::--G~rcía·,_ responsa~-1~~-- d~1 

Centro de 
._,,_ -. ' . ' 

Documentación . del· _IN~H-~ ~Or _su ~poyo constante e 

infinita paciencia para localizar proporcionarme la 

información requerida1 y, a Manuel Aguilera deseo reconocerle, 

una vez más, su aliento y confianza sin pausas,_ lo que permitió 

destinar muchas hi:>ras· de nuestra ·convivencia a -1a preparación 

de este trabajo. 

Finalmente, quiero dejar. constancia de mi inmenso amor. y 

agradecimiento. a mi madre Lilia Pulido Solís, por darme la vida 

y los herrajes fundamentales para vivirla, por sus esfuerzos de 

tantos años . que hicieron posible mis ilusiones y por 

particular y fundamental apoyo en la realización de esta tesis .. 

Lo mismo expreso a mi abuelita Esperanza salís de Pulido, por 

su noble amor y la trascendencia que tuvo en mi formación. A 

ellas, a mi tía Adelita y a mis hermanos Manuel, Francisco, 

Lupita y Rolando, dedico el presente trabajo. 
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.E~ --~;-~~Xfc;:~ __ ,_:~-~~ i.,~-;S~;i~~-~ft:~~~j~~~Cu1tUra1~:--- ae e- ;1os ~ gob:lernos 

posrevo1Uc·lonáf .. iOs\·_,.:)Se·.~-~·ci'r1_e,~tá":~;,~·a ~<-~-¡~m~~e~ :: y- expandir la 

. !Ei~~f ~;~~l~f tif ~lf~~~ ~;~~::::. ·:::::::: 
· :om:if;~:{{~.j'.¡.~~~1~~ff int~Jt:;;::~f :1fli:::u::~::~::, d:~d:ª::: 
q~e-·.:l,os ·: ya~~r~s·:: ·.~u_ñd_~c:Jo~.~_:'e;11:-~:él ·a·o~ ·.~elementos básicos para la 

> forma~t~n~~,1.~~~f~ rn~~~~~eri;~\~·~t.tt~~rü:~ y la .definición de 1a 

i~~~,~~-~-~~-~:--~:'.,:~~:.;{}~1,.<_·:~,!l~~~-E~:'~::_~~-~-~-~-1.f:i-:_~~~~ pla~teamiento. no sólo 

confi+a, ~{~.~¡>E;~n.~,)~~!~C~~J~e, ;·~l siglo XIX, el Estado 
_M_~~;t-~~~~- ~t~--~-~~~:;?~-~~~::~:~~/-~~-~;~,ª~rt.~~:~~-~-) :.-J:e~.;. ~ª tr imonio, sino que 

·:~~1~,:~~If ii~t{jf ~tffe~:::~:::::::::::~~::;::::: 
; -"-:;,,-¡:; ~ ,~,":. ~ •' ·» 

;~::~:~~¡:r¡¡~ttlRií~~!,~;:::L.'.º::; ;::~:::· ,: 
.< ( :''~-.,;· -- ·{:~ •, ~l <;~:.:.': -., .:;.¡ .:':.-;::':,\/,' ·;._;.-··. -~"\t; .:-:~ií.·:, >;,·· __ , -;·C"" ·, ., . ~~.e~~ ~·~:~~>:'·(. : :~~·r:.::·- ;t:/: ::\:t<:.: 

,d:.- eP.~.~c;.J~ª~-d~-ª. ;; .. ~.:.:~.-'..·d;:;e:.: .~.·.: ... ~.·.·.~ .... :0_·;·1ª.j·~··.~ ... ~.i~'ll,~~-~-~~·e-~;~~-á-~ez'..·P~~P.~~ i:to existieron , has ta 
la .. - __ , '."--- _ . t·reirit~.-~ ::}!~i~'h;~'ó'S~:.::,-~~·~anismos de carácter 

g~~erna'rfi~~-~~-¡ ~:?~~~~f-~:~íC,i;a:~·?ff P·flY_~-~~ q"ue,: .después de superar el 

movimientO· ·1 ~~V.-~i~~~,~~i~~-~i-~_: _:_~-~g_r~~~!!-_ adapt~rse a sus nuevos 
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Postulados. ''Emperó',' en ... 1939 .. , se ·di,spone. su ,fusi~m b.ajo'. una sola 

·~ns~á~1c:~·~: gÜ_b~~-~~~m_e:·~~~~-~~'. -'i~ cual ··inserta' en-· la Política·.: del 

ca'rdenÍ.:~·~o, \,sur.eje -- d'.ei.tin~d:a ·:a f·g~-t~-i¡-~~f; ,'li~-s Sentimientos 

na-cicináii.Stás y d·~---~\iiob~~~-~Í~:, : ~ni:eridc(;i ia: · Ú~~~~~ig~-Ci6·n·_ 
::-C-ie·nt.íf'Í.~-~---~ -~on-.:~ia :func·i~-n-~~~~,~~i~i·- de·· conservar. -~-~i\:.h~·'~~i~~~io 
~cUi~-u-~~i.·. ~-?~-~~~V~{~~~~~~~eI_~-~-L~ 'p9~e --~~~~-~-~~~12J>~:'.~~ci~J~~~~rit-ifi'~ó~-~ 
mexicanos l_a- - _i;~~e~fi~~?-t5~ de·,· l~.:-s··: '. ~-ónu~~nf.'éi~ :._ 'h-iStó-~fC(;-5·:: --y_·-
ªZ?queológ icos_, asi~ismo, : -r:~~i~~~~~{: ... · ~\'.'d~~¡~:~ii~:::!··;-:~~·· ::~o~ 
extranjéros :que, has~a erltonées_~~-~_1a ~:f~<i~~~~~a-~~ i:i~~~~~~~-;e·~ 

-'.·--~':: l :. -'<:; 

':':/:·:,-. - ,-);,:. ~,~·:,;~-: 
De ig~·al .. ~áO~i:-a, ··1a· nueva institució:ri' ; e~(;ar~~,_- e.le la 

recuperaci~~-~-~e1-<a·c;~~'.~~J:°;~·u¡~¡~~~¡~-~ y.--í:~-:;'.~~p~~i-~16~~ d~-- i~-~ raíces 

d~ l~ .-·-;d~~'~id~~·;:~~-~~~~-~~~:~>~~-:~'.~u:;~-6~: :~=: _:~-~:ri~-~~;:~~~~~~-1-¿~ic·~~. Así., 

con· est~--'.-:C;;~J~~~:~·b·i~--~~-~·;~-~~~i;~~~:a:·;\~~:~~-~9 ·:~~:;:1.b~·-: ~~,O~i~erandos como 

en su ~eY. ~-~gá~'ida~ ···se~;":_:~;;~ª ... el - InStituto Nacional de 
·: __ ._¿_ .• .. c·: .. -_- .. --~·c<--~ 

AntrO.poÍ-~gí~; e'.,'. Historia·· (-T~A~{:-' como una. dependencia de la 

Secreta~~-ª ---~·e' Ed~-c~Ció~ · Pü~i.·i·c~: con personalidad y patrimonio 

propiosi- por lo qué su quehacer y desempeño pasan a ser objeto 

de estudio de __ la __ ciencia_ Política y la Administración Pública, 

como institución que -promueve la cohesión cultural de la 

sociedad civil y cuenta, además, con una estructura abocada al 

cumplimiento de los objetivos que le fueron encomendados. 

El incontrolado crecimiento demográfico y los procesos de 

urbanizacióri caracterizados por la falta de planeación y la 

especulac.ión en· ... el uso":· .. del suelo, así como el incremento del 

turiSmo nac.i.On'ai · in.ter~acional la proliferación de 

s_aqueo; agravan no -obstante,. el 



.. 
det~'i·io~~¡· ~~ _-~~~: ·5i~eii~.~a · ·.;'.c'!e_: -ci~~·t~ú~~i5r;·_ 'frrepa·rable '·del 

_ P~_tiÍ~~~i'~-~ -~-~-~-~:~}~·i}~~ii:~-~~~-~~( E~~ ~'.-~s_-~-~;~~~--~~~~;i~:J.: '.i:~ ~- ~'~-~i~·~:~i~~; de 
ias :--~-óiit:·i·~~~'/d·~-x:~-r~J~~ºd~.á~ri'/~~~\~~eét·~¿¡~ ~:·d~tjida·~~;-~·'p~~:i-~~-~;-~;~a~·~e, 

E!f ~~{~~~1;:~Ji~~Jil~~t!~f~J~~~f~i~:~2 
-~~tld-~d-~~- ... ~~~-~r~l~s--/~'::;~~~:~·~-~i:~·~·-:2;,:'.·_mG·~·i-~iP~i~·~:.'.~;~~~--~ elclbOi-an ·,ios 

-~:i~.tj~~ .. d~! a·e'~·a·~r~·¡;J~i-~:c~~~h:~~fC~:-;~~-1C{::~¡¡¡~:-;b_O~·~{a~fa~;'[:>O:D'.~iifl-aáá~~d~ 
~.- ,. .,.~- ·~ ,. ~ - .,, :t_ - •••••• ,,~-. ,., • _, 

ev i t~ir ~- :J"frñi ~tar:1é:fi: dáió·::.:~1~~/~á-trI~~~i~~-~~:~;:d~:-"rf'e8~i~~f '~ii·~1~~}~dci'.ú3~·~ 
cc;mj~;nt~; :e~ -h·~;~~i~cir~··~~~:'.;\b~\I~t~~~~~~:z~:~-.g¡:~~~·i~~~:~,, ~i~~t ,;,.? 

~ . •"i~ .... i~J~: 
:·,': _· .. · .. 1 ·.-· ~' '~~- \~.;~ ;<·.:;~.;.·· " ~1;:,:~·:: i··.·- ~· ." 

·,.::_:_:-·~·<;_.· ~oc;:.-· .·,. ··-/J·\·· !:-}:;;.:~":'.- ~·.;;,;;:" ;3'_:1; -,~·~~;.:.::,:~,;:.;>.,-, 1,:f~ i"2 ~,:-,; 
ó~/~-;!i~ -:-~iitei=J:~J"VJe1fi'~"a:,~'1~-~~.;~~--~~~l~· t¿ó~t~·~ar~~-i·g·~·!:- ~~t~e' . i_a 

mocie~·niz~·c15~"~:_::d~i~ .. :· p:~r~-~~~~::·.(:.I;~0~.c"p!~s~1~~·c ~.'.~~A'.~,¿:ü¿~~f~.i~~~~¡-~, 
- , : ~~ . -·--,-· _. ---~- =·?:::;· .. ·:· . 

c:~·~1i'.~Y-~~~:~:;;:,{.~;~-i~~'r:_·a_~E_;P~_:~_:~t_,-~,: .•.. c.:.~~-·:~~º:.~~~-'":~,:~.~~--~.~-d_::~.c-.. _·.:b··-·.··_1_.,._._-.1:· "'T;~to,. ~~·~~-g~-ic~ - Y 
, - · --- - ~ __ ~~itt~-1'.~!i:SS:~~?,-: 

p01í~iCoI:d~~::" Institutó, el cual.,, sin ·ca¡:ia:Cida(f.·::.económica ··y sin 

~re~encil~i:-~;,i:i'üW~-;~~1m~ :;~4c;,;~{~~;;~y:~~;·~c:iti~~~¡¡~·.¡;~sivo. de 1a 

ieY ·:·e;-.;.~~·;_'.:'.~~~ :ti.~·~;- ta~~-~í·~i:;(~·~::::·h~:~~~~S./ :~o.n.S~m~-.~~~ -~ ::.':--re-du.ciendo su 

p~~~i-j~i~~j~~~l~~·~;~=t~~i?.~-;.~~:ri~:#,~;~~~.~~'.;_~"~-~~~~~-y~~;~-tr~·scende!rlcia -
p·ara'-: ~1a ,,~;~oriservaC:ión:,'.;-de-·:·-.108., ·v'e'S'ti'cji:os~ De-.. esta manera, aún 

. ·t " :\: ~ . :. ': ., : ' ·. ,· ' : _ . ·.. . . '., 
cllando". por· fu~ci_on~s; y. por: ley tiene"> á sú ccÍ~90 l.a preservación . . . . . . . .· . ' ... 
e ·:inve,Sti9aci6~· :#~í.-p~-tr.imori~~- ~U~t~~a1_,. ~en ia realidad carece 

de recura.os ·y_ cal?acidad- po_l.ítica,:: P~,ra planificar, programar y 

actuar efe~tivam~nte en "cumpl~f!lieó,to«_de e·ste objetivo. 

La experiencia indica, sin· embargo, que , no existe una 

correlación positiva· i~c~estiorÍa.ble entre l.os recursos 

invertidos, ·e1· vO~_UmeO'·y.·.la calid.~d dE!. la .Prodticción: Por ello, 

reducida asignación 
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. . . 
presuPuestai . río deberi, conSide.rarse .. 1as _: cauSaS exclusivas del 

es·t~dó"::·a:ct\1a1'.t'que· · guaraa::. e1> rNAH; · 6orltr.ibÜyen a :·.1a: "si t·uación 

1as'·· ¡~-~~¡i~i~ .. ~-~'iaS -·a.e·,~-~;~~g~riiz~-c:;ió~ :y ;}'~~~¡-~ri-~~-i~-~-;~:--~~:~~~- ~~urgen 
de"> lil: ~~~~~,~~;~i~~::;) _c;~~-f~:~·is_~~-:~ ~~~;;~~~:e~ o:ro_l ·que:::.-e1 --~,~~t~r 

.•.. admiÓisfrati,!ó des ... mpeña~,~a iiive1:,'fntei:~o,;fri ··~~~·~~¿.:1;•·;,cf¡,. 

\ ~!ar:~!~~~~~~t~n;;~-;~~:P~~~:~~~~:~;~·::ti!~~~~~Sí!f~~~f ~~~v°. s: 
· .. •¿:~~:n:z1-~~~.z&;5CeJfü!ir!~~i_: .. ~¡:~~tt:z;s110~j~~t~1~ªti~í :: 
-_- ·d~~:~-1-~6~1~-;1t;·~~--/~~~;¿~-;~}~:_:i:~-~'.;~:-~1~~-~;~~~;~>1~~-~~:~--~~~i'~~:~z~1'.i~'.6~fi~l-~~-n --~~1 '. 

tj~:~h~-~~~-~:·:~~-~:i~i¡~·~j 'dl1- f·n:~tT~~-t~·-:· y ~~~:~~;t'.~:~.:;::~~i< ~-ü~p~t~~-~'Jto· de 

s~~·. ~~·Ó·p;s-~:¡ ~~';·::' ··¡,. • , ::.-:·:.::;-;:: :--'~.:~ 
-- .. , .. -·:' .. :e_·,~.-,->·<;._ ,-... ·,~: . ·-::_.:.','.:°'. ~,~-.: 

' ' '.:. ~ :<': ·~ ~::?~~ ; :'.:i'.<.>· :~-.-:-'~:: "., 
P~r \~ii~~-- ·-ce;~~ ~;_esp~riSiíb1e:, de1 ~E'.~-~-~~~~;;;;y'. ~ii <~~:~~P-~_r_ac::ión 

de l~s o:bje~~s ,-_~-~q~é·o~~~-¡~~s~---~"e~ j1I:Stl>r1C·;;5~_.{y~:-~~~~r-(ta:ntO: de:· la 

promoció~ de _ias.' norrha:s . del :_;·paiS ~- -¡;~- :.:1°a :~~~i~-r'.Ia·:~faco-Si) "¿ºQñ\O .. de .1a 

formacióri de-.. ·Sus· cucidi~S· de· ·p~i-~~-~~1·~~\i~-~ni~6;·:;,;\~~-:'.·~·Cie~'tíf ico 

abocado la preservació_~'- de· este 

-- . -. - . ·' 

zonas de monumentos y museos - abiertoá;:.'á.1-.:. Público; el INAH, 
. :;_: .. ·.~·":":-. '..:',·,·:.-. ' <.. .'. .... 

presenta una pérdida de· imagen. ~--ant'e -~_la_:~ s_o_ciedad· civi:l y los 

gobiernos estatales y municipales q~e :._ ~ej~"· e!' ent~edicho 

desempeño y propicia que, ba"jo un inadecuado criterio de 

descentralización, estas instancias deseen participar 
,_.. - ' 

directamente en la explotación del _pat'rim.onio, con intereses 

que por lo general son de·,: índO.le parti~ular ~ localist'a o de 

lucro. 
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,_ , ' - ' 

AuncidQ:.-a·:-;.est·e · fenórn-enc;;; i'~~.-: .. ·p_~-ii-fi:ca~-C-- dictadas ~:·por··. el 

Fonao···~-~~ne·~;~;¡:6.:,:i~i~~ri~-c:¡Ó·~~i·'.~~~i~·:f-~~:i~i~k~~~:~·~;'.~:~~~I~-~~~b:' ~~xié:iino 
a·: : ~ª"-~,~~ . ;" ~~-~)_-~i~-~-~~:z·a~~/~-~,~t~~~ ~--~- '_:·:'.;;-~·;i~~e·~~~~ .:_: J;;~_\: ~i~~-~:~:;~~;~:~ ~-~-c~~ó-n 

- de·1° --·gaSto ~--ci:~'s-tr~·a·do-·-_::~¿;i. --~~~-ria··;·;;·~:i~Pe;~d~:~éi~;~~~~y~'.,:~~'.j~-t~~-~~-10~·-'.- ~ 

con tr·oi_: ñláS~~-·es tr_i'~~tO ~-i~¿;;~~·r_c·J~~~:~·e·n ~:~écf i~ki~d f~-~~~:f ~f !!_i1 ;_-ei·: nrmto de 
- --- -·--.- .- --.-·""---- ·.;--.. - --·---,-. -:::-~.z:-·· -- -·;;;o.- -;~;:;;""::·'··-c:.<:?_:;,"-·-"":::-f."";_';·::::;-:f'._:, ::;:¡;-::;·:· -..-.• -·-.··-,--, --- • 

los _rEic.Ur·~--c;>_s-_LqUé.,~º-"··Vta·'.·:;· SUbs)-~i.o:{fede·Fá{·nr-_r~C'i.J?~ ~~~·1:·t .. Ins'fituto, 
lim'i ~~rid~·-~-~~·ri~~~·dte~.'.'.~~~,;-.;.~~~~¡c;··~~-~ (j ~~;{~._-¡~:tl~:d~~ .. :~:~;~ cósas; pone de 

:«, .. ':... ~,·,~;'- .-._ -'.:i':;'.;.. ;- .·~·-~~'''' •;·:':>i-·« 

relieve· -1a:.ó ~~~u~-~:iól}:.\~L~~~f¿.~7-~y_a~i~-·~:~~;X~-:{~~.~(~~~,~~/ en·-,ei·--que 

d~s·a~~a·~;~~~ t~ái~~~~;tIJE~~d~~~I:a~~:~~,i~ -;~~-h~·~·¡:~·ir~I.6ri'0_;.;de·-- ~~1 tura más 

impor-t_aat~: -;_d"~i~-~~;t~"~-~~-~~-/~}I~t)~;ciU¡;{l-~ t::_d:>iUO"·::· -¡~-~t¡;~-~~nto 
l~. 1~ " i' o:¡-y: " .;.~:-

de la 

a~ffi1ñ1.~.tr~~·16h ·:\l·~~~·i;~~'~:P~~~'.~ Pfé)[TI'O"Ver~(~;.'.'.cd~Os011d'ar. la identidad 

nac1ona1··~: ·::~ .~·~~:E~¡ifi--~.~.t~~- .::-:-J1.: Y~1:¡~1>dl~I.~:;~~J~t~r- --_10~ espacios 

·peidf·~~:s _:~:Y;_:.:'~~.P.i:i'.~fy~~:;t51!~~~~:~~t~~:f!~~~.~-i~~~~#- ./~~r-~~:-: ·:~-~ _- Un · importan te 

:::::~ ::~il~,l:;,t~?¡~::t~¡I~~~~~~:~~~~t~di:~r.::~rnencia en .e1 
_., .,_;.:,~;;>-~ ·~ - , ·'):·t,~ ::T'~ ::·}];,~º , '.:~ '\" .. : '. ·<'- ;;j~f: 

· ¡~~~:~¡.in\~~~~~~·t~J P~~~\ 0~:.~.:~~i'.f~~/;;f~'.~: ~~~:teii~rc;i~ ~~~·~:~ortal~cer .su 
_ "· . '..~.-,.: .. ~:.:-.1~·~~.:-l.r:::.; ·.:i_,._,,;~·-=;-'<_."'::s •• ·:·'"'"·' _;,-.('"" ··_._ .~ó:;i·:i:,~~.:.L .. .:_. ''~·- ~,~;-. ..:. _, -.. _ 

Pº~.i~f ó~_ ;.;!~~~.~;:~rft:~-~¿t'.·'.;~~;;~~~5:~~~~~~.;:~ti-~~~tj:;~;f.~~~~~:~~~:,.: -~orm~ :a- -los 
procesos.,de. carnbici':que;-vive·::la.= sgcie.daQ:arnivel :mundial.~ De ahí 

:: ·~:1:~t:::'f1¡t~1~~~,~·il~\~tRfÍÍtt~i~~CR~g::!~0::::::º e:9:::~~::~· 
lapso.~: ai.ll:~'nte'.- ·ef'.·· cu-~i: <~:¿~.-~":~¿;~~~::,~;:i~~·i~n:~~~ el presupuesto por 

programas¡ .. s,e di.~éii'~_«::.:y ~r~~~ra i>'ÉiÍJ·:Pi:;-'iiner ·'Sistema de información 

institucional ' y -,·:~-~:~;:t;·~'~';:f~j_·Ji~~:~~::{~·~·-;.,~:~~~i!5n de programación de 

proyectosi a; :·fin de ~~-6··¡~·~~¡¡.~~'~:;·:¡a :á~ministración y contar con 

los elementos que-·· ·pel:in"ita~·· .. 'o.í:ientar ·¡a actividad de los 

trabajadores, en particular ,.de los i~vestigadores, hacia el 

logro de los objetivos. 
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;· .. ::: . :.::_.-:. ;. ::..·:··:. :.·: 
Para· ·cú-mP11r:- coQ- ~·ste ·Cómet.ida··, ... en:-~el;- pri~er ~ap.it~io -~e 

la i·h-~·e·~·~i~-~;~;i:ó~i~~-~~-7 ~~6~~~ ·:;:~~ .-~ ~~;¡~-c::~-~~t~:~ :J :~~~ ~-~á·6 :: ;i1f¿~·~~~~=-.-:;; ·· ia 
def 1~-1~1-¿ü ::/~i:_·-:~I~s ;·:r~~~·~~~¿-~:}\q~~ ·: i~<~ :i~~{~ii-~~: ,i~~(~-~-z~~~r~~~~~~~-~; · 
dir.;.;~..-~~~~'i;Ec~~. Xi· :;~fa~n~la d .. ~ •una , ~u,1¿,~r;J:<:n.i!.c.i(>!l<;>l ~ ·· 

···;~:~1~7:~i·.h~~~~f~r·~º;fJ;:~%~~?fk··ª~·.•~1ª .•.• ~·.ª·.i .. r.···ª~.(.•.: ... dt~.• .•. e;mn.·.:.•ªd·;·~.· .. e·;qtu·.:·.·.·e~~.;~.¡1,o"~.·.~·.··e[f.~us·.rnc.~.~d:.:~ªi.•:.e.m: •. ·eeó~t .. t'as~ .• :.;.:: 
·ha-_ deb1~~·. ~dci'.~t~r'.cp~;~a·:·~·~pr~d~~J~~ _.- :""_ _ . . ·~. _ _ _ _._ 

::- ~.:.- -~- -·; ~::.., - ; ;'-"' ~;;;· 

t-~~n~x~7:~~i~ ·~-~se¿ ~---,-~-~-~~-i~ }:{~~~ -~(-~~~º-~~:t~~~2' d~~, ~-:'i~~~~~~~·ii:~:.i·: Y,.: 

·::f :t~:~7tA5"d!:L~c,;;;;·~t~r!:~t:ªdj~1Jtt~Ji:~~~ifT~,;:t¡:;;rn: · 
·{ma~'.f.·k·i~:::·~~)~:~ü:~ :ii·~:~~i2} ~:~\;~'.;~~¡~·:~·~~'~)~-~ ·:;~X~:-:)¿~·~~:~-l=-~~~·1·6~'~'· 

, .. . . ..:,"-· , ~:;·;~-~:~ ~~~_;L.:;.:. __ ~:i~:~~.-~:- ~·:i.0·· 
;"•: : .. : .. :_~·>· ·}-~ " . ~~~/·: 

El·.;. tema· ae :~:~·~i~J~~~t-~~~·;i·~~~i- }~.~~:el ~Estado :de bienestar es 

~~·~t~d~::~:~:~}:~~:~ ~·!'~t;~:~tF~·d-~~¡~~-~~~ :.donde, primeramente, se busca 

sus 
e1e~~-ntO~:~:-~ ;:i-~:~~~:~-~~~~'.'.~'.;t/~~~~--~~~·~~¡~-~t~·'.-_de los componentes del 

~st:¿~~~'.)~;~_e:'. ~-~~--~)~:.~:~~:P1i'n.~~:~~~~~~~Y.~_;n~~-t~ ·;.en ·la conformación dé la 

c·~;~~I~(~t~f:~iJ~1~fA.~;%~~?b.:~~:!:~~l:~e:a:::n:~~:::d:nt:: 
· ~~ :'J.·~··_:·"~~l~t'~i_k·~-~~~~~:-~~-~ll\~.~'61~'1;~i;Por&n~a ."y su concepto, para de 

~.~í~··0 : ~~~¿~~J:{~¡;·~; ~;;J}~i;~· éV01UCi'óri<' de.~ las acciones culturales 
;< ;:,• .. .o.;_.. ··~'i;J 

-~~~~~-~d-~-~~~:r~~~~~r~~~rÉ~t.~-~-º: m:q_d~.~·~o, . antes de la adopción de una 

:: P_ol~·t~~-~)C??~ :(_~~~~~/X~.~~;;¡g.#_~·ri_~~~~~~ ~:d~' .·:··ia ·actual, ;-·a~í-: como la 

: ~pr_~~,~·~~~;A~-~-~t~4~'.:E·~:~~~-~{~~~:?:~·.~:/~,~·:·:· ~~~~.i ~º- de· la·: cultura con la 

Estado 



13. 
··.:, ·~- _: ._:,·-::~,·:_",.; :.~·_::· ·:.-.--~. __ .. ::·.-,:. ~ 

c~p~tu1~~ :--:-e'i.·:cUai,'.~Se ~-or1en·ta·¡ i_'.-P~~·;::üri~·'.:·:~~'~·t_e-~?--~¡ ~p1a~tea~1-ento 
de í;;~ . ;, 'e_1~;~nt~s~·- ~·~-~i~dS T- de {'.~i-~:~~-~!~~~i~:~i~-~. ,.~i~:¿{'~~i~n~;i~ 

~111~11r~~"i~J5c!~~ttr~1~~u;J~~e~~2J~~~~it~:rif ~f ª~~é:".~":.Gfü d:: 
--~-~;:_: '"-~_,_ ;..¡,:;:~-~-.->:.,-·;; - . 

- '°~ ·-pü'é-b10-.. ~mex1_ca~_9 .. -¡~:~~:os:~ clia1es-- -~ª~+~-~-;-p:~:~t~~-~p~-~-~-:~-.e~:~~~-~üi~l~:~~-ª 

aC'C16~eS ::~cu·ú~'úrai"E~~ -~:-,.~-~:_:-,¡'16~ ':·g~b~-~~~-¿;-~- ~~:~~~~-~Jc;1'~-6:f~~~~~i~~:·;· :-d'e 
i9ti'ai;>t:-;;;r~~~ --5,i·: coinen.ha~;~:1aS\:;medid.3S-- --~~r~;/:>i~--- ~~\'.~'.i:~:~~-b1~.:~ .---~e 

-a~c~:~ii~~r/~-~n ~.~-¡;·-:_-~~~-i·~~'.~~- ~·~;~-¡-;·~:1:-~~~:~:~~--~1-~~{~~-~~~) :~~-~~'.Í~ó c~pí·tui~~-
cu~~-t~-. -·s'e--->.iOS~~i'íJ~~-r( ·_iaS' dis'POSilione=;¡: . .-<fe·:· la ~-~_ít:~i¿~ :-cüftúra-1 
expuesta en· el .Plan :.~·~·c¡~~·a.i·_·Y~~-,:·'.'ó~~~-~r6·i'¡:~:: ~~--6-~:~¡~·~!~·'.;, ·-:,:{t·-~,~-~;e 

" -. ., ' , : :-· . ~ , -:: - ' , ' . ' 

de , ~'_~s __ :.:.:·a~~~-c;~n~~--· :.~.~:~,-º~ ::_~-e~-~~·~~~6-.~;r ~r~-~~~-~-~~-- -
,;·_'.;_,·_ 

comentan algunas 

corresponder a la estr.á~~,9,~~ establecida. 

Todo elro, con.;·:O: el· fin·~ de:~ ~-~~P-~_r_~-~-Q/i.i;c:;~ ):!_1·: -~a~co de 

referencia externo"· .. en· ·e1 c~~i .. ~e i.,irlsE!-rt~-·: el'·"qúehacer· del 

~Dstlt~t6" -~a-~I~:n¡i.(:d~·::.'Á~t~-~-~~-i~~~a:-.~ :·Hi~tOr:L~, -:~i~ ~-~~ se ~ace 
< ";.- :;·: ::::·:· .:->--<'" -:_;..:-; .".:·:._.._, ... , ·:·. :. . '._ ... ~ 

re_~er~·1!_ci_~·-~en:».-~i:_;_~~~~-~!:1.ªº.'._. ~.Pª.~~ªc:l? :ae ;.~s~~ -~ c~[>í tu~o, . Comentando 

-- =- -s~-~-.,-eVoibC:I;"5-n--:~~·hi'~t6~-i«:a·~-Y·-~,-i~~:- OrganTZlú:i6-~-- - ins t'i ti.tcional que 
:: , . ~>:: -_:'; .-; -;- ~ 

presenta - ci.ctú'.ii.1ffie'nbi~ AS.imiSmO; se ·d.escr iben los elementos 

~~i~c¡~;al~~~tJ~r süi}_t~tj~~~·i'ci·~~-~¡:~~~~- y se: evalúan rápidam.ente los 

i~:~~J.·f~:d~~}:bh~:~~i~~;~ >'..~6;n·:::~·~1~·ci~~ a la problemática observada 

en 1989 ;:'. para:.: d~;:· .ihi derivar algunas conclusiones generales 

S'óbre: la \::~1t·Ura ·n.~cio~aL -a1 ·tiempo de proponer ciertas medidas 

orientadas lograr un funcionamiento institucional que 

coadyuve a la construcción de una auténtica política cultural. 



CAPITULO .1 
- ; .-, - .: - ' ' .. ---~ 

EL ESTADO MODERNO Y SU EVOLUCION ó 

A. 'Éi·.· ~~~~i~-~::~ :.;:~.'. 
.. ,., . , '' ~. ;._. 

;_-, ,,:,-;;·::,¿ " "' 
~~~~-~~~-e~,~-~-~;_:- ~~~~~(-~~. g-~~~~~: ~-·:-~et~~nadO hlstó:éi~árténte, en 

bcá~i0~~5--~:~~--'·::~f~.3:<:'.~~;~fi·ries -~~digWáticos- ·¡o mismo_ para traducir la 
~:_ ,: , .>··· : •:_;.,·, .-: ::· .. -»·.:' »>-. , 

riOclón:de poU6,:Caro.pa.i:a:1a de E6tado 6e.udat. Por ello, con propósitos 
'. ." ' ... '.·· , ~ 

l.óg1~iéAt1f100S / al Estado capitalista tal y caro se manifiesta hoy, 

s6lo ·-·es_· :posible definirlo mediante su determinación histórica y 

~acter!sticas predcminantes; para así conferirle un ~ignificado netamente 

mc:dei:-no que, sin negar su vinculación con las font'las ¡x>líticas precedentes, 

lo ubique en un contexto histórico-social que, a su vez, sugiera la 

posibilidad de evolución y adecuaciones posteriores .. 

La configuración del Estado tocderno en Europa., deriva de dos fenárenos 

paral.elos: La declinación de los sujetos medievales (iglesia e imperio) ,y 

la instauración de los Estados-nación tendentes a estructurar una sociedad 

más uniforme sobre las diferencias aurgidas del feudalismo, prcmoviendo una 

amplia libertad cultural y apoyando al mercantilismo econánico. Los 

regímenes monárquicos de esta época, confiaban en la acción política para 

mejorar la econc:rnía, la cultura y la educación en general. y conformaron un 

cuerpo de funcionarios administrativos para realizar dichas tareas. Basados 

en la tex. da.:ta., formulada por revelación divina, lograron consolidar el 

Estado nacional, mediante una estructura centralista, pero mantuvieron el 
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~oí~~~: ~í~CÓ y !~ i~~~ier~ncia;~ei~giosa:•Al ??imitfr ~l des=llo 

Cuit~al ,;y·:,'.- ~&ni~'-: ~:~--~~),::a~~~r_l~:. »~~\-~.~~(·op;~~·- p~óÍl social 

.t! d~~-~~· :j~~-~~i{~~~i~i_~~~~~'.~'.~iij~:~~-~~~f;:~:~~i6~--~i~ >~ ~~--r~c~lón radical 

~~!aieS ___ que _ pret~an •;,,,··.•.··~~•·•···C<Ó~ti:-á;{~r·i:r~~;.;.~.::~.~.i,~~A-~-~-;:~~~1g~~9~~ 
' -- ~-;~:.:··~---

,_-;;:->.-: -
" 

'"\'.'.~-~·-,· . ::~::'~ 

_._,_- _., -~--- ::o::·.:-·=- .- --~-----, --- ·. 

~~'.;~:-¡;Xlrque -~pr~enta" · 11
• •• ~ las cOnsecuencias aplastantes del 

'retraso' en el proceso_· de transfonnación11
, y culmina en 11

••• la supresión 

del carácter político de las diferencias sociales y, por tanto, en la 

construcción de instituciones representativas exquisitamente políticas, con 

tendencias a abrirse a todos los tenas"l!'· Reemplaza un orden social por 

otro gue garantiza las libertades econánica, cultural y Política y conforma 

para ello, un Estado representativo "... dirigido y controlado par la 

voluntad general del pueblo" y, inspirado en las conceix;:iones rousseunianas 

del individuo y la canunidad. A partir de este narento, el Estado rroderno 

cobra totalmente su configuración actual y se define caro 

" . • • un sis tema poli tico representativo (y ¡;:or lo tanto separado de 
las actividades socioeconánicas .•. /del la sociedad civil) que se 
constituye en un territorio de dimensión nacional en el curso de un 
proceso histórico, que ve el 'nacimiento de la nación' caro un 
pueblo de sujetos iguales unidos por un fuerte nexo econánico
lingüístico-cultural .•• \ en donde la titularidad de la soberaníaJ,, •• 
corresponde a un pueblo y cuyo ejercicio es remitido a una 'clase 
Política', generalm:mte electa y de tedas manera separada 
profesionalmente en un 'esfera política' autónana ••• "d/. 

Esta definición implica una separación Estado-sociedad, donde la 

igualdad predani.na entre los individuos que constituyen al pueblo 

cohesionado por la lengua, la cultura y las costumbres en ccrnún. En él 

11 Cerronf, Polttfca. p • .69 
21 Deutscn, ~y Gobft:t no, P· 100 
I./ Cerroni, op. e j t., pp. 127 y 128 
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. . 

~esiae· . {~ .: S~raníii -- -y ·+a --detenta·. a _través·_·~~: ·Su~ ---·Í:'epresen~tes que son 

;<·. ·~ -i~- 'del~;~¡~·-.d~- i~ sOC.ie:iad-.-~n ·"·e(-·EStiid011.!f. -·r05, -representantes, ccxoo 

vol~~tcid~·~; ).~i~diis. para exPresar. iOS intereses particulares elaboran 

~~~c~:'.~~~~~~~i~s("~-:~~~frac~-~>~~ :.~~--;~~~¿ -~entido ccectivo, ya que se 
--~i.miilhéri~·:pru;á,-'rirguiar2 ~la·co~Vivenci-cLéivil. La_-:ley en el Estado no:lerno es 

;;- ' 

· una·tex.··&e.1tánda.~ h~ha por_·--10s hanbres ºEscrita o no escrita la 

--cbrístitUci6n- -rood~ fija· principios y :reglas fundamentales del sistema 

·,-P::>i~~CÓ ··y-·10~ fonna1iza-de· tal m::do que los integra en un ordenamiento 

jurídico coherente ••• ".É]; así, un E5tad6 -de derecho, independientemente de 

su dispOnibilidad histórica para justificar el daninio que lo fundamenta, 

tiene el mérito de consignar las relaciones y las luchas de la sociedad 

civil, canalizándolas hacia el respeto de los procedimientos y los confines 

legales. 

La relación de la sociedad con el Estado-nación, que no reconoce· 

ningún poder de tana de decisiones fuera de sí mismo, se 00.sa en categorías 

e instituciones caro la soberanía, la representatividad. la constitución, 

que son elenentos distintivos de la denocracia toode.rna, pero la división 

existente entre ambos plantea,· caro necesidad dialéctica, definir 

contraparte " •.. la delegación del Estado en la sociedad"!!· Para ello, se 

requiere subrayar la articulación y la separación interna de los poderes 

que constituyen la soberanía en el marco del Estado moderno. Así, en el 

Estado la generalidad y abstracción de la ley constru.ída por los 

representantes de la sociedad (pcxier legislativo), debe ser nuevamente 

particular y concreta para su aplicación; por tanto, necesita una instancia 

que la ejecute de acuerdo con la especificidad que corresponde (poder 

4/ Guerrero. la administración pública del Estado capitalista, p. 21 
51 Cerroni. op. cit.• p. 124 
I1 Guerrero. op. cit., p. 21 
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. · ; .' . -- , -~ ·-·· - .- =- .. _ ·, :-·.e: - -, -. ;. , , ,.- . : ·' _ . _, ,-. '. _-:_ , .o·~ 

ej~µ~~:• __ ;-.~~!:-~~-;;.:~?~\}~{~ ·p.;x~~:. C!ei_;:_~_9<?~i~~.-~qúl7 ·.".·-~. ,a_s~ un 

per_f~1:·:_:~~~~: ::~-~~¡~~'.~)~~~- .l~.' di~,~ng~~;~~~~--.d_e':·:ia :-_'~~~~ió~.:-~e: l~: l~~ 
~·,:de~'·:~~ .. ·¡~ll6a6l6~1\·~:;:l¡/ fija~:~~~a:~iVi~d'.'d~:-di~-i6~.;~/ 9e~tió~ ·.t1e-·-1a 

~~ ···- __ ,. -~ ~ -= _:..,,, ::::" - '-.~- _,_, _ 
_ I_:~iiii~~:;~~-~i.--3;".~!.•ij!,~}~\~~~-- .~i.fi~~-t.i::'.-~~--~~avé~~:~d~·~3~~~ig~~~ic?~'.':~~. 

=~'.inS~~t/ffa~, =7~iftÍ~s·-~~·~;:~~~f;{~e~~:-cie~~~~bI&n0;:7:~'.i~f::;~~-riÚ;ttácT6n -
. -~1i~~;~-:~;.::~--~=~~~~ ;i·~~,:;~~-:--~~·;:~~;f~~¡~t~·,.·¿~{:.-~6i~~;·~~·~~-.;~~i~:~bi~~:·~·~ ... 
- ·Ac~ión-~·::. -._;!.¡ ;:·.~· · :-~::_,;;1 _< ·'e:: - :;:_~~'.~-' ::-:·,.;~~::) ·:-,:-:-~·i., :: :-¡;~· !--< :::1 ~~: . ~~:.-.. ,.'.. 

• l;:.' o'.i ~ _;~:_ "!:.o.:.. -: ·, 

.-AJ..:·~~l~ci'o~~·.l~:-.rasgos ~~ importantes y ~ignifÍcativos' dei Estado 

IOOderno ~· ~-~en~~l-, se marcó énfasis e'n las experiencias· tii;:o de loS 

estados europeos, con el propósito de establecer un punto de partida 

indicativo de la separación Estado-sociedad y sus formas actuales de 

relación, canúnmente aceptadas y expresadas en la constitución política de 

la mayoría de los países derrocráticos del mwido. Sin embargo, para 

ccrnprender el verdadero sentido del Estado, coincidirrcs con Heller cuando 

afirma que "la totalidad de la que hay que partir necesariamente .... es la 

convivencia real. •• ", en virtud de que la realidad estatal es prcxiucto de 

la voluntad hurtWta y por tanto sólo puede concebirse ".. • caro una forma de 

vida hurano-social, vida en forma y forma que nace de la vida ••• "!l../. 

El Estado es una fonnación social donde la voluntad humana actúa caro 

causa final de su creación para obtener, a través de él, numerosos fines y 

propósitos. No obstante, al desprenderse de la sociedad que lo form5, 

adquiere su finalidad inserta en el seno de la realidad social donde actúan 

los hanbres, sobre los cuales opera. se constituye CCin:J " ••• una maquinaria 

7/ Cerronf. op. cit •• p. 144 
"i...J Wflson citado por Jtlnénez Castro. Administración pública para el 

desarro1 lo integral. p.182 
J../ Hel ler, Teoria del Estado, pp. 59 y 61 
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~rgani;ad~ .~¡, l~ ei~r~cl~n~ .. ~i.;¿~~ió~de a;,,,i;~,'"~~ ¡:Outi~s y~ra. la 

.~~1c~~~ :~ ~~-'~:~~.~-··:-~f ~~-é-~-. ~.#_1~;~~,~~:~~:~~~-~~¡~rti~;{,-:--.::~~~ ~.):.~ · :~: :;l~-~-~c\~-~~:~.-·-~~ ~--: r á 

,-~¡~~-'; ~~,-~ .. ~ :;:·E~~,a~· --~e\ ha.- ~~1~d~': ~~·:: -~í : ~~;i_~~t~}:_~~ }~~~~-~lao ·-.ª~. 

Y?~~~~A~~c.:~~~;~~i~§~~~1;~~~~~-~;'.·~.~~~~-;~~~~.~.u~:i.~~~~~~~~~~~~§~;~;~~-j;yai~F"~· 
-·;~~~-~~'.~~¿_:,~· ~-~~- :~ eS~:;e¡_,-__ ,.~esul tadO-~-de··r Uri :h·°:~s-2~e~.;u•·nº~eLn~~~f:f~iuót;id~s~~:! :-~á:i~re~; 

:_~' -~á~~¡¿~6i~ri~s~~-~~: co~~epc~~,n~s~:::Po1ftTc~s· <Ne·. ~ ·~-;~:fuia;.:CQnüitidaa: :.para· 
, · ··· •,,, • - .. " -·.•' , -···· · '•'·"· ·-··:-'.::-~~.<..'. '·.· ... ··¿.:'·;.-.·:,·,··, c/<'c• -.;,~\.t.~•., 

-~n;~-é9~:~?~-~9~.· -~~-~:~~-i'.::_·~~~~~~->-¡ :·.-·;;:::'.~ ·~·:"-: ".;~~ _,_~- -~/'~ 
-~>><.' .. ,. -;,_-, -··:~\ ;~.~::·-\~~~~> ~· ., 'i·-

" .±:, .• ', ;:_,¡ .:.:.,:,;- t~:i·::_-'.f ~.,-,_':e~ - ---- ,_:_;;;:;._· \o-,-,':~·-
~Aúfi ~cuanao·: el Es-~dO '?k~-Pa~~ :de(J~oa'O~-.·s~i_ai):]úe ~-ic;;~c~~-;--da 'oi:-i9en-

1

~-i 
>~:o ::--.-'-~'' .~, :-c:;--~:<,-',-0. 

~~~~n~L~~--\f~.:-~-~~~~,~/c~-~~i~:~e-_::·:s~}~~-f~-é~:~·-.·~ ::¡, •• -:~~ ·organización 
: ·~i_i:l(jl?d~rn·~-/é~~'-~·1a·~,:'~~=.fr~:~".':~~~ci~~*óry ~--~i~f ·es'· del tcido diferent~ y 

,; ~~~~~;~-¿i~{:'.~~~·~f~~~,~~~:~bi~·::·:~~;~/;::&~~-'-~C~pci60 puramente ~nánica de la 

: ~f.eda·~º-~·~i;iFi:i':iJf~ !~~-~:~~':'.~il~:._·-~~: '.efectúa el intercambio voluntario de 
. ~ ·.;_ ;.,·. 

mei:-C.;incíaS;·:~.P:,L:-:-_eso; (S.ú_:·-p~~r_,_suPúesto ~s la libertad y la igualdad 
, .. ·-·;--· "•>'..-•¡;-

j~Í~1éa\:d~·-·i~s~tPé.r~~aei~=~prescidO caro meta social en una constitución. En 
':::;:!:.:.: :,.:::--· 

~~te:'.::_'~~ntia;,~ el ,''-individUo, Sin estar políticamente vinculado a una 

é::~:md~9~4~-i·~¿,~t~~~~a, posee una amplia rrovilidad social; p:>r su parte, el 

~tado·· f~Cio~ fuera· de las relaciones sociales directas, caro un ente 

:se~¿dc;; de la actividad productiva pero haciéndola posible mediante un 

conjunto de nonnas co.a.ctivamente sancionadas por él misrro. Así, puede 

admitirse la idea del Estado, según la cual se revela ccm:> 

" . • • una asociación de daninio de tipo institucional que en el 
interior de un territorio ha tratado con éxito de m:mopolizar la 
coacción física legítima caro instrumento de daninio, y reune a 
dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus 
directores pero habiendo expropiado para ello a tcx:los los 
funcionarios autónaros, que anteriormente disponían de aquellos p:>r 
derecho propio, y colocándose a sí mismo, en el lugar de ellos, en• 
la cima suprema ..• el verdadero daninio, que no consiste ni en los 
discursos pa.rlamentarios ni en las proclamas de rronarcas sino en el 
manejo diario de la administración, se encuentra necesariamente en 
manos de la burocracia, tanto militar cano civil".!Y. 

10/ Deut.sch, op. cit., p. 120 
TI¡ Cerroni. op. cft., p. 158 
JI¡ Weber, citado por Carrillo Landeros, Hetodologta y adminfstracfón, p.113 
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-· . -. __ - ,' 

En , . la ;elciCÚ~n -.. EStadQ":"soci~~d· -.: pr~'i.~ale<:e -. ef. dcirdóio -de -~~quél sobre 

ésta,· . péi-o ~~i~~~~-i~~'.d~,' :··~e~~: -eXcÍu~it~-.. -.<~~~ _, ci>ri~lbiÓrl ~ 0-nos·<1iéVáría :·:·a 
-ª~~P~r>.~:~~ __ ·. ~~~.P~~- -~~~~¡~~:~-~~ '. ~-¡~~~:~::~,¡~,i~:;'.:~ ~~~~-----~~~-:-~~F~~s4t~~~ 
"~. -~~~--~~~i1a_i.~-~f~&,: .. ~~-~:-~:i~~-~- · j~~~-1:.~ñ~i~~~-~ ~;d~ -1_~~:-~~-i~~~-~-~:-~.:i~-~~s~-~~~,---~~ 
Es~ªº. ~-~ja ~n ~.ii~~~~-::_~-~~~~~}~!~:~-~~~~~~~~~-~~;:u~~'.~:~P~~efe~9:.~~-~~~}-~j;~~;·.w · -:-~ 1 

-oc--~-i~nd¡;----w~ri-t~ :: ;;1 ·. d~fÜ,:o · ·. ~;-~~-¡,. -~~nte :i-~ ,\·~~~sÚ5n, · ~i<fen&neno 

capaz : de 9a~anti~-~~· ;a >1~~~>-~ -~:;~- .· i~~l~~á-~ j~Í~i~~· .· ciJ~:, -e~)-izl~i~i~u~ 
dana~a, ~ra desa~rol~~-~~~:·~a~¡~¡~·~~~:_:~-~~·~~:~,'~:~ .. ~~{~i~};~Í~d·~~~-l~i1-~ -
cuya b:ise,:_ pr~-¡a -~~;-¡~i~~~1~n ·~,~-,·1a''.:~~e:~~l~~~<i~~~-~:~. ~i~:i~d d~ 
los individuos, se da ~~, ·~::p~~~c»· ~:~-.·.~~~a~i~~~~~-'.·~:~i~~,·~··que S~ 
b:ise realmente efectiva iadÍCa ~~: ia dé~.ig~id~d· ~&n:iéa d~· ~lenes. poseen 

los mew.os de ~rod~C~lón-:y -~~Í.~n~~·:"'n~::. -

Así,. 11 
•••• 1a- s6ci~_ ·c~vi~- r~--f:!~- ·una sociedad de clases cuya unión 

se mantiene rned1aiit~~et"~~~-~f:~:.J~:·~~t,.·~; ~!las, para cuya subsistencia 

es, sin duda, neces~¡~· el ~teriláientO d,e 1~ ideología de la libertad y de 
. . 

la i~ldad .••. "J!l.:,Sin·~?,·:e?":virt~ de su legitimación prisnaria, la 

soci~~-C:~~~-~--~~ .~~-~~--~~-~- ~i0.poder-~l de una clase, por tal motivo 

". • • la clase no aspira a ser . una .. parfe inserta en un todo ordenado y unido 

para un destino, sino que anhe~~ Ser teda ••• ,.J2j; es precisamente esta 

conciencia de clase intencional la ,ql.lf7· convierte a la sociedad civil en un 

concepto ¡x>lítlco y a las clases en un .. factor decisivo de ·la realidad 

poli tico-social. 

El contenido de la conciencia ae·;Cia'~~:::s~./~ifi~~ti' pr~· en: las 
'. · ... _ :,_:,-,,·:; 

cabezas de una élite qu~\':.·~ad5jf~~rit~:~· ~~ pei;t~~e··.,_a '.1.~~~/-_ci~~·~ 
.'· ' -."'.,':':\:.: ;?t\:.-·~.~·:} 

13/ 
141 
JI¡ 

Hegel. citado por_'.fie11er. Op. -cft.-;·,p,:·125. 
lleller. op. cit.. p.128 
lbid •• p. 131 ' 
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OOttespond.ieó~e -sino. a ·la clase que ·caribate. Esto es posible porque la élite 

r~~e· .·-~-tr~~-: de, la '-SOciedad civil y de las diferencias scx::iales tonando su 

c6ncíencia de élite, según Heller, en la historia del espi.ritu, la cual 

pOsee ·una legalidad propia con respecto a la sociedad 

" la conciencia de la historia del espíritu se mantiene gracias a 
esa élite, caro muy bien lo sabía Lenin. Claramente admite éste 
que no existe ninguna relación casual entre el ser de una clase y 
la conciencia de esa clase, al declarar 'no puede hablarse de una 
ideología autónana elaOOrada p::>r las misma.s masas proletarias en 
el curso de su rrovimiento... Por el contrario, la doctrina 
socialista ha surgido de las teorías filosóficas, históricas y 
econánicas que fueron creadas por representantes cultivados de las 
clases poseedoras o por intelectuales'".!.~./. 

Se canprende que los conceptos de libertad e igualdad adoptados y 

aplicados p:Jr la soc::ied.ad civil, en realidad surgen de la élite que, 

inspirada en la evolución del espíritu cristiano-occidental, extrae de sus 

principios consecuencias de índole p:>lítico-scx::ial, haciendo perder a la 

sociedad su valor de orden definitivo; en este sentido, dice Cerroni, "El 

discurso sobre la élite se vuelve necesariamente, cuando se trata de la 

élite IOC>dema, un discurso sobre lo fundamental del Estado representativo 

en la sociedad p:>sfeudal "111. En la concepción marxista cldsica, el análisis 

de clases se convierte en el análisis de la lucha de clases, en la cual los 

protagonistas son los propietarios de los med.ios de producción y los 

productores que no p:>seen estos medios; la relación entre amOOs es 

relación de explotación. El problema. de este absoluto énfasis en la 

explotación es que soslaya el análisis de otros elementos conexos al 

proceso. 

Para ampliar el marco en el que se consideran las relaciones entre las 

clases y la lucha de clases y evitar una interpretación puramente 

16/ Lenfn, citado por Heller, op. cit., p. 132 
Ji¡ Cerr:onf, op. cit., p. 109 
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ecoricmiciSta- de sU intera.cción, es necesario analizar el fenáneno de' la 

daninación~ la· ·cual tiene caro fin esencial la explotación y le da a ésta 

su cOnteXfo~-político- .}<"social, en este orden de ideas, señala Miliba.nd 

" ••• la clase daninante no se define ya únicamente en función de la 
propiedad - de los bienes de producc.:ión ••• se constituye en virtud 
de su control efectivo sobre tres fuentes principales de 
daninación: 1) los medios de producción, control que puede 
conllevar. (y generalmente ha conllevado), la propiedad de estos 
medios, aunque no tiene por que darse necesariamente esta última 
condición; 2) los medios de administración del estado y los medios 
de coerción; 3} los princip.:iles mC'dios de canunicación y 
consenso"J.!!/ • 

Los medios de prcx:lucción, los de administración y coerción, asi 

los de canunicación y consenso, conforman una estructura de daninación 

sobre la sociedad civil, tanto más poderosa cano lo sean sus nexos 

interactuantes. La clase daninante, poseedora de los medios de producción, 

no puede evidenciar su dcminio en virtud de su legitimación primaria, por 

ello, sobrepasando sus propios intereses, propuso la creación de una unidad 

política fuera de ella; requiere, sin embargo, la colaboración y el 

respaldo de quienes controlan los medios de administración y coerción para 

continuar con su daninio efectivo. El Estado, necesita para su subsistencia 

el apoyo de quienes poseen los medios de producción a fin de reproducir el 

daninio que lo fundamenta. Finalmente, el control de los medios de 

ccmunicación y consenso viene factor conccmitante a la 

interacción de la clase dcminante y del Estado. 

Puede decirse, caro afinna. Heller de acuerdo con l.orenz Van Stein que 

aparece la sociedad civil cc:mo 'la fuente verdadera de toda libertad y 

opresión', y el Estado real impotente para 'ocupar un lugar fuera de la 

sociedad', no es más que la consecuencia o ld m.:mifestación de la 

.!J!/ M111band. Anállsi"s de clases en La teoda social, hoy. pp.422 y- 423 
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o~enac;:i6~~.:~~·-·!~:-:.~~-~~~d~·~~;~~"--~~~~-~sm0_ cl_e~ ~~r;._~~~,~l!··m;~ El ·:Estado 

en~riéE:~: .. '.·~,:·-;~~~~ci~~·: s;¡~i > ·qú·~ d~~~~ta .el. éj~r~i~i~; cíel''·~e~~-:y ·~po~~ 
:;'~<-. :· .·' ·.~: -, '; ·:. - . . . . . ':- . ;--:·,, :· . . :'.: : 

_i~~~·~~·~~~r~s~s :quE? )~ __ ·ci,~~e. 4~nant~ -~pres~_~_ ~ª'{~S d~- ~~ :~~~~':(d~/ a 
· . .-·.:- .. (·:-·."- '_ 

·s~,. -vez¡ -·Üegit:;.iJnEirSc- · arite el to::lo social ~que~ . indepeni::Uentenent._e:--~de_: su 

- ·~~~~l~c-~~~.c-Í.-~~~r~a-·confi9ura eÍ' puebl~ que- lo ~re6~ deÚ.lnibndo SUs- fines 

~~-.-u~~- c¿ri~titución ·política. Por ello, busca las formas de ·fortalecerse a 

.s~ ffi:i:~, _ man~eniendo su unidad y dirimiendo p:::>liticamente los conflictos 

de las. _rlases de la scx:"iedad civil. La función política del Estado es tanto 

más finne; 

11 
• • • cuanto más consiga hacer que sea reconcx:"ida la pretensión de 
obligatoriedad p<lra sus propias ideas y ordenaciones normativas y 
para las reglas de la costumbre, rroral y derecho por él aceptadas 
y que son al mismo tiempo su fundamento. Su prestigio [XJlitico 
crece si se logra que el tipo de cultura representado 
políticamente por él sea adoptado cano modelo para la formación de 
la vida. Las mismas formas de lenguaje, la literatura, la. música y 
las artes plást.icgs, pueden, en determinadas circunstancias obrar 
eficazmente en provecho del E_Xlder ¡xllitico"l.Q_!. 

Si bien, el ejercicio del poder se encuentra en la base de la 

-~~~":~ción poli~ica del Estado; éste recurre, además, a la ideología caro 

medio de legitimar la violencia y transmitir las ideas y ordenaciones 

normativas que lo fundamentan. En este contexto, es factible admitir la 

definición de ideología que prop:me Althusser, según la cual, es 

un sistema (que posee su lógica y vigor propio ) de 
representaciones (i.JM.genes, mitos, ideas y conceptos, según las 
cosas), dotado de una existencia y de un papel históricos en el 
seno de una scx:"iedad dada. Sin entrar en el problema de una 
ciencia con su pasado ( ideoló:Jico) [XXk.•rros decir que la ideología 
cano sistema de representaciones se distingue de la ciencia en que 
la función práctico-social es más importante que la función 
teórica".~!/. 

19/ Von Stein. citado por Hcllcr, op. cit., p. 1J7 
~/ Heller, op. cit., p. 225 
11.J Althusser, La revolución teórica de Mar;it, pp, 191 y 192 
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Por su naturaleza, siempre 
- - ·- ,' ""' :< 

represent'a 1~ i'nt.erése~ de una· cli:.s~· .~:/ ~1tu~~- ~~- ~i6 Para o.qiat\iz.3.r ~l 
consenso · · de: ::-¡·as--~· cJ a~s y -- faCCiories_ --~ d~~~d~~ ~~--~ :·~~ '.'. -~ste . __ s~~tí~O·~: · la~ 
relacion~s Ídeo~óc;ji¿as ent~e la ~i;i~~·¡~i-~ii.'.:'/:.ei;:-~~a~::?·~~ ~seOciaies ~n 
la·. coiÍfiguración ·de·l~;_ reiáci6nes -~n&ni6a's·/.-'d~>~tra·· f~nna, el ejercicio 

d~l- poder se -ma~if~~;~r:fa- --,b~IC~nt~ -·::e~ ~-,-los _--aparatos ·represivos e 
- -'>-~ --·-.-·- -- . _- : - -- :· .. ,_-· --' -. -: - . -. . : -

ideológicos del ~tadO; con··el':iry~venieJ!~e-_~~ -~educi~ la especificidad del 

aparato econánico al dividirla en Íos dos piimeros. Por ello, de acuerdo con 

Poulantzas, la ideología 

" -••• no Cor:isiste solamente -o Simplemente, en un sistenas de ideas o 
representaciones: concierne .también a una serie de 'prácticas 
materiales' , que se extienden a los hábitos, las costumbres, el 
rrodo de vid. .... de los agentes, y se troldea asi, caoc::i materia 
vinculante. , -en el conjunto de las prácticas sociales, incluidas 
las prácticas p:>llticas y econéxnicas" 11f. 

La ideologia de clase se manifiesta a través de los aparatos 

ideológicos, conúnmente denaninados del Estado lo mismo si pertenecen a él, 

que si conservan su carácter privado: -1a iglesia, la escuela, los medios de 

cammica:ción masiva, el aparato cultural,· etc. AS:í, una constante de la 

ideología es su referencia a1· Estado, aunque .en la realidad aparece caro un 

rrovimiento colectivo- de ic:'le~~'- -~~~o~:_s ·.Y c~eencias que, de alyuna manera, 

inspira o dirige la acción; del ·pueblo, . planté;§ndose la pranoción, _la 

defensa, la justificación· o· .el rechazo y la transformación del sistema 

socioeconáni.co, JXllitico .Y cultural; la' ideología daninante, cerno parte de · 

la cultura de .un pueblo:¡._. le da sentido y o¡_:ortunidad de manifestarse; es 

decir,. constituye -~a vol_untad· par~ actuar de acuerdo al conocimiento y modo 

de ser~ 

EJ poder socialismo, p. 21 
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B~ ,,El'·-~·k~~:~,d~;;:~i~~::~~/;·"~ .. : .;':~ 

ó;.5cie ~J ;o:i•igÚ~a~i.Sn; e.i• la~ pc>•kr ime~ías de la F<lad · Media, . hasta . la 

- aCt~li~~-;~·::~~i:~~~¿~~~~fa1~0~'. ~is~ó~~a, :\:t~i 'Es.t.ado caPitali.sta obs~a la 

~- -·aa~~~~- ~~~~:~i·i&~~~~~:f ~-{"¡J¿~~~'-~ri·i'.f~~~daS:· ~ g~~Íitizar ·la efecti~idaa de 

s~·-.·.f~~~~~··;~líd~ ~-:~~e-;~~~:Í~, -·~-{\1~ de Contribuir a la reprcxlucción 
~·:.-. ->~: -:>-: ·:: _ ·_ .. -·-

de ·la ~iase:·~~~ante _que .l~ .s~~tedta. lri~ariablemente, esta evolución se ha 

Visto ,-r-e~Pa1d~d~'-"Po~---~~ici~~~~~s_tituci~nales que, además de reflejar los 

intereses sociales y legitimar los nuevos términos de relación entre el 

EJ¡IDito político y el socioeconánico, han evitado una ruptura violenta del 

sistema. El des¡X>tismo ilustrado propugnó por una política mercantilista que 

suponía una relativa intervención estatal. sin embargo, con las revoluciones 

sociales nació un gigantesco impulso de las clases que emergían y deseaban 

ascender a las más altas jerarquías; este fenáneno provocó una colisión 

entre reglas canerciales, industriales y gubernamentales, dando pauta a la 

fundación de la teoría econémica clásica, la cual 

" • • • sostuvo la abstención del Bstado en materia econérnica y caro 
una consecuencia social, redujo su función a la administración de 
las 1 reglas del juego• y al mantenimiento más parco del gasto 
público. El Estado Gendarme del liberalismo 'clásico'···,dejó en 
libertad a las fuerzas y grupos económicos, para crear, ellos 
solos, autóncmamente la prosperidad general que vendría, casi 
mecánicamente, de su libre desarrollo"_2~_1. 

Así, durante el siglo XIX, la organización ¡:olítica y econémica de la 

mayor p.:¡rte de los países del mundo es la derocracia liberal, en donde 

prevalecen el principio de libertad económica y el limi-tado quehacer 

estatal; no obstante, paralelamente a su aceptación, el 6.ta..te:t6 quo empieza 

a ser debatido. El ala ProsJresista de la élite de la clase daninante reclama 

la intervención del Estado para imponer: prioridad~s a ·las fu~zas 

11/ Cardte1, Jdeologias polfticas contemporáneas. en Revfsta ele Politlca y 
Admintstracióo, vo1,_2S, p. 14 
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econécnicas. De :,tal _-forma· que~ ·,hacia' _1850, _en ··un contexto de crisis 

-eco~&ru.~;-- .-~-~~·ti~~~-_-: ~fail~~~~;'~ ~-~~~~~{~rie~ ·generadas por ·:·las blci[,l~nt~S
asoéiaciOnes , de .. :\1~:~~~~r~~ .. ~-~ -~--~º~~~-n ~u . esi:.abilida~- ~i~~~~ ; Y . ~~:
acinÍ~iOg~~~l: -~~~Jb'_·:~-¡~~i~~i ~-~~C::~~:~tt~-~~~~ '"1a ti;clósf~;-naci_ón d~ sus 

f~~-!~~.~~~4!:~~~: <·:·_·, . ~'-·-· _ 
_ ,_·,;.: -~ ~~;;,_: ::---~~:~º ~.có.,;-:~-~~i<:-~ ~ .::;c-:,__-

l\hora .. ~ pro~E:()na·IJ<O~~Hcii'.'~.~t~;~~le~ y ~{l~fil~ ~;fü •. ckr:~~.·~~ 
sit~Cion~>:,·:~d.;:~/n~eSiá~dc,-:.':·aePe~~~~~~ia·-~- ·o;~:._·iilidti6ú>~-,-,?~pend8_-;;na~·-;_·:1a 

f~tmoci.ém··.··~~· ~~a~~cio~es .. • •• ;obr.;,,as ;i fre~te···'~;'.~i;:~~á~~ttT~".~so~~~Ós 
indust'.r~_al_es .. Y l~ ·. realización . de hue~gaS ¡ emp&o, ·.: s~ 1#,~ -:,a. :7~'; ~ '.:~ f ·cÚrar, l~s 

h~Ídas~de:·~a t~rible iucha econémica 'caOO·~~·.~~~~i~rii~'~>V:~·~~~ik{ ~~· 
ROj·~ ~~al"m, ;·-d~ nin~una.m:mera intel:vi~ne ~~~~~~-~:,·~~-~:~-~-:~~~~-~:·.~e 
la oferta y la. demanda. 

la Presenci~ de las 

implicando, la obligación de la sociedad Paz-.:!".- iP,u?rVeriii:--,):Mediante ·_'la 
:· _'":~·'. <'i:!:.'·_- ·: ·:: .: ·-·:: 

organización estatal, en favor del individuó; '·el. cual.- tiene -d~Eicho a· exigir 

tal interye~ción, así cano la existencia de una .. z6na de. aét~yida<:l social 

- - exenta de -la-acción gubernamental. 

En la primera mitad del siglo XX, por el descontento difundido en una 

scx::iedad de masas, en la que los altos estándares de vida son teóricamente 

.accesibles a todos pero, en realidad, re!Jm:vados a unos cuantos; ante el 

reconocimiento de las garantías sociales y las legislaciones obreras, se 

1J./ Este proceso es orientido por la obra de intelectuales como Stuart 
Mtll, quien aboga por la tntervenctón estatal en educación, salud 
pública, comercto e11.tertor y relaciones laborales; afirmando.que".·.,_ el 
valor de un Estado, a la larga es el valor de los tndtvtduos _·que lo 
componen y .•• un E.stado que empequeñece a sus hombres p.ara .que sean 
dóciles en sus manos, aún cuando fuese para fines benéf_ic.os, .descubr~r~ 
que c~n hombres.pc:queños no _s,e pu_e_de lograr. nada verdaderament.e grande". 
(Hill, e-ita.do por Oeutsch, op, cit .• p. 118) 

12,J Cardiel. op •. cit., p~ 16 
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. : :' ':. : .. ' '. · ... ··::· <:. •. -'"{. ··<·· ·~·_,,'. > 
génerali~<"i~''.Í~~,:·~~.';··~::'i~j~~ ·~~~:~~~~~~~~-~~ ~~~ ~~~·::~i~&;ri~~;·-·~i tiempo 

~~ ~~,' ~h~~~~~-~ ~·:·~-:.::f,~~~e'.{_~-~¿~:(~-~-~-~~~·;á~'.-.~~ .~;~;:~~¡~~-ó~.:~~·. !~·:~~¡ida~ 
,~~bel~( ... -~~~~~:-~~~-~·ii~fl~~f:#~~~\~~~~i:~!_i~~~-'?~-.~~=i~~Á~-~ ~.~-~··_rOrta1~e _el: concepto 

de_ d~~~ia-~.i~i~~\~1-~~~~-,-~iHp{~~,-~~~-~-~,s~~- Ía doctri~ Reynesiana. 

Plnbós-_ -fen~n~1::ieebi~~lr;ia~t:~~-~1}i¿n ·e1· quehacer t-rad.icionai del Estado. 
~~·~--- -

El ~~~~~9~i6 ~v~i~-~~,:-:_;~n; r~imen democrático, hace público y 

Po~ític;o: _el · ~r~.i.Jni:~~----~~~ -;~~~, ~tivas, expresadas por organizaciones 

Político-sindicales· fueites :y··: capaces· de negociar con la clase en el po.ier, 

lá. cual debe responder: .3. una demanda masiva en constante crecimiento. En el 

seno de la dem:x:racia social Se genera, entonces, un ciclo de expectativas-

demandas-medidas políticas que, a su vez, requiere de la actuac~ón de un 

Estado que no se limite a los servicios de asistencia y seguridad, sino que 

además roodifique el sistema econánico, participando directamente en él caro 

un canpetidor más, pero con el sentido de solidaridad del que carecen los 

empresarios utilizando, inclusive, su poder coactivo para prohibir o 

autorizar determinadas actividadf'.?s. 

En las fornas más espectaculares de la dem::x:racia social, el Estado 

emprende la refoma agraria y nacionaliza los recursos naturales 

explotándolos con la típica orientación de la empresa pública. De esta 

manera, transfonna el concepto de propiedad privada, confiriéndole un 

sentido social, al sujetarla a las rncx:lalidadcs que impone el interés canún e 

intenta realizar una redistribución de la riqueza, a fin de reducir la 

desigualdad entre ricos y pobres. Caro propuesta ¡.olítica, pese a ser 

ampliamente criticada por los partidarios del liberalismo clásico que temen 

llegar, a través de-.el.l.:i'; a la setvidumbre del socialismo y que, para los 

socialistas es la vía más adecuada para acceder a él, cristaliza los cambios 
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dentro de una estructura democrática, con un gobierno representativo con 

división de p:xleres y un Estado de derecho que hace prevalecer el orden 

jurídico sobre el peder público y los intereses individuales, además de 

garantizar las tradicionales libertades de pensar, trabajar, asociarse y 

participar en los asuntos políticos. Así, 

11 
• • • liberalismo y socialisrro, irás allá de las p:>lémicas habían 
dejado caer gran parte de su belicoso p::>tencial ideológico y se 
habían transfonnado en principios inspiradores de partidos y 
m:wimientos que hcllían terminado p::>r adaptarse a la ló:J"ica 
vencedora de la derrocracia, la cual permite y favorece la 
coexistencia y la alternancia en el poder de esas orientaciones 
políticas contrapuestas"l!_/ 

la concepción econánica que posibilita al Estado m:xiemo instrumentar 

los postulados de la democracia social, es la doctrina elab:Jrada por Keynes, 

al término de la primera guerra mundial. Inicialmente, consistió en 

serie de medidas pragmáticas para superar la etapa de la p:isguerra; sin 

embargo, a mediados de la década de los treinta, la propuesta obtiene 

aceptación casi general EJ. Prop:>rciona el reredio para las crisis del 

capitalismo y el problema de desempleo que aquejaban, desde hacía tiemp:>, a 

las sooiedades avanzadas, asegurando con ello, la reprcx:iucción y expansión 

del sistema econánico. Representa, de acuerdo con Rolando cordera, un 

ejemplo de las claras tonas de conciencia razonadas e intelectualmente 

poderosas que tienen lugar ". • • entre las dos grandes guerras mundiales del 

si.ylo>OC ••• ¡antel, la incapacidad del socialism:::i marxista y del liberalismo 

la..i66ez Qa..i.11.e, para dar cuenta de la realidad de aquel tiemp:> y para 

construir salidas orgánicas a la crisis de entonces"l!I • 

~ Bovero. Las desilusiones de la democracia, en Coloquio de 
Invierno, T.I.. p. 73~74 

I!J Con la publicación de El tratado de la moneda, en 1930; y. la teorfa seneral de fa 
ocupación, el interés y el dinero, en 1936. 

lli Cordera, Socialismo y liberalismo ¿qufmfca o alaufmfa7, .en Coloquio. de 
Invierno, T.I,. p. 67 
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- ·.-. -· ;. ·.. ' 
, La,óoctrina -Ktjnesiana>se-·opone a· la postura clásica de mantener una 

peananen~) re~e~:_;_=_·:~,~·á~~~{~¡J~~,.:~ ~~i-~ndo ~ue ·el bienestar eCoriémico" 
.. -<" .. ·. '··''· -

int.e.rijo .s~:-:169r~_ 6o"n-.' la'::OCuPá"~iiSO ·p1e~a. En relación con la ley Say de los 
. -- :.·' ··- -·--.-- -_ :::_·:_:;:..,_- -- -:~;-::~-.- __ -_.:__·- - . . . - ;_,. ·._ 

econCrni~tas:.cl~Sici,s;-~~-:ia· cUa1-ia_p~~ucción creas~ propia aemaooa eil 

forma ,~~~~~~*fi~f*1~á?~l;;~' sli9·1~·re··::1a·;~éCesidad d~ mantener la.- inversión 

~~~-~ ~:~:.~~;;;~~,if~:::_·-~~~:~~~-~~O:_::;~ frente al· Estado liberal propone uno 

_.)~~~~~~-:.~~:~~---s~;it,!~))o_s· ,_-_Ci?ioS cí:íticos·, regulando la econcmía para 

. , -marit~~er:j~~~:(A~~ ~~~~-i;~~-_ ~~ocl~~~i~-~ y. -l~s_ ~ salclrios al tos, con la finalidad 

úl-~<_·d~'-·· ~~~te~fu.::. ·~·1'·'. C:O~surtO. ~í, trastoca la econanía pluripolar 
";_~_::· .. ·, ·:::-:.·. }::'··, .:..:: .. _ ... : .. :·.:. " 

l?xistente', ·y ·,·:'.1a: sustituye ·por urla econcxnía mixta o de doble sector, 

~r~~i~~:·.·~¡:,é~~~siS de la política econánica, encargada hasta entonces de 

__ · próteger ·.al·.,-, inversionista, a la protección del consumidor. con estos 

elelientos surge el Estado de bienestar, cuyas finalidades fueron descritas 

en 1957, de la siguiente manera: 

" El noderno Estado de Bienestar en este país (Inglaterra) acepta 
cc:m:> sus· finalidades los frurosos tres principios establecidos en la 
primera parte del Informe Beveridge: primero, que los deseos de 
cualquier sector de la canunidad no reciban mayor atención que los 
otros sectores •.. ; segundo, reducir y finalmente acabar las Cinco 
Gigantes, a las que principalmente se aplica el informe; p;>breza, 
enfermedad, ignorancia, suciedad y pereza; tercero, preservar, 
tanto caro sea p;>sible, la iniciativa individual"!!/. 

Para alcanzar estos propósitos, la actuación estatal se caracteriza por 

proporcionar los servicios llamados sociales, atender las demandas de nuevas 

garantías públicas para el ambiente, la información, la cultura, la salud y, 

por configurar una política econánica orientada al logro del desarrollo 

equilibrado y constante. Esto último implica: l) el establecimiento de una 

política ¿e salarios y precios, para mantenerlos altos y estables, 

respectivamente; 2) un ~imen- fiscal tendente a imponer mayores gravámenes 

:l!!_I Archer, citado por Cardiel. op. cit., p. 25 
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a las clases privilegiadas; 3) un ·conjurito de poiÍ:tic.3.S' canerci~·les a nivel 
- '·- '" 

internaCional que incluye, general.nenté-,' _' é1:_USO'::Q~ -~iá~~·>prófec~~orliSt.6.s 

para nivelar la balanza de pag~;·'.~·1··.:-~;·i~n~'d~::·:6:~~--~a--'~1~i~~---1~s 
recursos financieros hacia c¡~~/~~ii~Ú~~~;S. -~~~-~~-~::;:!~; :.-~ ;·:::~ ·p1~~\ie 

_,_ ~~-''.:-;->·--' , ·"·· ."º~~·-- ' • ·;., ·e 

inversiones púb~icas q~~ -~~t~_-~4a:;_~~i,~~:~~?H-~~~-t~~~:·;-~-~~i:a,e~:~-~t,~i-a·,:~:-la· 
construcción de obras pa~~ - l~ "-P~~S~~6i5~-:'~~:.~~iC~O~;:':o·a~~~-~fi.~:J~reáéióll '~-

y operación de empresas. públi-~~~ .·;. ,. 
-~.:_-~~;~_-:j;;;' 

,;zj; --;, 

De esta ·forma, el __ Estado:·:"de ~i~~~~~ ~ trata ~e· realizar -.algunos 

programas socialistas dentro de una estructura_ demxrática. Asímism:>, es, 

clara la marca econcmi.cista que adopta su actividad ¡:olitica, debido a que 

la creciente demanda que atiende se refiere, principalmente, a la vida 

econém.ica y las disp:Jsiciones de respuesta engrosan el gasto público; 

además, porque la lógica de intercambio político entre las fuerzas sociales 

organizadas ·y el gobierno, tiende a asumir metas econémicas a corto plazo .. 

Estas circunstancias sugieren también, la existencia de un alto ritno de las 

actividades legislativas y administrativas, a través de las que se generan 

ágilmente- las disposiciones particulares de respuesta, en detrimento de la 

estabilidad de los critel'ios orientadores de la política y el derecho. 

A partir de los años treinta y de tMnera incuestionable hasta la década 

de los setenta, esta m:Jdalidad de Estado y su propuesta de intervención 

sit.tcm&tica para prccrover y garantizar el bienestar~ es adoptada por la 

mayoría de las sociedades contemporáneas, en las cuales se observan 

diferentes grados de intervención estatal y resultados más o menos exitosos, 

ya que " ••• el límite en donde debe detenerse la intervención del 

Estado en la economía es cuestión delicada y ••• puede variar, 

según ias circunstancias de los diversos paises, según sus 
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grados de desarrollo, semidesarrollo o sub:Jesar~ollo11 JO/. La aplicación 

dé esta política econémica_con el manejo de.·'.doble .. sector.que·irnplica, debe 

ser realizada Por .expertos y . bajo · condici~Iies ~.'qlle 

presentan, _caro puede serlo po~ e~~~o-, .. _ .. ~~~r.:: ._co~: 

tcxlos los países 

sólido sistema de 

prcx1ucción. Más allá de cierto!? _límités,·-1a;partiCipación estatal puede ser 

nociva propiciando,· en consecu~Ílciá;--_ Una- esp{r~l· -iilfú1C.iona.Í:ia; asi.mism:>, un 

desacértacto manejo del sistema de· precioS Y- Salarios, en lugar de evitar la 

crisi~ puede provocarla, e~.· forma directa ;y d~.i~Í.~a~ 

Después de la crisis ~inanciera ·:mundial de 1982, las ¡:olíticas 

estatales son condicionad.3.s por concepcion~s econánicas ortcxloxas, en sus 

distintas manifestaciones: por ello, presentan una recurrente propuesta de 

reducción al gasto, misma que limita las prestaciones y los servicios 

sociales, habla, por consiguiente, de una reactivación del 

tradicional liberalismo para desmantelar el Estado del bienestar, acusado de 

asistencialismo y de imprcxtuctivldad"l.!J. &ita tendencia es propiciad.:t por 

los organismos financieros creados en el reordenamiento del sistema 

econánico mundial, después de la segunda gran guerra, con el propósito de 

vigilar el sistema monet.:irio internacional. El libre mercado, la 

preeminencia de la ló;ica del mercado internacional, la canpetencia, 

algunos de los principios básicos de esta nueva estrategia econémica, 

" .•• _l~ idea central que guía su propuesta de revitalización 
econcmica apunta a favorecer una política realista de libre 
mercado, que re:.trinja en l.:i medida de le posible, la intervención 
del Esta~:lo en l~ econ'="1í~, pero qu~ al. i:usmo tiempo se abstenga de 
obstaculizar su 1nsust1tu1ble parallzacion en determinados aspectos 
de la vida nacional"]!.!. 

30/ Cardfel. op. cit., p. 24 
Tit Cerronl, op. cit., p. 132 
11./ Informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (ClDE 1983) 

cf;ado por GalvSn, El enfoque ortodoxo neoliberal y sus apli~acfone; 
~.en Revista de Ciencias Económicas. vol. 9, p. 128 
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En efecto, se pranueve la no intervención del Estado en aspectos muy 

particulares: la _empresa pública, la regulación de la enpresa privada y los. 

servicios de bienestar social; esta política supone una lucha de la clase 

d~nante por a¡;oyar a la empresa privada y re::lucir la independencia y la 

resistencia de la clase trabajadora, pero no implica en m::do alguno el 

debilitamiento del Estado, por lo contrario, según Miliband, fortalece 

"... nurrerosas facetas del 'esc.atism:>', en especial las funciones de 

vigilancia y control del Estado, o la inflación del pod.er estatal en 

detrimento de los derechos civiles"ll'. La actual retrocesión de f..stado de 

bienestar, se manifiesta a nivel mundial y de manera más o menos traumática, 

de acuerdo al grado de desarrollo del país de que se trate. 

En las sociedades capitalistas, se observa una constante alternancia de 

gobierno, entre los partidos de derecha y de izquierda¡ sin embargo, estos 

últimos, enc~rqados de guiar las reivindicaciones, al llegar al po::ier 

enfrentan los misoos probleMs de reducción al gasto, obteniendo el 

descrédito de su gestión. Esta ausencia de respuestas a las demandas genera 

una creciente desconfianza, apatía p:ilítica y abstencionisrro electoral. tos 

países r;ieriféricos, caro consecuencia de su situación econémica y sus 

respectivos endeudamientos, se ven obligados a aplicar las medidas 

neoliberales en forma más drástica, " ••• el Fondo M:inetario Internacional, 

tiene la posibilidad de influir en el recorte del gasto público, en la 

devaluación de su troneda, en la eliminación de sus program::is de salud, 

educación, habitación, esto es, la disminución o eliminación de la 

política de 'bienestar social' ••• "~, 1o cual provoca la pauperización de 

las clases medias, pronunciando situaciones de pc>breza y riqueza extremas. 

33/ Ht11band, op. cit .• p. 431 
E1 González Casanova, La crisis del -Estado r la democracia en el sur del 
~·en Coloquio de Invierno, T.l., p. 246 
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El discurso de globalización que acanpa.ña las tendencias econánicas 

actuales, postula la interdependencia de las econanías nacionaies y la 

configuración de un sistema financiero-productivo-canunicativo internacional 

que se contrapone a los planteamientos de soberanía nacional, conllevando el 

debilitamiento de los Estados-nación y de las corrientes nacionalistas; 

" Es obvio que la 'internacionalización' del capital tiene que 
afectar al m::do en que actúan el capital y el estado en cada país, 
pe:ro su actuación internacional está dictadu por los misrros 
objetivos que persigue en relación a las cuestiones internas: la 
defensa de 'un interés nacional, entendido naturalmente en términos 
tales que lo hacen sinóniJro de los intereses de la clase 
daninante"Jíl. 

El impacto de la internacionalización del capital tiende a afectar, más 

que a otras, a las nacionalidades de los estados sul:xiesarrollados, en virtud 

de la debilidad de sus econanías y porque, cano países dentro de la órbita 

de daninación de las (X>tencias occidentales, adquirieron m:xielos de Estado y 

vida política extraños a la organización socioeconánica existente. 

Imp:>rtaron valores e instituciones de sociedades avanzadas fundando, sin 

embargo, toda esperanza de desarrollo, integración y soberanía nacional 

la actuación del Estu.do; sin la experiencia social de la democracia la 

adoptaron caro sinónimo de rocdernización para salir del atraso, empero, sus 

propias condiciones internas la hicieron derivar en dictaduras o regímenes 

que, manipulando el concepto, encubren su verdadera naturaleza. De ahí que 

el riesgo aumente para estas naciones, cuya problená.tica estatal sintetiza 

Arnaldo córdova con este ccrnentario: "¿Nuestros Estados están en crisis? No. 

La respuesta final, me parece, es: No hemos acaba.do de construir, de 

edificar estos Estados y estam:>s en trance de dar una orientación en sentido 

democrático, al desarrollo de nuestra vida (X>lítica".~.!/. 

"'iST""MT'iTtand, op. cit •• p. 435 
li.1 Córdova, Perspectivas del Estado la democracia, en Coloquio de 

Invierno, T. I •• p. 264 



33. 

C. µ0 .9~~~~~~-· i -~~ ·-ª~-~i.~~~ción·: P_~lié:a.· 

En·:ei'· EstÁd~~-ca~i~Íista\~~~o, - ia i~stituciones jurídico-políticas . . . . . . 

cOlistitU)ren···".~-;-: las-:bisa9ra~': soci.:iles'._cire-9arB.ntizan la reproducción de la 

actividades 

socioeconánicas' de carácter' exÍ.s:tencial y de actividades políticas 

generales, adquiriendo un rol vinculante entre el Estado y la sociedad. A 

través. de instituciones representativas se manifiestan y concilian los 

inteC:eSes particulares que, transfonnados en voluntad política general, 

derivan , a su vez, en una legislación obligatoria para todos. La 

constitución aparece caro la institución que regula formalmente la 

convivencia. humana, sin embargo, su misma abstracción demanda la existencia 

de otras instituciones normativo-vinculantes que apliquen de manera 

particular los preceptos generales. En este contexto se inscriben el 

gobierno, el poder ejecutivo y la administración pública. 

El gobierno es el Estado en acción. Es el conjunte de órganos y 

personas facultados para expresar y hacer cumplir la voluntad estatal; su 

quehacer orienta la actu<:tción de la scx::iedad civil con base en los fines del 

Estado, que no son otros que las metas scx::iales expresadas en la 

constitución, cuya concreción demanda la actividad directiva y de gestión 

públiCd que el Estado desempeña, justamente a través del gobierno; por ello, 

" •.• la función qubernamental •.. \ü!:iunlel un carácter normativo tendente A 

re.jular la acción de los particulares entre sí y frente a la autoridad 

constituída"lJ1/. El quehacer del gobierno afirma su papel técnico de 

conducción en el marco de la noderna distinción de poderes, mediante la 

37/ Cel"roni. op. cft., p. 123 
'lit Carrillo Landeros, op. ctt., p. 114 
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cual, el Estado se organiza internamef"!te para :,rea~iz~r -~us funciones 

políticas y administrativas. 

Los p:deres del Estado son "... órganos es~ializados que tienen la 

autoridad y responsabilidad en cada materia y obedecen a la tradicional 

división ••• que ha dado lugar, sobre todo en las naciones de occidente, a 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y J~dicial. •• "l.!/ .Aunque es canún hablar 

de la división de pcd.eres al referirse al Estado, esta división se relaciona 

más bien con una distinción de CQ??fetencias que oon la fragmentación del 

poder estatal que se caracteriza por su indivisibilidad. El Estad.o m:derno 

destaca la distinción de pcx::leres al tiempo de reconocer la soberanía 

popular, vinculando al gobierno con la confianza de un parlamento o con la 

elección popular. Sus pc:deres, l,X)Seen igualdad jurídica y 

político-administrativa; sin embargo, "Es imprescindible que... haya 

órgano que exprese, represente y garantice su unidad, tanto desde el punto 

de vista nacional caro internacional. Que coordine las laOOres de todos los 

órganos e imprima las orientaciones fundamentales que el Estado ha de 

seguir ••• ".iQ/ • 

En este sentido, podrá pensarse que el órgano que d~ representar al 

Estado es el peder legislativo, en cuyo seno se da la conciliación de 

intereses particulares y del cual emana la voluntad general del pueblo que 

es, finalmente el sujeto de la soberanía; no obstante, las circunstancias 

históricas y p:>líticas han dado mayor preponderancia al órgano ejecutivo, en 

virtud del dinamismo que caracteriza a sus funciones, por la autoridad 

fonnal que proyecta su jefatura e incluso por el liderazgo personal de quien 

la ocupa. Es un fenáneno que se acentúa en la medida que el Estado fortalece 

39/ carrillo Landeros. op. cit., p. 114 
'I§.1 Jilnénez Castro, op. cft., p. 177 
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sus · fWlciones Y amplía sus· fines, crece en relación de los servicios que 

presta.· Por ello,· eL'.ESta~o ;de bienestar_ se caracteriza por contar con un 

ejec:u~Í.vo>fuer.te··-~¿~~-~~ ;:i~--- ~i~d.-de .la dirección política para 
' '._ .. _ ···><-:,»".'. '::, .. --'. 

impulSar .ei.·desariollo¿y~posee- la necesaria autoridad formal para que sus 

~rg~ni~~>-~~-~~e-~~-:~~'~P~~¡.~r(~~--.-bÍ:e~es~r de la cammidad. 

En la:~~ ~~~~~~~§"~ }~.an.to· en los sistemas presidencialistas cerro 
-:· ,,--·_-' -

l_os ~lame~~io_s~ _:. el::~j~~~ ~-~l: ejecutivo ".... representa el símbolo 

viviente de la unidad política· y es el depositario del principio de 

autoridad".!!/. De ju.1t.e y de 6acto, la mayoría de los estados del mundo 

mantienen una supremacía del poder ejecutivo con relación a los otros dos, 

conviertiéndolo en el "... mayor centro de irradiación de pcxler, a la 

que monopolizador de la acción del Gobierno".!~./. En este contexto, las 

funciones básicas que realiza son: 1) garantizar la seguridad nacional a 

través de los cuerpos de policía y el ejército; 2) efectuar las relaciones 

diplanáticas con otros estados; 3) canalizar la colal:x>ración técnica y 

financiera, así caoc> la planeación de actividades, desde el punto de vista 

de la ejecución: y, 4) coordinar todas las actividades del Estado. Asimismo, 

el ejecutivo normal.mente, interviene en tres fases del proceso de 

formulación de las leyes: 1) en su iniciativa; 2) en la elaboración del 

proyecto; y, 3) en la sanción o derecho de veto cuando considera que una ley 

no es conveniente. 

Para instrumentar las políticas o directrices del gobierno, el pcxler 

ejecutivo cuenta con una estructura orgánica funcional, así cano con un 

cuerpo de funcionarios que, en su conjunto, constituyen la administración 

pública. Esta se ubica principalmente en el. ámbito de acción del ejecutivo, 

41/ Porrúa, citado por Jiménez Castro, op. cft., p. 176 
'IJJ Jfménez Castro, op. cft., p. 177 
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Por sus atribuciones en materia administrativa. según sus varias acepciones, 

la administración pública puede ser definida caro una entidad formada ?Jr un 

conjunto de entes o sujete:; ¡:;úblicos; caro una actividad encaminada a un 

fin; y, cato una ciencla que se preocupa. por la naturaleza y las actividades 

de las administraciones públicas. Caro entidad, se constituye caoo 

el sistema. dinámico -integrado por ~ objetivos, 
estructuras, órsanos, funciones, métOOos l'.. procedimientos, 
elementos humanos y recursos econanicos y materiales- a traves del 
cual se ejecutan o instrtunentan las ooliticas y decisione:; de 
quienes representan o gobiernan una comunidad 
políticamente organizada".!..!/ 

caro actividad, definición se relaciona el proceso 

administrativo, ya que "... canprende aquellas acciones enea.minadas al 

desenvolvimiento de los pro:iJramas y p::llíticas de los gobiernos"~.Finalmente, 

cano ciencia se considera ". . • un cuerpo teórico de conocimientos acerca de 

la gestión, organización y contexto general de las unidades administrativas 

que fornian el área ejecutiva del gobierno"~· Al ,margen de esta última 

acepción, desde una pesp?Ctiva tradicional, la administración pública es 

" ••• la actividad ••• que realiza el Estado para satisfacer sus fin es, a 

través del conjunto de organis:ros que c:anponen la r~ ejecutiva del 

Gobierno y de los procedimientos que ellos aplican, así cano las funciones 

que llevan a cab:> otros órganos y organism:::is del Estado".i.Y. 

Por su ámbito de acción, la administración pública se orienta a 

satisfacer las necesidades colectivas sin afán de lucro, posee una 

estructura canpleja y su encargo es delimitado por la ley. Su existencia 

caro tal. se plantea al inicio del siglo XX, cuando los problemas que el 

QI Carri 1 lo Castro, Metodologfa ¡;ara el estudio del funcionamiento 
reforma de la admlnistración ?úblfca, p. 1 

44/ Enclclopedf"a Hispánica, T.I., p. 66 
I[I Carrillo Landcros, op. clt,, p. 117 

.1!./ Jiménez castro, op. cit., pp. 181 y 182 
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Estado debe resolver aumentan gradual y significativamente en alcance y 

ccmplejidad; el término ccmienza a utilizarse para designar una gran 

diversidad de actividades que propician la relación del Estado con la 

sociedad. Es canún aceptar cerno origen simbólico de la administración 

pública, el ensayo escrito (X)r \'klodrow Wilson en 1887 ,· donde la define caro 

" ••• la p:irte más ostensible del Gobierno;.eS ér~GObierno-en Acción;_es_ el 

ejecutivo, operante, el más visible aspecto ~~l Gobi~o".!!f, afirmando que 

hacer funcionar una constitución resulta. más ·difíCi1;··. en términos prácticOs,· 

que elaborarla. 

La inevitabilidad de li:. admini.Stración pública se debe a la división 

del traba.jo, la ccmplejidad es~ialización de las tareas 

administrativas, ¡::ero sobre tcxlo, a la configuración abstracta y típica de 

los actos jurídicos. Al permitir la unidad del Estado, éste la convierte en 

un valioso inst.nlJrento a través del cual , manifiesta la transformación de 

sus fines. En este sentido, las formas de la administración pública estáO en 

íntima correspondencia con la modalidad estatal; así, mientras prevalece el 

Estado liberal clásico, opera y se mantiene con un gasto pÚblico reducido; 

su actividad se encuadra en los rMrgenes de la teoría econémica clásica, 

según la cual, el gobierno debe limitarse a atender 

" • • • la defensa nacional con un ejército que no debería ser muy 
costos·:> ni dependiente de los recursos industriales; dispensar 
justicia a través d.e un poder judicial independiente; llevar a cab:J 
obras públicas autofinanciadas ••. ¡ debe proteger el canercio 
exterior en general, pero no apoyar rronopolios ni defender 
intereses particulares; subsidiar escuelas elementales -primarias y 
secundarias- destinadas al pueblo en canún, y mantener la dignidad 
del soberano proveyéndolo de los medios necesarios'~ 

411 \itlsoii citado por Jiménez castro, op, cit., p. 102 
..!J!.I J1111énez Castro, op. cit., p. 190 
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Hacia 1930, cuando la dem:>cracia social y la doctrina Keyne~iana 

revolucionan su quehacer tradicional, el Estado se vale del gasto público 

para ampliar, en volumen y diversidad, la prestación de los servicios 

sóciales e intervenir regulando la econánica y caro ente econánico a través 

de la empresa pública. En este contexto, la administración pública adquiere 

una estructura canpleja y el empleo de técnicas sofisticadas que 

posibilitan la planeación del desarrollo que propone el Estado de bienestar. 

Así, el ejecutivo y su administración se ensanchan y fortalecen; sin 

embargo, la praooción del bienestar, el tecnicism::> no puede sustituir a 

las grandes carencias históricas. El éxito del quehacer administrativo no 

depende exclusivamente del buen funcionamiento de un ncd.elo técnico, está 

condicionado por el nivel econánico, histórico y cultural alcanzado por un 

pueblo; de ahí que el riesgo sea " •.. que las mismas técnicas giren al vacío 

y se cave un surco más profundo entre élite y masa, entre 

instituciones y pueblo".12f. ~ ahí también los últi.rros intentos por 

replantear el bienestar material. 

Al margen de los esfuerzos realizados por la administración pública 

para adaptar su canportamiento y del impacto social 103rado en esta 

dirección; las políticas que actualmente condicionan la actuación del Estado 

de bienestar, la adelgazan y contraen su ámbito de acción. E:npero, no se 

trata de una tendencia deliberada en contra de su quehacer o de la 

planeación econémica, (ninguna coqx::>ración grande pued.e funcionar sin ella), 

ni tampoco en contra de la empresa pública ( que en principio, fue aceptada 

incluso, EXJr los partidarios del mercado libre), corresponde a una tendencia 

que pranueve el retorno de la ideología liberal, la cual demanda un mercado 

sin control por parte del Estado e impulsa la reconversión de sus fines. 

~/ Ccrront. op. clt., p. 150 
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El E5tado capitalista, en virtud de sus características intrínsecas se 

sanete a los intereses que la clase daninante, a través de su élite, 

manifiesta y fundamenta postulando el regreso del autoritarisrro estatal cuyo 

fWlcionami.ento, orientado por el rrercado, permite alcanzar el crecimiento 

econáni.co pe.'t 6é más fácil y rápidamente que con el del Estado de bienestar. 

Lo incongruente de esta tendencia es que su incapacidad quedó derrostrada 

la década de los treinta, cuando el sistema capitalista experimenta un 

profundo reajuste para superar la grave crisis que el liberalismo propicia y 

no puede controlar. Ciertamente, la actuación del binanio de:m::>eracia sacial

Estado interventor presenta limitaciones que, al ténnino del auge econánico 

de la posguerra, se pronuncian y sugieren el cuestionamiento del elevado 

gasto público en salud, educación y otros servicios sociales, así caoc> de la 

empresa pública, que debe saneterse a un mejor control, pero esto no 

justifica la reformulación de una ideología que ha caído en descrédito 

econémico y poli tíco .. 

ú:Js postulados de la teoría econémica clásica se desvanecen a la luz de 

los hechos, más aún después de que el sistema dem:x:rático adopta el concepto 

de igualdad el cual, pese a sus contradicciones, hace evidente la limitación 

de una libertad exclusiva para aquellos que social y econémicarnente son 

privilegiados, así COTlC) la inviabilidad de un derecho y una daocx:racia en 

cuya base se encuentran la desigualdad y la injusticia social que genera la 

feroz econan.ía de mercado. Retanar el liberalismo significa exaltar la 

canpetencia en la lucha por la utilidad y la ganancia; fetichar, 

consecuencia, al mercado caro su esfera propia y necesaria; y, reivindicar 

el trabajo caro medio para incrementar la propiedad privada y el consumo. 

Finalmente, iroplica la protección del individualismo ante cualquier acción_ 

del Estado y las instituciones públicas. 
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La facilidad con que el Estado de bienestar desintegra el canpraniso 

político con los m::>virnientos de masas que lo impulsaron, restituyendo la 

esfera política caro la simple representación de los derechos-intereses, 

garante sustancial de las actividades individuales extrapolíticas, revela la 

carencia de una ética pública provocada por el deterioro de los valores 

democráticos, cuya revisión en estos m::xnentos imperativa. La 

mediatización de la soberanía popular propuesta p:>r Rousseau, que da origen 

al Estado m:::derno¡ la transformación de las libertades que aporta el 

liberalisrn:i, en instrumentos de corrupción clientelar~ y, la demagogia que 

envuelve a la igualdad postulada por la democracia social; revelan el 

proceso degenerativo que experimenta el sistema de valores denocráticos al 

permanecer ligado, mediante el mecanismo del voto, a los intereses de las 

clases medias de la sociedad. 

El decadente proceso daYDCrático sólo ¡xxir5. revertirse con la 

participación de la sociedad en su conjunto, aumentando su capacidad de 

prop:mer y exigir intereses que trasciendan la mezquindad del interés 

econémico inmediato y se integren en un proyecto general que p:ir racional 

obtenga el consenso activo. No obstante, elevar el nivel participativo de la 

canpleja sociedad actual, demanda una mayor dosis de cultura que la 

canpraneta y le informe que al Estado lo creó ella y que si hasta ahora los 

paradigmas estatales han buscado transformarla, es tiempo de construir uno a 

partir de la realidad social. Tarde descubre el Estado de bienestar que, 

para lograr regirse en provecho de tedas sin dejar de ser tal, debía haberse 

transfoanado en un F.stado de cul.tura. Así, ante su evidente retroceso, la 

daYDCracia m:derna habrá de convertir a la cultura en su búsqueda central. 



CAPITULO II 

LA CULTURA NACIONAL EN EL ESTADO DE BIENESTAR. 

A. La cultura nacional. 

Para encontrar el logo6 o la última razón de las cosas, sócrates 

desarrolló el método inductivo y la definición del ser, esta concepción fue 

ampliada y mejo~ada por Platón hasta llegar a Aristóteles, quien al hablar 

de la esencia del ser llevó a su máxi.m::> esplendor a la definición, además de 

concebirla parte fundamental de la lógica, desde entonces, toda 

definición EXJSee una naturaleza aseverativa, universal y rnetahistórica, que 

se caracteriza p::>r conformar, con. abstracciones tipológicas, un concepto 

general, válido en cualquier época y lugar. Así entendida, normalmente 

cumple su propósito en el terreno de las ciencias naturales; sin embargo, en 

las ciencias sociales existe una falta de fundamentación teórica que 

posibilite su relatividad espacial y su funcionalidad histórica: El objeto 

se m:xlela siempre sobre un tip:::i histórico, sobre relaciones e instituciones 

del presente, que no pertenecen al pasado y quizá no pe.rrranezcan en el 

futuro. 

A fin de evitar este riesgo, es preferible seguir la advertencia que, 

al respecto, hace Diderot "la definición de una ciencia 10 fenánenol, 

consiste propiamente en la exposición detallada de los objetos de los cuales 

esa ciencia se ocupa.", y por tanto parece que" .•• la así llamada ciencia, 

se representa mejor al término que al inicio del libro que de ella 
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s~ trata11..fil!I •. De tal su~rte que, la definición menos riesgosa ciencias 

sociales es .. un. punto de llegada, no de partida y consiste en un m::rlelo 

~rld~aao·O-eSquematizado del objeto que, por lo mismo no puede sustituir. 

Siguiendo este razonamient:o, para obtener el concepto de la cultura nacional 

en .el -Estado de bienestar, será necesario dividir los elementos del 

enunciado y Partir, inicialmente, del vocablo cultura. 

ia:-·euit-Ura Consiste, según Ortega y Gasset, " ••• en ciertas actividades 

biológicas,· ~i más. o menos biológicas que digestión o locanoción 11 f y, en 

referencia·. a la concepción decirronónica que identifica cultura con vida 

espiritual, agrega " ••. vida espiritual no es otra cosa que ese repertorio 

de ·funciones vitales cuyos productos o resultados tienen una consistencia 

transvital".§!!.· La fundamentación de esta propuesta considera que los 

fenánenos vitales cano el pensamiento, la voluntad, el sentimiento estético 

y la eroción religiosa, entre otros, ascienden de la profundidad orgánica 

del individuo para satisfacer, corregir y ampliar sus necesidades orgánicas, 

pero tienen una dimensión trascendente que sale de sí misma y participa en 

algo que no es de ella. Esto hace suponer que los fenánenos vitales poseen 

dos instancias dialécticas: 1) nacen cano necesidad del individuo, regidos 

por la ley de la utilidad subjetiva: pero, 2) consisten precisamente en una 

adecuación a las cosas, donde impera la ley objetiva de la verdad g/. 

2Jl.I Diderot, citado por Cerroni, op. cit., p. 14 , 
lll Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, p. 103. Para este autor, 

cultura y vida son prácticamente lo mismo, en virtud de que " .•. la vida 
humana se presenta como el fenómeno de que ciertas funciones inmanentes 
al organismo trasc.ienden de él". 

ill Por ejemplo, un acto de voluntad, implica tomar una decisión entre 
varios supuestos, eltgfendo la alternativa que parece mejor, " ••• de 
suerte que todo querer es ... un querer hacer lo mejor que en. cada 
situación puede hacerse, una norma objetiva del bien",; 
independientemente de que el concepto del bien difiera en::re. los 
individuos. t lbid., p. 101 ). 
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Por ello, la cultura es el c6njunto de funciones. vitales que cumplen 

leyes objetivas; que en sí mismas. llevan .la·;_c~ición _de anoldarse a un 

régimen transvital. Justicia, verdad, rectit.ud moral, telleza, son. fenánenoS 

vitales que, además de su utilidad biológ~~' p:>r ~col}stituir una segregación 

del sentimiento humano , p:>seen un ·valor. peil.'i'aé., ·una calidad espiritual .§.1/. 

De esta forma, Ortega y Gasset; -_se- ~~~-~~-\~~~~!:-rientes culturalistas del 
'. ___ , __ ... - . , 

siglo XIX que consideran la vida_ i:sp_~.i;~t~~- ~j~r:ic1 a la biológica; conjuga en 

él ser humano ambas c~lida4~S_, ___ ~~~~~:_.'~··· no hay cultura sin vida, no 

hay espiritualidad_ sin Vita.1.i~d/~·en ~l sentido más ta1t11.<!. á .te1t'le que se 

quiera dar a esta pal~ra~ L<l'eSpiritual no es .menos vida ni más vida que 

lo -no espiritual "J.!/. 

En la misma tendencia e incluso canplementándola se ubica el concepto 

de cultura elaborado por Heller. según él, la cultura es tcdo aquello donde 

se presentan transfonnaciones de la naturaleza cano expresión y resultado de 

la actividad humana encaminada a un fin, no solarrente utilitario; " 

aparece así, cano la inserción de los fines hurranos en la naturaleza11 !J_/. 

- -Heller considera, asimismo, que el hanbre es un fragmento de la cultura y 

que caro tal, vive su articulación a la sociedad; en consecuencia, la 

cultura 11
• • • en su totalidad no es más que una forma que se alcanza y se 

mantiene y que luego actúa formativamente sobre las generaciones que se 

suceden".§§!. Desde esta perspectiva, la cultura adquiere un carácter 

procesal dialéctico, donde los mecanisroos de cesión histórica son los bienes 

objetivos que trascienden, con una manifestación material o inmaterial, del 

il/ "Lo espir1tua1 no es una substancia incorpórea, no es una realidad. Es 
simplemente una cualidad que poseen unas cosas y otras no". Los 
fenómenos vitales. por lo contrario, son aquellos que no trascienden lo 
bfolégico o espontáneo. (Ortega y Gasset, op. cit., p. 104). 

2.Y 1 bid •• p. 105 ... 
~/ Heller, op. cit.-, p. 50 
2-2.l lbid. 



individuo que los crea. En este sentido 

11 Los bienes de la cultura pueden ser materiales e inmateriales;· -
entre los materiales se encuentran los instrumentos de trabajo, los 
utensilios danésticos, los vestidos y adornos, las casas y los 
edificios, ya sean civiles o religiosos; los .inmateriales son las 
instituciones, las costumbres, las tradiciones, las creencias y las 
ideas, que en suma inteqran la parte intangible de la cultura".i!f. 

''· 

Los bienes culturales informan y transmiten lo diverso, variable y 

singular de un grupo humano, siempre y cuando se presenten conectados con 

la esencialidad histórica, de la cual la cultura surge y se expresa. Bajo 

esta consideración, Deutsch, empleando el enfoque sistémico de Parsons, 

incorpora a la cultura caro un canponente del s~tcna social y la sitúa croo 

11
••• el subsistem de integración de toda lü sociedad... que incluye 

educación, religión, filosofía y arte".§!_/. Este subsistena se encarga de 

reproducir la cultura y canpatibilizar los elementos de la sociedad; la 

religión y la filosofía, proporcionan los valores de la humanidad; el arte, 

integra diferentes aspectos del mundo, permitiendo la IT\anifestación de la 

protesta, la cual indica un desequilibrio que debe ser atendido. 

ta. cul.tura, caoo elenento de articulación social o caro subsistema de 

integración sigue siendo aquella que nace del fondo viviente del sujeto que 

es, .6en61.L btlt..C:cto, espontaneidad y subjetividad, pero que se desprende de 

su creador y se objetiviza, cobrando valor intrínst!c.-o, prestigio, autoridad, 

a tal grado que quien la concibió, se inclina ante ella y se pone a su 

servicio. No obstante, señala Ortega y Gasset, " ... la cultura \objetiva! 

sólo pervive mientras sigue recibiendo constante flujo vital de los 

sujetos, cuando esta transfusión se interrumpe y la cultura se aleja, no 

tarda en secarse y hieratizarse. Tiene, pues, la cultura una hora de 

57/ Olivé y Urteaga, INAH, una historia, p.7 
581 Oeutsch, op. cit.• p. 165 
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nac~entO -·su '"hár~, liri~~ .. ~Y _ ~·~~, _ ~ )iora-· _de a~qÚilosami~':l~· ;-s~· ·1lora 

hierática-~1W ~ 

<.El -~~ vive de· ordinario fragmentos de la ·fonnación cultural,' 

debido·. al- voluníen y las particularidades de ésta, empero, no_ revela la 

existerlcia de una independencia psicológica; por ello, Heller, no acepta 

qiie un espíritu tenga una Objetividad trascendente de lo social, y afirma 

que " .... si los yos insularmente sep:¡rados necesitan del enlace mediante un 

tal espiritu 1 intercalado• en sus procesos mentales, la conexión social-

estatal, seria, en verdad, el máximJ enigma de la cultura"!Qf. A.sí, la 

relación cultural del Estado con la sociedad es, en principio, un hecho 

natural en tanto que los hcrnbces "fragmentos de cultura", canfonna.n un todo 

social del cual, por acuerdo, sucge el Estado. Este, caro realidad 

producida por lil canunidad humana, encuentra su unidad inserta, justamente, 

en el total de condiciones naturales y culturales de la vida social~ Dentro 

de ellas, son el pueblo y la opinión pública las estrechamente vinculadas 

con la configuración de la cultura nacional de un país, la cual Deustch 

denanina cultura poiltica y la define coro 

• • • la colección de todas sus tradiciones y hábitos, 
particulannente los que se transmiten de padres a hijos y entre 
éstos. Incluye su acervo canún de .imágenes y percepciones del 
mundo en que vi ve. Por lo t.3.nto incluye sus opiniones de lo 
práctico y lo p;::isible y lo que no lo es; lo bello y lo feo¡ lo 
bueno y lo malo; lo correcto y lo incorrecto. La cultura funciona 
crno un código de tráfico para la conducta; le dice a la gente 
cano puede avanzar y caro debe ti e tenerse, cuando y cerro hacer 
desviaciones".i!/. 

ta cultura nacional interesa al Estado por sus .implicaciones en el 

canportruniento pc:ilítico y por constituir la base del concepto de autoridad 

59/ Ortega y Gasset. op. ctt .•• p. 11l 
I[/ fle11er, op. cit., p. 58 
!J_/ Deutsch •. op. cit .• P~·.328 



... 
~e ~l'.~va~ec:e·.·:e~· .,~~---S~stema po:I~_tico. ___ Cc!OC> _.subsistema de integración. 

social, e~- p~:i-Jrord~al para el subsistéma típico de la obtención de ~as 

metas, es decir, ~ra el gobierno o en términos más generales, el 

sector político. Por ello, el gobierno organiza a la sociedad la 

búsqueda de.·laS met.3.s--que ésta haya. escogido"!.~/. sin ~rnburgo, para 

alcanzarlas~ el éxito de los medios gubernamentales conlleva necesariamente 

el mantenimiento de la unidad nacional y la legi tirnación de la opinión 

pública. Con este propósito, el Estado pranucve el nacionalisnx:> y mediatiza 

la opinión pública, generando un patrón de cultura nacional, destinado a 

garantizar su unidad. 

1. El pueblo. 

Hasta el siglo XIX, no existió teoría alguna sobre la peculiaridad 

cultural del pueblo; no fue necesaria mientras prevaleció el orden social 

estamental que aceptaba p:>r nación a la clase daninante, justificada por su 

cultura y su propiedad. Sin embargo, ese pueblo ¡x:>liticamente amorfo, 

encuentra su peculiariedad en el curso de su historia y en el proceso de 

intercambio, asimilación y la singularización con respecto a la naturaleza 

y cultura circundantes. Se convierte en sujeto y objeto social y cultural 

en tanto que crea su cultura y es prcx:Iucto de la misma, desarrolla formas 

que lo cohesionan al interior y lo distinguen de otros grupos similarmente 

constituí.dos. La semejanza-diferencia del pueblo ,es 

dialéctica, su interacción permite. el surgimiento de 

reconocimiento de otras. 

gJ Deutsch, op, cit., p. 165 

dualidad 

identidad y el 
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En la base de la identidad cultural de un pueblo, se encuentran los 

intereses canpartidos y la canunidad de conductas mediante la cual se 

materializan. Ambos aspectos configuran el marco de las relaciones sociales 

dinámicas, las cuales incorporan progresivamente nuevos elementos que, al 

estructurarse sobre los anteriores, originan el proceso de creación y 

recreación de la identidad. Este fenáreno no es sólo acumulativo, supone 

también la transformación de lo antiguo, su negación, ya que reactualiza 

los elementos anteriores e incoq:ora los nuevos. Inscrita en su constante 

proceso la identidad se transni.te caro herencia cultural, por generaciones, 

de tal suerte que una y otra operan paralelamente en dos dimensiones 

11 
• • • la estructural o sincrónica y la procesal o histórica, ambas 
poseen un rrovim.iento. En la primera se prc:duce un reconocimiento 
al carácter actual de la cultura. En la segunda se prcx:iuce la 
síntesis histórica, se reconoce la interacción necesaria de to:los 
los factores que convergen en la historia del pueblo"!.!/. 

caro estructura la identidad se "detiene en el tiempo", expone sus 

aspectos vigentes; desde su perspectiva histórica, apa.rece caro el proceso 

de creación y recreación que es, caro la "puesta al día" de los elementos 

culturales que corresponden tanto a manifestaciones que ya fueron superadas 

caro a las actuales, desentrañando teleológicamente su transfonnación. Para 

la herencia cultural, estas dos dimensiones sugieren la gestación y 

transnúsión de valores al tiempo que su reformulación en nuevas situaciones 

históricas, toda vez que cuando éstas se presentan, la calidad de los 

valores de identificación generados anteriormente, cambianª 

La identidad cultural adquirida espontáneamente por el pueblo, 

conlleva, asimismo, al patriotiSIOC> que es un sentimiento natural de lealtad 

ll,I Vargas y Sanoja, Patrimonio cultural: linventario o proceso histórico?, 
en Arqueologfa de Rescate, p. 45 
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y devoción a la patria "... considerada caoo una unidad geográfica, 

histórica y humana de los ciudadanos"2.if· Sin embargo, al surgir el Estado, 

cuya esencia política se basa en la imposición, el pensamiento danoliberal 

permite el afianzamiento del pueblo frente a él. cuando el pueblo, a su 

vez, trata de adquirir capacidad de imposición para asequrar hábitos de 

obediencia a sus miembros, su conciencia de pertenecer al conjunto se 

transfonna en una relación de voluntad ¡;:olitica; de tal forma., dice 

Heller, que "... cuando un pueblo se esfuerza ¡;:or mantener su manera propia 

mediante una voluntad p:>litica relativamente unitaria ••• po::lranos hablar de 

una nación"§. oeustsch, por su parte, afirma"··· al pueblo,así politizado 

le llarrarro'3 con frecuencia nacionalidad",221. 

La nacionalidad implica un pluralisrro de voluntad p::>lítica¡ por lo 

tanto, no es un elemento que garantice la unidad nacional expresada en la 

actuación del Estado; frente a ésta, siempre existe un grupo del pueblo que 

disiente en los fines o en los medios. En este sentido, la nacionalidad no 

constituye un factor de cohesión natural anterior a la del Estado: por lo 

contrario, según se observa, es la unidad del Gtado la qu::? crea J .:ultiva 

con sus IOOdios de peder, la unidad aparentemente natural de la 

nacionalidad. Al respecto, Heller cementa que para la forma.ción de la 

conciencia de pertenecer a una nación y para la de una voluntad política, 

es de particular importancia el hecho de haber vivido en canún el mism.'.> 

destino de un Estado E}. 

La conexión cultural Estado-sociedad, que en un principio fue un hecho 

64/ Enctclopedta Htspintca. Hacropedia. T.11 •• p. 210 
651 Heller, op. dt., p. 177 
661 oeutsch. op. c1t.-. p~ 120 
Jj_1 Véase a Heller,. op. c:tt., p. ·1a1 y-1ez 
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natural, se relativiza, dando pie al surgimiento del nacionalismo ccm:> 

medio artificial para prcmJVer la unidad nacional. Así, el sentimiento 

espontáneo de lealtad de los individuos a su patria que, normalmente, es 

más intenso con relación al grupo al que pertenecen, se transforma mediante 

un esfuerzo intencionado del Estado, que a través de la educación y la 

propaganda busca imponer una ideología hegem5nica para vincular al todo 

nacional. El nacionalismo es 

" ••• una actitud rrental, un patrón de atención y deseos, surge en 
respuesta a Wla condición de la sociedad y a una etapa particular 
de su desarrollo.. Es una predisfX)sición a prestar mucho mayor 
atención a los mensajes de nuestro propio pueblo... que a los 
provenientes o relativos a otros pueblos. Al misrro tiempo, es un 
deseo de lograr que nuestro propio pueblo adquiera todos los 
valores disponibles"!!'· 

La .i.m¡::ortancia del nacionalisrro en el siglo XX, tiene una relación 

directa con la extensión de la educación pública. tas historiadores y los 

maestros son los vehículos de expansión de ese sentimiento para provocar 

la lealtad al tcrlo nacional¡ los historiadores, proporcionan la versión 

adecuada del pasado que alienta la idea y la voluntad de participar en un 

destino canún, encuentran las causas de la unidad nacional configurando 

los mitos que la fortalecen, los héroes y los símbolos patrios; por su 

parte, los maestros tran:miten estos conocimientos con el fin de aculturar 

o socializar a los ccmponentes jóvenes de la sociedad; ya que 0 
••• at.mque 

el nacionalismo actual es un estado mental muy difundido, está en parcial 

conflicto con la naturaleza huma.na. Los niños no nacen con él, deben ser 

cuidadosamente enseñados"!!/ 

De esta m:mera, en el reconoc:imi.ento de la identidad cultural de un 

~ch, op. cit., p. ·127 
Et 1b1d. 



so. 

pu~blo .. ~e .Obs~an dos·· procesos: 1) el de autogestión, establecido 

ó trect.ain~ti·t-o sobr¿_ lóS elementos objetivos estructurales e históricos 

de-· ~a. :~ultura,. "donde no existe conflicto entre la conciencia si 

(habitual) del individuo y su conciencia para sí (reflexiva)¡ 2) el de 
.. 

indU:cción, que es deliberadamente dirigido por el Estado en la generación 

de nuevos elementos culturales para socializar políticamente a la nación y 

uniformar los criterios ideológicos de la nacionalidad, haciéndola 

partíci¡;ie de una cultura r;olítica que busca ser hegemónica orientando la 

conciencia para sí de· un pueblo Caún en contradicción con la conciencia en 

sí), hacia el deber con relación al to:io nacional. 

2. La opiriión pública. 

En paralelo a los medios establecidos por el Estado para orientar la 

nacionalidad del pueblo y convertirla en un elemento más de su unidad, la 

sociedad civil genera el fenémeno de la opinión pública, una vez que tc:rna 

autoconciencia p:'.)lÍtica y la manifesta. En virtud de que esta manifestación 

sólo puede darse cuando existe una canprensión en el inisro lenguaje sobre 

intereses canunes, la opinión pública aparece con la difusión del saber 

leer y escribir, el desarrollo de la imprenta y especialmente de la prensa. 

"La opinión pública ha venido a tanar sobre sí... la función, que en la 

Edad Media cumplía la disciplina eclesiástica, de velar por la moral social 

y especialmente por la p:¡lítica, tarea que nunca hubieran pedido realizar 

los preceptos jurídicos EXJr sí solos"!S2f. 

En este sentido, la opinión pública legitima la autoridad p:Jlítica y 

el orden social que propone el Estado; a éste interesa que ella lo 

:!.!l.I Heller, op. cit., 192 
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ratifi~~·,":,~~,:_e~~,::~·~·~~~~~o~;/.~e·\-.aerei:ho que pretende ser. De ahí su 

~~:t~~mc~~.;_;:~·:?.:~~: ~'?,~~~~ció~; ase9ura las reglas convencionales de la 

~e1~,~~6n'.~~~~~~i~ ~-.~~,~~-~.i&S·, ~ · la constitución, garantizando la unidad 

_ .. -e~t~t'.tll;~·~r)i"6:~~i6J.~·i¡~,-:~~ _de~-~pro~ción busca siempre causar impresión, 

-~mbatit':(~~-:~iZ~·~t~~ti~~J-- ~i Estado a una situación de agitación y de 
;~!_· 

luchci.-·-A·:fav~r .. a:,~ 'Conti.3:~ la opinión pública es imp:>rtante no por su 

. _V~t:iá4_ -~-~?,~~r.·;-~.,'.~~~~Yi~~d~--.La validez de sus principios deriva de la 

ác~P~CÍ6~::-~~i~i·~,.-~~~~:~~~~-nga~-, aunque íOtimamente no sean reconocidos caro 

verdades~· 

la opiil.ión ,·Pública que interesa al Estado debe diferenciarse de la 

cotidia!1'1, fluctuante y en ocasiones tan irracional que se agota. en la mera 

imitación y el contagio colectivo. Aquélla que realmente contribuye a la 

unidad estatal es la que manifiesta la voluntad política, aunque sólo sea 

mediata¡ cobr~ mayor importancia según el grado de precisión, cc:rnprensi.ón o 

firmeza que tengan sus juicios políticos. "Sólo la opinión pública finoo 

posee... cierto carácter unitario y constante, frente a lo cual... la 

opinión pública de cada día, es considerada, en la mayoría de los casos 

acertadamente, veleidosa, crédula y contradictoria"l!J. Sin embargo, los 

limites entre amb:ls tipos de opinión son imprecisos y su relación 

dialéctica. La opinión cotidiana se basa en los juicios firmes de la 

opinión p:>lítica, generando, asimisrro prejuicios que a medida que 

racionalizan, transforman y renuevan paulatinamente las firmes convicciones 

de voluntad política. 

El sopo:rte de la opinión pública es el pÚblico heterogéneo y por tanto 

no presenta una organización que la canprenda de medo unitario; este hecho, 

llJ Heller, op. cit., p. 191 
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sin embargo, no significa que carezca absolutamente de ella. ar.pero, el 

pensamiento dem:.'.)liberal sostiene la ausencia de toda organización, a fin de 

justificar la intervención del Estado para mediatizarla cuando pueda 

afectar su unic;iad; así caro posibilitar la actuación de determinados 

agentes que pranueven hábitos y tendencias favorables a los intereses de la 

clase daninante. De esta manera 

" El mantenimiento del orden social ¡:x:Jr sredio de la aceptación o 
repudio de la opinión pública supone una relativa unifonnidad de 
tales manifestaciones y ésta, a su vez, aparece condicionada, si 
no EX>r una organización, al menos Por su regulación por parte de 
un sector dirigente. Los conductores que regulan activamente la 
opinión pública constituyen siero.pre una minarla; sus opiniones son 
propagadas por un gran número de intermediarios, para ser luego 
aceptadas por la masa de quienes sólo intervienen pasivamente en 
la vida política".ll_I. 

El proceso de regulación de la opinión pública es, incluso, propiciado 

por algunas de sus características intrínsecas. Para ella, el éxito 

legitiroa cualquier acto, sin .importar los medios empleados para obtenerlo; 

debido a la heterogeneidad de sus ni veles de canprensión, sus contenidos 

son generales, "algo así cerno slogans", dice Heller; además, sus juicios 

sobre cuestiones p:::ilíticas, noi:malmente tienen una motivación senti.Il'ental. 

Tal estado de cosas permite su maJlejo relativamente fácil, a través de una 

política racional y calculada. Por esta razón, aún cuando en el Estado 

capitalista se le atribuye una .importante capacidad política, en la 

realidad carece de ella y su fuerza efectiva es sobreestimada frente a los 

medios organizados del poder. No obstante, desde una perspectiva cultura!, 

la opinión pública es imp.:>rtante en la medida yue las formas que adopta 

para manifestarse revelan el temperamento de un pueblo y el nivel histórico 

que ha alcanzado. 

EJ Hcller, op. cit., p. 195 
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B. La. política éultural. 

l. El concepto. 

Política y cultura se presentan caro camp::is trüdicionalmente opuestos, 

en el desarrollo del Estado no:ierno. I.os políticos dan ¡:or supuesto que la 

sociedad tiene problemas más apremiantes que resolver y optan por dejar de 

lado, sobre tcxfo en épocas de austeridad, la atención de la demanda 

cultural, caracterizada p:>r baja repercusión en los movimientos 

electorales; además, consideran a la cultura caro un tema discutido sin 

rigor entre artistas y escritores, o bien, un fenérneno que encubre con 

argunentos fonnales, simples luchas de interés p:>r la distribución de los 

fondos públicos y privados. Paralelamente, la mayoría de los intelectuales 

observa lo político cano algo extraño e incluso amenazante; conciben los 

esfuerzos de planeación cultura! cano conspiraciones contra la espontaneidad 

creadora; y, en cuanto a los deba.tes públicos sobre cultura, al 

considerarlos instrumentos destinados a agredir la libertad intelectual, 

prefieren no participar, ya que en estos eventos 11 Uno intenta hablar del 

problema de la libertad de expresión y le preguntan que cuánto gana, por qué 

escribe en tal periódico y no en el otro y si sabía quién financió el 

congreso en el que participó"..!Y. 

Por estas razones, el concepto de política cultural cani.enza a 

E!llplearse, a lo sum:i, en la década de los ochenta y tal parece que todavía 

constituye un espacio de existencia dudosa. Hasta fechas muy recientes, el 

significado de la actual ¡;olítica cultural respondía al conjunto de 

].}_/ Benedetti y Vargas Llosa. América latina, los intelectuales el 
subdesarrollo polftico, Vuelta ffQ 92, p. 42 
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acciones uni~~tera~~S, ._· efect~adas J?Or el Estado para legitimarse Y 

Cor~~~: su poder político. La enseñanza de la historia en la escuela y 

; ~~ p~~?n de .la identidad nacional mediante la e>cp:)SÍCÍÓn de los bienes 

cu1turales, son los elementos privilegiados para propiciar la unidad 

artificiar- de la -naé:ión y reproducir la ideología dcminante. Sin embargo, 

desde esta perspectiva, la cultura adqu'iere una connotación objetual, se 

convierte en los objetos que expone, provocando la posición antagónica del 

patrim:mio y la herencia cultural; el primero proporciona una visión formal 

de la segunda, conllevando el congelamiento del sujeto social activo y en 

consecuencia la hieratización cultural. Esta visión patrimonialista 

11 • • • fanenta, entonces, la canercialización de la cultura y 
•anestesia' a la maroria histórica de los pueblos al impedir un 
reconocimiento real y objetivo por parte de esos pueblos, al estar 
mediada la percepción cultural -la identidad- p:>r esas 'catedrales 
del arte' que son los museos objetuales, o al implicar a sus 
herederos y hacedores en el canercio y el tráfico ilicito".1.!I • 

Al descartar, caro bienes cultura les, ;i los objetos y procesos que 

relevan la vida cotidiana del pueblo~ la acción cultural del Estado 

excluye , en consecuencia, la reflexión de los protagonistas y el quehacer 

de una investigación empírica que proponga la manera de vincular las 

acciones públicas con las necesidades sociales en la materia. La 

docunentación que se elabora en torno a ella, se limita a los informes que 

los gobiernos acostl..Unbran realizar al término de su gestión, los cuales 

generalmente ab::>rdan el tena bajo criterios políticos y presupuestales que 

poco aportiln a la investigación y mucho menos penniten la evaluación del 

impacto causado por la acción cultural. 

~/ Vargas y Sanoja, op. cit., p. 43 
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,- --'< ·· . ... ::.. ' . ;>: . ' ~- . 
~- nw;m~li~~ · ~~ ma~eri~, cu~tµral~ '·_efnl?~ez~ ·~~ .~~s._~o~e: con la 

aci:~ci60':~a~'.;~r9~~~~·c'.int~~:~éi~~-~~~ i~__pecif~~t-~:,ia. ~~te(:- Na.tion6 

e·dtL~~?-~<~--~~.nµ-6,l~'-~~<('~¿·_~-~~-~ ·. o~~d~;~~~- (-~~~~~~,~~'¿_·(;~) ~ -. ~~:1áe. s-e dá 

·-·~a ---~~~-~~~~f;_~~:~.o~g~-~~ :'.~~~~~~:-_e?~~-~~-~~~ª~ .)~t~i;n~·ntales para la 

~-:.di~CUSi6ri~·-'C:fe-~-~1aS,épOi.Ú:.i~s-. -cu1tur~i~s~ ,.,-.-i..a.,: P~~a, ·realizadá en 1970, 
-- - . ,__...,~o¿;-;.=::_.,:.·;:;.'::,::-~-- . .. ' . . - - - -

-g~~i, ~~~7~~~a:~-~rt~(~----~~~ia:--:~~~~1da_.c~:riir. éi-primer esfuerzo en la 

iritegraCión-'_d~-- ~~ · ?;ií·ti~ <~lturái · muitdl.al que diera la referencia para 

\á--~~-d~i'i~{~¿~:~_,_~~~ }~a~';--'.~~it~~-- -~~Cio~ies¡- la última, celebrada en la 

·-ci~~ __ de_ ~a?':-:·~~--:~-~;;·;; ~~~ó-~~s~-W. los límites de una reunión de 

eSa. naturaleza. La fuerza y el 'rigor de los· discursos, encontr~ su base 

en· el talento persá:nal ··y la elocuencia de los ministros de cultura 

participantes y por. lo general, las intervenciones reducían o trataban de 

disimular las coritradicciones Presentadas por una sociedad en particular. 

Ia contribución de esta iniciativa consistió, sin ~rgo, e.n pennitir 

el tratamiento de temas, hasta entonces exclusivos de revistas 

intelectuales de izquierda, caro la transnacionalización de la cultura, el 

control imperialista de la información y la desigualdad en la apropiación 

del arte; así cano en la pran::x:ión de acuerdos internacionales para la 

defensa del patriJronio cultural, el acceso de las masas populares a la 

cultura y la formulación de legislaciones para proteger los derechos de 

autor. Todo esto incidió en la formación de 

" . • • un cierto sentido canún internacional acerca de que el 
crecimiento econémico de los países no puede evaluarse sólo p::>r 
indices econémicos, y que el desarrollo cultural, concebido caro 
un avance en conjunto de toda la sociedad, necesita una política 
pública y no puede ser dejado cc:m::> tarea marginal de élites 
refinadas o librado a la iniciativa empresarial de grandes 
consorcios canunicacionales"lif. 

!..§_/ Garcia Canclini. Las pollticas culturales en américa latina. p. 17 
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ta tarea encaminada a propiciar la -integración de UM poli tica 

cultural a nivel nacional, cc:rnienza a cristalizar sus ·resultados hasta la 

décáda de los ochenta, cuando la- U.N.E.S.C.O. replantea su estrategia, 

convocando peri?=t.icarnente __ r,eW!ii:>ne-~ :-_~e especialistas y prcxnoviendo la 

realización de debates intelectuales y estudios académicos que, más allá 

del ámbito burocrático y especializado, reunen a políticos, especialistas, 

científicos sociales y artistas·- para examinar interdiciplinariamente las 

bases de la acción cultural. añ¡?e.rO, la tendencia tooderna que concentró el 

ejercicio de la acción cultural en manos del Estado, restringe el 

antecedente del tema a lo i:Jue los gobiernos hacen en esta materia, 

influenciando en muchos Casos el diseño de la política cultural, la cual se 

estructura todavía ~e,sde'::-~a perspectiva estatal que tiene por límite la 

sociedad nacional. 

El análisis y la _documentación para el diseño de una política 

cul.tural, no obstante- las tendencias negativas que la afectan, logran un 

importante aVáilce-- al -adoptar, por una parte y principalmente en los países 

capitalistas, un trabajo sistemático de investigación que la evalúa en 

relación con resultados, incluyendo la refuncionalización que 

experimenta al llegar a sus destinatarios; y, por la otra, cuando las 

acciones en la materia dejan de ser infoones po6.t Qac.to de los gobernantes 

y se incluyen en los planes nacionales, buscando a pJúo1t..l la coherencia en 

las acciones emprendidas de manera directa o coordinada para el desarrollo 

de la cultura nacional. 

Con base en un tipo ideal, la política cultural contemporánea busca 

integrar y coordinar con la misma .importancia cualitativa, los siguientes 

elementos; 1) la acción que el Estado desarrolla rrediante las escuelas 
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públl~, los organisroos culturales -y los nei.ios públicos de canunicación 

masiva: 2) la actividad cultural que la clase dCltl.inante despliega, a través 

de· quienes controlan la industria de los medlos de canunicación y las 

fundaciones del sector privado; y, 3) la creación cultural que 

cotidianamente se da entre las clases pop.ll.ares de la sociedad, aquella que 

logra trascender de su creador y se manifiesta en grupos y novimientos 

organizados expresamente para practicarla. De tal su~ que la ideología 

hegem5nica de un pueblo refleje su auténtica formación cultural y sea objet';) 

de transformaciones impulsadas por la creación lírica de su población. Para 

ello, es que 

" No basta entonces tma Política cultural concebida caro 
aaninistración rutinaria del patr.i.monlo histórico, o cano 
ordenamiento burocrático del aparato estatal dedicado al. arte y a 
la e::lucación ••• /una política cultural es! el conjunto de 
intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles 
y los grupos canunitarios organizados a fin de orientar el 
desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la 
población y obtener el consenso para un tipo de orden o 
transformación social "JJ_/ • 

2 .. - La política cultural para el bienestar. 

La reconstrucción de los paradigmas de la acción cultural efectuada por 

el Estado antes de la adopción del concepto de política cultural,se 

dificulta en virtud de la p:>ea infonnación existente y de la [.Qbreza de su 

contenido. En la opinión de García Canclini, la ausencia de docurrentación 

sobre uno de los aspectos claves para definir la política cultural 

contemporánea, pone de manifiesto el paco interés que hubo en la 

incorporación de los sectores populares a la acción cultural l1!. ~ro, la 

falta de integ:ralidad en la refonnulación del no::Jelo, no impide identificar 

76/ Garch: canc11nf, op. cft •• p. 26 
1i.1 tbtd. ,p. 55 
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ciertas características predaninantes que, junto con el fenáneno de 

reorganización que exper.iJrentó la cultura bajo el desarrollo tecnológico 

industrial y el que presenta posteriormente, con la crisis econáro.ca 

declarada en 1982, señalan la correspondencia de la acción cultural del 

Estado con su nndalidad político-econáni.ca imperante. Asirn.lsnK>, se observa 

que ningún paradigma. prevaleció de manera absoluta y que aún en la 

actualidad persisten formas que fueron preponderantes en rrodelos anteriores. 

En la etapa del Esta.do liberal clásico, debido a la ausencia de un 

mercado artístico que organice la relación de los creadores con el público, 

se desarrolla el mecenazgo liberal, caracterizado por la falta de 

indicaciones precisas sobre el contenido y el estilo del arte y por 

postura de "... apoyar a los creadores sin más m:Jtivos que ••• ¡ ia¡ 
generosidad y sin otro fin que el de .impulsar el desarrollo espiritual".!..!/· 

La cultura no es requerida cerro fenáreno colectivo, ya que las luchas por 

rnantene:r: y exp3lld.ir el territorio del Estado-nación, la enseñanza de la 

historia a las cla:ses privilegiadas y la religión constituyen los factores 

de cohesión nacional. Esta forma de prorover la cultura se observa aún en 

Estados Unidos y otros países capitalistas en donde el Estado no es el 

principal impulsor de la prcducción cultural. En los países periféricos, la 

debilidad del mercado, permite la convivencia de otro tipo de acción 

cultural con ciertas fundaciones que, prarovida.s par una persona o familia, 

sostienen algunas actividades costosas 1.JJ. 

Con la paulatina transformación del Estado hacia el bienestar social, 

78/ Garcfa Cancl1n1, op. c1t.,p. 28 
ID En Héxtco, es el caso de la Fundación Cultural Televisa que, asociada a 

47 empresas de T.V., radio, publicaciones y discos del consorcio del 
mismo nombre, financia a diferentes tnst1tuc1ones y eventos culturales. 
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surgen acciories culturále~ :. que ponen de relieve la fuerza integradora de la 
-··· -· ·-- ' -

· - cultura:-'riaci~~1;:pa.ra·_i.mOyilizar- a laS masas hacia e1 objetivo de una élite, 

este 
-', . -: <.' ~<:,·; --·~:'- - . 

el del tradicionalisoo patrÍJIDti.a.l.ista, adoptado 

pártiCul~te,.-pJr_·.:-1os. ·p;líses capitalistas y dirigido por movimientos 

~ naciri~·iÍ~~~}~j:· d¿f° d~eC:hát _ los cuales basados en las manifestaciones 

-~l~~~l~'l-d~I :~~áci~_-:-_fincan la dinámica histórica del concepto "nación" en 

la tradición y :- en la raza. Este nn:ielo cultural contribuyó al 

proil~~i~ento _de las tendencias nacionalistas que legitimaron, al 

interior de los países, su participación en las dos grandes guerras 

mundiales del siglo XX. Además, tiende a hieratizar la cultura de tal forna 

que, sólo ante crisis tan violentas caro la actual, los pueblos logran 

reaccionar y cuestionarse 

" • • • coyunturas caro la presente son la prueba experirrental de las 
culturas. Ya que no la propia discreción, los hechos brutalrrente 
han impuesto a los europeos de pronto la obligación de ser leales 
consigo misroos, de decidir si creían de nanera auténtica en lo que 
creían. Y han descubierto que no. A este descubrimiento han 
llamado 'fracaso de la cultura 1

• Claro es que no hay tal: lo que 
había fraca~ado mucho antes era la lealtad de los europeos consigo 
misrros; lo que había fracasado era su vitalidad".fill/. 

Paralelamente, en los países periféricos se genera el estatis:oo 

populista donde, caro consecuencia de una independencia o revolución, la 

identida.d nacional está contenida en el Estado, éste " ••• aparece caro el 

lugar en que se condensaron los valores nacionales, el orden que reúne las 

partes de la sociedad y que regula sus conflictos"!.!/; es el gran mecenas 

de la cultura y pranueve las actividades capaces de cohesionar al pueblo y 

algunos sectores de las clases medias contra la oligarquía. Esta tendencia, 

sin embargo, en virtud de la estructura intrínseca de daninación del Estado 

80/ Ortega y Gasset, op. ctt., p. 111 
]II Garcfa Canc:11nf, op. cft •• p. 35 
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. -

capitali~~, ·aespUés- _de. recibir~ ~.· irnpulsO se_ .. d~l':1Y~~.:- ~~ipulac:Ja o 

rep;imi.c:Úi·~· po~-:~~i~:~-~ --Es·ta~~>--~r --¡b·. d~~, :· i~- t~ft.i¡ :á~--·~¿~i~t·icida~-~-en _:la 

raíces :·y hechOs 

constrUcción · de cultura nacional 
-'.:. ¡ ·.: .. ·, .. '.-:'". --~·.:. ~~~:_::.,:-- .-· ·.;--'-

'-- ~\1-~-~~~~~~-,:~L~-~~~~-·::.~:: ~Stereo~Í?Os anquilosados que no corresponden _a la 

~-c:Uú.ur~·:.:--'í:Oi:iülar-~~~ig~ñte;- ·--la- cW.1, _,;unque · recibe i~flu~CiE!S~: de estos 
; •. --,·:_o·;.:·'-:,··:.·.• 

m:xl~loS~··Corltj.núa por su cuenta su desarrollo natural y espc:mté.noo. 

La~ acción cultural adoptada por el Estado de bienestar, tanto en 

paí~es:_ capitaliSt.as cano perifi;ricos es la dBnocrati7.ación cultural que 

con_sidera a la· cultura caro un derecho del hanbre, su " ••• hipótesis básica 

e~ _que. ~ rooj~r difusión corregirá las ·desigualdades en el ~cceso a los 

bi_enes simbóiicos"B.f1 y, instrumento es un prograIM de distribución y 

popularización del arte, el conocimiento científico y las demás formas de 

alta cultura. sin embargo, esta difusión cultural incide en los efectos de 

la;.aesigualdad sccial, pero no cambia las formas de producción y consuno de 

loS: biéne's culturales, debido a que las diferencias en la apropiación de la 

· ~·- CUl tura _ tj.enen _ su origen en las desigualdades socioeconánicas y en la 

diversa formación de hábitos y gustos en las clases de la sociedad civil. 

Por otra parte, la intervención de los medios de ccrnunicación, si bien 

amplía la difusión cultural, también la mercantiliza y la canpendia en 

6 toga.n6, de fácil ccrnprensión para las masas. 

El crecimiento del nivel cultural estimula la conciencia política de 

las grandes masas pero, de acuerdo a su canportamiento, esta expansión debe 

ser controlada por el propio Estado y la clase daninante, lo que determina 

fil/ Garcia Canclini. op. cit., p •. 46 
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el. surgimiento ~·· .té~ené:Í.as ~~a~iVas .tale~. cimc)~ el uso irlStrumental de la 

escuel~',:,y, 1-~-~. c~~·~~r~ :--:·~-~~: ~~r;6i~~~~: :~iít{ca~·; ~ 8.sí ~:.de los medios de 

canunicaci6ri. ~siva .-~a'>difuricHr ~ · ~ri~e¡;x;i.ó~ .. ·-P~cl~tiCa ,.de la cultura. 
' .. ··'· . .;·:.· ... -- _:_ ._.::>·. -_:: :-

se~~pri.Yiieg~an '-~~tos·:·~~i~:i:!?~ _:~_r·- -7:~ ;~o~:--~~:-.-~~~~~Os_ Y· escuchados por 

ia~ --·~s~s. ::'. -~ _1a · escuela : se-'. ~~se_~a :. _ l~}J:!~~~~~ia'. ·u~_áÍi~la: caOO · inSti::umento 

para áooe1U l~ ·00nCienCi.i---c:OiC~ti~á---l~i~:íi~3itild :á'--1acnación, pero nO se 

~n-sidera ~a . int~~~~i~~- --ci~~~f~~¡:~a~;/~-~i./~Uebl~- ~a ~~ef.~nir-. el 

p~ecto nacional¡ no se f~-~~~~~~c;_~~~~~~~Ú>ñ--.~stica· ni la crítica 

intelectual. 

A través de los medios dé canunicación masiva, la élite responde a las 

masas · (que danandan los estándares de bienestar que observan en la clase 

dcxninante, aunque en el perfil econánico más próxim::t a los problemas 

elementales), con una cultura de masas que revela m:xielos adaptados según 

la concepción que la élite tiene del pueblo y la cultura. El ciclo de 

difusión de los modelos se intensifica pero también se contamina, la 

tendenciosa pragmatización de la cultura tetmina por hacerla trivial. El 

desarrol~o positivo del pueblo se estanca en estereotipos de vida vulgares, 

los valores se pervierten provocando actitudes y conductas caro la carrera 

al éxito, la especulación, la violencia, el hedonisrro, el suicidio, etc. 

De esta forma, el Estado de bienestar ma.terial muestra su incapacidad 

para cristalizarse caro Estado de bienestar intelectual y rroral. Por ello, 

en fechas recientes, reconoce que tiene " •.• la necesidad de una fuerte 

guía cultural, capaz de volver a dar actualidad en escala masiva a grandes 

ideales de civismo, solidaridad, de instrucción desinteresada al servicio 

de la ciencia "!E, e incorpora, dentro de sus planes de desarrollo, una 

!J./ Cerron1. op. cit .• p, 133 
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política cultural que, aún con limitaciones, se orienta a controlar los 

fenánenos generados en el proceso de crecimiento econérni.co y [Xl'lítico. Sin 

embargo, la crisis cultural y los esfuerzos por superarla se manifiestan en 

un contexto político-econánico también crítico que busca equilibrarse 

aplicando el m::delo neoli.beral. La. actual situación econánica mundial 

genera, el espa.cio cultural, un fenáreno de privatización 

neoconservadara, cuyo prirrcrdial objetivo es 

11 
• • • fundar nuevas relaciones ideológicas entre las clases y un 
nuevo consenso que ocupe el espa.cio semi vacío que ha provocado la 
crisis de los proyectos oligárquicos -que dieron origen a la 
cultura de élite-, de los proyectos PJPUlistas -que impulsaron la 
reivindicación política de las culturas y roovirnientos populares
y de los proyectos socialistas de los años sesenta y setenta -
que intentaron fundar una nueva cultura política en las luchas 
revolucionarias-".!!/. 

Para lograr estos prop5sitos las principales tendencias son: 1) 

transferir a las empresas privadas la iniciativa cultural; 2) disminuir la 

del Estado: y, 3) controlar la de los sectores populares. A causa de la 

reducción de los fondos públicos para la educación, la investigación y la 

difusión de los bienes culturales, la iniciativa privada empieza a ocupa.r 

los espacios insuficientemente atendidos par el Estado, creando más 

escuelas privadas, expandiendo su influencia a través de la televisión, y 

roontando nuevos museos y exp:::>siciones de alta cultura. En estas acciones se 

acentúa la rnercantilización cultural y la adaptación de los contenidos a la 

visión pintoresca y hol-Uwoode.n6e. de los entretenimientos masivos. 

Así, la iniciativa privada busca canpetir con el Estado y sustituirlo 

la organización de las relaciones culturales y políticas entre las 

lll Garcfa Canclinl. op. cit •• p. 40 
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. . ' .. , . ·~ 

c.l~s~~.' .. · --~f~~~~-~~-~-~-' ~- ·berlefaCtóra' y 1':9~~~~r_a ~.-_de·: la- p_rcd':J~~c;:in 

art!stic.3~·:.·-ia .... defenS~ra~_-aé ,,l_a.· 1ibertad de la· ·creación cultural frente a 

~~~~ér·~~~~i~~--:··~~~~l ~~: ·¡~: ·info~~i~n y ·la canunicació~, y ~ el 
--·- -- ·-., ....... ·-

enláce:: ·entre· -1a-~ cultUra-·.nacional .- y -la transnaCional qué presenta caro 

~-~¡~~__--:---~~ ·=-ot·~-;¡- parte,. los políticos del Estado y su recién adquirida 

élite :intelectual para la construcción de la política cultural, aceptan 
_ . . : ... - .. 
que, ~adójicamente, "En el m:mento en que mejor canprendaros el papel que 

la cultU.ra puede cumplir en la democratización de la sociedad estamos 

las peores condiciones para desarrollarla, redistribuirla, fanentar la 

expresión y el avance de los sectores populares".!~./. 

La incanprención histórica del papel de la cultura deriva en gran 

parte, de la elección cultural del Estado m:x:lerno, la cual fue asumida ¡x:ir 

la élite intelectual que, fundamentada en el espíritu cristiano-occidental, 

orientó filosóficamente a las reacciones radicales contra l.' anc..i. en Jteg.i.me. 

La raíz, entonces, debe buscarse hacia el siglo V cuando, apenas superada 

la invasión germánica empieza a difundirse, en lo que había sido el Imperio 

Rana.no de Occidente, el descubrimiento socrático de la razón misro que, 

revelado en los diálogos de Platón, se acepta caro un nuevo universo más 

· perfecto y SU(:erior al existente. Después, entre el Renacimiento y 1700, se 

elaboran los grandes sistemas racionalistas: y, no obstante que en ellos se 

distinguen ya los límites de la razón pura, para la vanguardia intelectual 

de 1789 aún constituyen su mejor fundamento. 

Desde la perspectiva que sustituye lo espontáneo con lo racional, 

doxa con e.pü.téme, se concibe la cultura en el Estado m:x:J.erno y se 

!2.._I Garcia Canclinf, op. cit., p. 26 
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representa paiadigmátic:arnente. co~ l~'ESJ.kdi~ll, e~ lo t;,(;rico; del 

pensamiento individ001· sUbjetiVo Y la'-~~~~~¡¿~::~'~;~~~~ y .los derechos 
"; . · .. ' ·..:.:·:" .-.<·~.- ... :··. 

del hanbre y ~el -ci~a~no;-.J:~n _ 1-:~ _ P?_!._í~_~;. :al .s~ el perisamiento un 
~ . : ' .· "" , -. .- - ,- '";:.-: .• .- ; :-. -. ~:.' - -- ~ 

prcxiucto personar. e .i"ntransfe~ible, · ·s1f .. libé!:rtadl.constituye un derecho. En 

~ste contex~, intent-~~~:c-,i~-~·'~Ü~tit~éi.ón- de··-ia espontaneidad con la 

cultura, emprende el Estado· suS · prl.meras acciones para consolidar una 

cultura nacional. La espontaneidad, sin embargo, caro característica 

inma.nente, intrínseca del individuo no puede ser anulada, es, a lo surro, 

frenada o cubierta con la racionalidad: de ahí la primera debilidad de la 

cultura nacional que pranueve el Estado: nace de la ruptura razón-realidad. 

Su otra debilidad es, sin duda, lo artificial de su fin Último: la unidad 

de la nación. 

La estructura de dcminio impulsa y consolida un núcleo de alta cultura 

racional, conservador, que experimenta breves lapsos innovadores e 

incorp:>ra los resultados a su estática, en un proceso de agregación 

sumatoria. El gran capital y el Estado son mecenas y prarotores de 

intelectuales y artistas canpranetidos en sí y para sí con el arte y la 

cultura. Paralelasrente, el pueblo crea y recrea cotidianarne:nte el núcleo de 

las identidades culturales que lo integran. Las contradicciones de este 

fenémeno en el Estado liberal clásico, apenas son perceptibles en el 

período inicial; sin embargo, la extensión del saber leer y escribir, 

la efectividad relativa de la opinión pública y el surgimiento de 

organizaciones sociales canbativas, se hacen evidentes el aparceiarr..iento de 

la nacionalidad y la necesidad de incentivar el sentimiento de asror a la 

nación, cuya unidad natural es un mito. 

Las propuestas utópicas que legitiman el pensamiento colectivo y se 



65. 

expresan en categorías caro ideología, conciencia de clase, estereotipos 

sociales, etc., anpiezan a destacar el carácter genérico de la difusión 

cultural, se excluye sin embargo, el estudio de las forrMs de apropiación. 

El Estado fortalece la premoción del nacionalismo y conforma. una 

superestructura objetual, ranántica y folcklorista que asigna a la 

identidad cultural del pueblo los contenidos que le convienen. Los 

resultados logrados en la n:ovilización de las masas, contribuyen a 

ratificar las· acciones de tipo tradicionalista y populista, las cuales 

predaninan hasta la década de los cincuenta cuando, desprestigiados los 

coovimientos nacionalistas por su negativa influencia para la paz mundial, 

el Estado de bienestar soslaya las utopías que legiti.Joo.n el pensamiento 

colectivo y reorienta sus acciones hacia la derrocratización cultura1. 

El mecenazgo cultural y las tres tendencias estatales que lo 

reanplazan, están basadas en la elección cultural impuesta al Estado y dan 

pauta a la ingente desvinculación de la identidad cultural del pueblo que 

es, a la postre, el sujeto unificador de la nación. caro consecuencia de la 

superposición de una cultura elitista, en la actualidad, la mayoría de 

países del mundo occidental, centrales y periféricos, adolecen de varios 

elementos que son un ccmún denaninador en sus culturas nacionales, las 

cuales se han convertido en un bien en sí mismas, de tal forma que: 

1) Privilegian objetes {vasijas, iglesias, ornamentos, etc.) cuyo valor e 

in:p:>rtancia es definida por el Estado y la clase daninante. 

2) Exp:>nen bienes y procesos culturales fuera de contexto, desCartando en 

esta categoría a los objetos y procesos que surgen en la vida cotidiana 

del pueblo. 

3) Fanentan la investigación, el rescate y, sin pretenderlo, el saqueo de 

los bienes culturales destinados a insertarse en la sociedad cumpliendo 
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una' ·fúnci6Íl: -:"iaeoi&;i~', ·o· econánica; - caoo· ?~j~~~ ~."de<ar~Í!~: o .. : francas 

irerca~C~as · ~ '~os:··~r~~~~ ··áacti6ib~·1·~~ .-·j·:~·· .~ ... ,., 

4} e ~~ie~~n·{'.~~~ ~ ~~~~~t'~· ~-.~~~~~ai·:~~'.~~-¡~ < ~~-1~.~~;;~~~~·>~~~:-.. ~~~~~-~-~~p~ / d~ ·e·-~-·
->~b~~~~~---~A~ ~~~:1~~~~;~~~~~~~4~~:~~:~i~~~~~~ :-~~·~:~~-~~~~~~~~~,:~~'.~~~~~~-ª ~:~~ ~~-~1 •. 

Esta pro~l~t;ica : propicia el. debi~i~ento de la identidad 

n6Ciona):, en taflto· que, las identidades espontáneas, vivas, ae1 pueblo 

-- siguen· su curso incorpc)rando en su proceso de creación y .cecreación los 

valores ·insustanciales que han originado la decadencia de las sociedades 

avanzadas. Nuevamente, caro antes fue con la extensión de la educación, 

ahora con la expansión y sofisticación acelerada de la tecnolOCJÍa y de los 

ma66 mecli.a, se constata ya no sólo la permanencia del apa.rcelamiento 

nacional sino también la tremenda deformación de los valores éticos y 

morales de la identidad cultural del pueblo, los cuales resultan cada vez 

más afectados bajo el impacto del mercado y la publicidad. 

la a¡;ortación p:>sitiva de los medios de canunicación a la cultura 

nacional es aparente, conforme aumenta el nivel de información en el 

pueblo, disminuye en la misma pro¡;orción el nivel de conocimiento reflexivo 

y crítico de esa infonna.ción. Los ma.66 media informan E=ero no explican, por 

ello el pueblo receptor acepta los rocmsajes con indiferencia y permanece 

"anestesiado", en un suicidio consta.nte de su conciencia para sí. Los 

intelectuales que podrían participar en programas para foanar opinión, aún 

muestran renuentes a abandonar su có::ligo de signos inalcanzables para 

el pueblo, bajo el supuesto que op:ine la cantidad a la calidad. Esta 

ausencia deja vacío un espacio que pronto es ocupado por canunicadores 

mediocres que aceptan y reprOOucen las tendencias rrercantilistas de la 

cultura que preconiza la iniciativa privada. 
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La concepción ·empresarial de la cultura empieza a alcanzar lugar 

hegem5nico (X>rque sabe insertarse en la industrialización del mercado 

sirnbálico. La iniciativa privada, además de tener el poder econánico, 

aprovecha hábilmente la prcxlucción, circulación y consuroo de nuevas 

tecnologías. Se observa una vertiginosa reducción en la ccmpra de 

publicaciones y la asistencia al cine o a espectáculos en vivo; 

relación, aumenta la ccmpra de videograbadoras que llevan la "cultura a 

casa" y expanden ostentosa y foani.dablemente los videoclubes. En 

paralelo, reestructuran las redes informáticas en- grandes consorcios 

supranacionales que revelan instrucciones y m:delos orientados a fortalecer 

los can¡:x:>rtarni.entos sociales que coadyuvan al interés de la clase daninante 

mundial. 

La alternativa (que no la panacea), surge con el descubrimiento más o 

menos reciente de la función socio-p:>lítica de la cultura y con los avances 

log"rados en el establecimiento de [X>liticas culturales que superan la 

concepción mecenal y la reducción de la cultura de élite, reconociendo el 

proceso recreativo de las identidades del pueblo y con ello, aceptando que 

la cultura vital es el territorio donde los gru(X>s se proyectan al futuro. 

Aunado a su contribución para proteger y estimular los procesos de 

identidad, la política cultural está desplazando paulatinamente sus 

acciones de producción de programas alternativos de televisión y radio, 

para intervenir directamente en las ramificadas formas de control 

sociocultural que despliega la revolución tecnológica y su eficiente 

explotación privada. 

En el contexto mundial que con el colapso del experimento socialista 

sufre crisis_ de .~deologias, _ante l~:.i~ente glot?aliZ:~c_~~~ _ CCO_!l_ómica,_ la 
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retrOéesÍórl ·ae_~·-. Es:µao de. bienes~,_ la. ~netraé:ión ·de lqs ma&6 meclia y la 

ausenCici. CE:oi ·agotamiento o táctica)-. de las ofertas que legitimaban el 

pen.salni.ento colectivo, la canpleja sociedad actual se enfrenta a lo que 

carlas Fuentes llama "ese pasado que no muere sino que regresa". Por ello, 

el planteamiento y la consolidación de las tendencias favorables que 

pranueve una política cultural, dependerá sin duda, en el país de que se 

trate, de la intervención de ¡;:olíticos e intelectuales pr03resistas que 

canprendan que las posibilidades reales de la darocratización de la 

sociedad residen en impulsar y construir relaciones descentralizadas entre 

los productores de inform:ición y cultura (a fin de escapar de las redes 

centrales que buscan programar unidireccionalmente a las periféricas); así, 

cano en la conformación de una cultura nacional que integre al conjunto de 

identidades que, basadas su herencia cultural, se transforman 

cotidianamente con la creación lírica del pueblo. 



CAPITULO II I 

EL ESTADO MEXICANO Y .LA CULTURA NACIONAL. 

La - uriificáC-ión rlacional --en· ~l período 1876-1910, se logra gracias a la 

figura de Porfirio Díaz y al quehacer de los científicos caro teóricos de 

la sociedad y de la historia. La dictadura, disfrazada de régimen 

presidencial, pranueve el liberalismo econémico y cultural característico 

del Estado liberal clásico, no:Ialidad predcminante de la época; la extraña 

ccrnbinación del lai66e.IL 6a..l1te puramente econémico y la forma dictatorial 

se debe, por una parte, a que el país, por su falta de desarrollo, carece 

de otro elemento de unificación gue no sea el p;::>litico; y, por la otra, a 

la alianza del lit.eralisrro con el positivisrro, cuya convivencia es posible 

en virtud de la inclinación de esta últirn.3 doctrina a creer en " ••• 

casta de intelectuales, p:;i.seedores del saber socioló;Jico de la ép:x:a, que 

habría de decidir la política más 'sabia' ajustada a las exigencias de la 

ciencia, intelectuales que en México llevaron el significativo nanbre de 

los 'científicos'"!.§..!. 

Inicialrr.ente, la dictadura proyecta una imagen paternalista y benévola 

que la legitima para cuidar que la sociedad no transgreda los causes 

señalados por la ciencia y la razón; pe.ro en las postrimerías del régimen, 

los científicos dirimen los problem'ls sociales sin atenerse al deseo de las 

~/ Cardtel, op. ctt., p. 15 
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mayorías, las desigualdades sociales y econánicas que prevalecen se 

consideran necesarias y justas: la pobreza es sinóniJro de holgazanería y· la 

riqueza de laboriosidad. El positivismo, cano señala Antonio Caso," •• ~~o~ 

una generación de hanbres ávidos de bienestar material, celosos de su 

prosperidad econáni.ca •.. ¡esto 1 , es una de las condiciones directas de la 

trenenda crisis que vive la República".!U../. Asimisno, en el ámbito ¡;:olítico, 

se niega la participación directa de las clases sociales en la. integraci~n 

de los pod.e.t:es públicos; la constitución de 1857, que de por si poco había 

fundamentado al régimen de Díaz, ahora recibe un nulo respeto del 

Presidente, quien frecuentemente hace uso de sus facultades extraordinarias 

y exacerba el desprecio ya tradicional a los poderes legislativo y 

judicial. La constante represión vía .el ejército, que se expresa la 

frase "mátalos en caliente", canienza a ser el síntana principal de la 

decadencia del régimen. 

Los eventos revolucionarios iniciados en 1910, transforman el m:xlo de 

ver las cosas que era característico de los mexicanos. El movimiento 

dmocrático de Madero genera, en la mente de las masas p:>pulares, la idea 

de pcxier cambiar las cosas y se manifiesta en el rechazo a la dictadura y 

el deseo vehemente de la democracia. Al respecto, "La crónica histórica de 

la época nos prueba la eno.rrne participación ciUdiJ.dana en el movimiento 

maderista; puede decirse, sin terror a equivocarse, que con este rrovimiento 

nace la política de masas del México mxierno"!!J. Así, en ausencia del juego 

político que caract.eriza el origen de la p:>lítica de masas en Europa y 

Estados Unidos, México accede a ella de manera empírica y directa. Sin 

enb3.rgo, la corta duración de Madero en el peder impide la fundación de una 

87/ Caso, citado por Córdova, La revolución y el estado mexicano, p. 130 
!:!1 Córdova, op. cit., p. 321 
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corriente ideoló;i~ permanen~e •. 

1.a -~'Ub~~zlte inS~recció~ ~~~,i~s ma:~S-pooe-dé re!lieVe_-los problemas 

sociáles,~_aün'= -~~ri:~--;~~l~~~,-,_ La·:,:tlie~ti6~ --~~~~~; ---~~ dex:eChos de los 

tr~j~~oresJ : la .. dependencia ·del páis·· _respecto -ae1 imperialisrro y desde 

luego, ·_·en _e(inismo orden de importancia;' la··cof!-stitución de un Estado cuyo 

gobierno sea capaz de i;esolverlos. stlrge, .. -entonces, - una nueva ideología 

encargada de· desarrollar y conducir la cÚltura política del pueblo. En el 

proceso por conformarla, cerno ocurre con todos los fenómenos sociales, 

existen avances y retroc:e~s, ~nnovaciones y cancelaciones, continuidad y 

ruptura: empero, el propósito fimll siempre tiende la 

institucionalización de la política y_· la ideol~ía asi cano a convertir al 

país en una sociedad nacional~ 

Al margen de su definición· caro revolución burguesa y, por ende, de su 

manejo de.las __ ;-~!~~s caro instrumento para destruir las instituciones del 

Porfiriato: sobre la ideología y en particular la filosofía de la 

Revolución Mexicana existe una concepción daninante expresada por t.anbardo 

Toledano y Victor Alba. la cual, con tendencias maniqueistas, asegura que si 

la ideología y la filosofía de la dictadura eran positivistas, la idea que 

se opone a ellas y que finalmente triunfa es antipositivista y constituye 

el antecedente del movimiento revolucionario. Lanbardo y Alba atribuyen a 

los intelectuales del Ateneo de la Juventud, cuyas criticas 

antiposítivistas dan en p;¡:ralelo al movimiento de Madero, la 

transformación ideológica que precedió a la Revolución y la hizo posible ll' · 

En contraposición a esta corriente se manifiesta D:m Alfonzo R.eyes, al 

afirmar que 

!J../ Véase a Córdovd, op. cit., p. 124 ss. 



11 la revolución crexicana brotó de un impulso mucho rrfu; q.~ cb tre idi;.;.. 
No fué planeada... su gran empeño inmediato, derrocar a Porfirio 
Díaz, sólo fué su breve prefacio... después, sus luchas de 
caudillos la enturbian, y la humadera de las disidencias personales 
tiene que disiparse un poco para que su trayectoria pueda 
reanudarse. Nació casi ciega y, caro los niños, después fué 
despegando los párpados. La inteligencia la accmpa.ña, no la 
prcduce¡ a veces tan sólo la padece, mientras llega el día que la 
ilumine"2.!U. 

1Z. 

De igual manera, Silva Herzog declara ºla Revolución Mexicana, fuera de 

ciertas ideas políticas ••• no tuvo una idea previa, no tuvo un programa en 

lo económico ni eri lo social¡ la ideología de la Revolución se fue formando 

poco a p:xo, lentamente, en el calor de los canbates, en el fuego de la 

contienda civil y el desencadenamiento de las pasiones populares".2..!/· Octavio 

Paz, reconoce que "La crítica del p::>sitivisrro fue decisiva en la historia 

intelectual mexicana y uno de los antecedentes imprescindibles de la 

Revolución"; sin embargo, renglones más abajo se contradice al afirmar 

"Desnuda de doctrinas previas, ajenas o propias, la Revolución será una 

explosión de la realidad y una búsqueda a tientas de la doctrina universal 

que la justifique y la inserte en la historia de América y en el mundo" ~/ . 

Sobre el papel que representó el Ateneo de la Juventud, L.eop:ildo Zea acepta 

que efectivamente, no dota a la Revolución de una filosofía pero sí realiza 

una revolución ideológica en la medida que sus ideas 

" • • • destruyeron las bases ideológicas en que se había apoyado la 
burguesía mexicana en su etapa p::irfirista. Su misión fue cc:mbativa: 
autodidactas, p::ir distintos caminos encontraron las ideas que 
necesitaban para ranper un cerco cultural que era expresión de un 
cerco social ••• no ofrecieron... ningún nuevo sistema, simplemente 
abrieron las puertas de la cultura mexicana para que ¡::ar ella 
penetrasen tedas las inquietudes ".21/ • 

90/ Reyes, Obras completas, T. XII, p. 185-186 
9\/ Silva Herzog, citado por Córdova, op. cit., p. 128 
92¡ Paz, El laberinto de la Soledad, p. 153 
TI/ Zea, El positivismo en México, p. 441 
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Indudablemente, la crítica. del positivism::> es detenninante para el 

desarrollo de la cultura en México, ya que cont.rapone el cambio a lo 

estático, la revolución a la reacción; pero si bien los ateneístas 

destruyen la filosofía prerrevolucionaria, no construyen otra que la 

sustituya. Por ello, considerar, de acuerdo con Lembardo y Alba, que su 

actividad es el fenémmo exclusivo que genera la transfonnación ideológica, 

es aceptar un enfoque simplista de la realidad, que en sí misro niega la 

funcionalidad histórico-social de la cultw:a política. Bastaría con 

analizar de manera breve las aportaciones de los anarco-sindicalistas y en 

forma especial el trabajo, tanto en lo teórico cc:m:> en lo práctico, de los 

he.cmanos Flores Magón, para canprender la ini¡::o.rtancia de dicha 

funcionalidad. 

Por otra parte, concordar con Reyes y Silva Hei:zoq en el sentido de 

que l.a Revolución Mexicana careció inicialmente de una ideología y que ésta 

se conforma. en el proceso revolucionario, más guiada por los hechos que por 

las. ideas; o bien, coincidir con Paz, en cuanto a que la realidad 

revolucionar'.'ia, después de serlo, busca una doctrina universal que la 

justi.fique; seria negar la obra intelectual de los revolucionarios 

mexicanos, la cual adquiere su carácter de ideología dcminante al 

consunarse el triunfo militar y político del Constitucionalisrra sobre los 

ejércitos campesinos de Villa y Zapata y al pranulgarse la Constitución de 

191.7. Así, siguiendo a Arnaldo Córdova ". •• la Revolución no creó una 

filosofía pero se apropió de una y esto lo hizo a través de los sectores 

que se adhirieron al rrovimiento revolucionario"2 .. !/. Los miembros del 

Congreso Constituyente, entre los que destacan Andrés f<blina En.rí.quez, Luis 

cabrera, Roque Estrada, Machorro, Na.rváez, Jara y Mújica, construyeron 

·2~./ r.órdova. op, cit., p. 133 
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eclécticamente una filosofía propia, En este sentido, Zea establece una 

útil distinción 

" En el caso de México. • • no existe lo que podríamos 1lam:ir una 
filosofía original, si entenderos por filosofía original la 
creación de determinados sistemas tal y caro los ha creado Europa; 
pero si existe una f U oso fía propia en cuanto a que se ha 
planteado problanias que le son propios y dado soluciones propias 
para tilles problemas"ll/ • 

La caida de Madero provoca en los jefes revolucionarios una reacción 

en contra del liberalismo y los tréto::ios dEmX"ráticos; sin emb:lrgo, su 

estrecho contacto con las populares les per:mite medir el papel 

decisivo que éstas tienen en la lucha por el peder. Por ello, aún 

oponiéndose a Carranza, pugnan porque el programa de reformas quede 

inscrito en la Constitución. Este programa propone la instauración de un 

nuevo orden jurídico que neme las relaciones de trabajo y propiedad en el 

cam¡::o y la ciudad, garantizarxlo los derechos fund.an'entales de los 

trabajadores: salario minino igual para el traba.jo igual; horario máximo de 

jornada: y, los derechos de huelga, educación y salud pública, entre otros. 

Descartados, el liberalismo cx.:m:i filosofía de la Revolución y la 

dcm:x:racia caro sistema para la reorganización social; los constituyentes, 

en su mayoría de extracción positivista, retcman de la dictadura la 

concepción del desarrollo nutetial a través del crecimiento puramente 

econánico y la idea de configurar un Estado de gobierno fuerte. Asimismo, 

emplean el rretcdo p:lSitivista para formular las garantías sociales, cuya 

inclusión en la carta Magna significa un proceso de resonancia mundial. 

Así, por ejemplo, para fundamentar el Artículo 27, M:>lina Enríquez lleva a 

cabo, mediante principios positivistas, la más efectiva crítica de las 

lJ!J Zea. citado por Talavera. Liberalismo y educación. T.t •• p. 24 
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relaciones de propiedad imperantes en- el.·º~ampQ mexicano-y',,~-pÚ~~tea·, una~ 

urgente 

la Nación, obtiene el dc:minio de la tierra. 

Diferente es el caso del Artículo Ji;i, cuya f~tación -es el 

resultado de un duro debate por el laicisrro de la educación y el triunfo 

del liberalisrro quedó reflejado en su texto original. Sus principios son: 

1) enseñanza libre y gratuita: 2) enseñanza laica en las instituciones 

oficiales: 3) imposibilidad del clero para establecer o dirigir escuelas de 

instrucción primaria; y, 4) sujeción de las escuelas prina.rias particulares 

a la supervisión oficial. De esta forma, se pretende asegurar el· acceso de 

todos los mexicanos a la instrucción general y dejar a la educación 

primaria libre de toda influencia extraña a los intereses nacionales. Para 

ello, se otorga al Estado la facultad de impartir educación, permitiendo la 

enseñanza privada cuando ésta apegue fielmente a las disposiciones 

constitucionales, sianpre bajo la dirección y vigilancia de los órganos 

gubernamentales ccmpetentes. Esta medida, tiende a ~itar la diversidad de 

criterios en los planes de esttxlios y en la aplicación de distintos métcdos 

pedagógicos. 

El liberalisrro que inspira .la pranulgación de las I.eyes de Reform:t, 

me:Uante las cuales se elimina la intervención del clero en los asuntos 

civiles y se destruye su poder econémico nacionalizando sus bienes, también 

es retanado por los constituyentes de 1917, no sólo en los Artículos 3g, 5g 

y 27, sino en particular en el texto del 130 que, aunque se refiere a to::lo 

tipo de religión o secta, dada la filiación de la mayoría creyente del 

país, está destinado a incidir en el seno de la Iglesia Católica Mexicana. 

En él, se iguala la acti viciad del sacerdote con cualquier otra actividad 



76. 

profesional, aboliendo así la dignidad y el prestigio. en que se basa la 

preaninencia de su actuación. De esta manera,.· no .obstante la declinación 

expresa hecha por los revolucionarios, el liberaliSrro mexicano se impone, 

dejando una enseñanza de madurez política y conciencia histórica frente al 

espinoso asunto religioso de no rtruy grato precedente en la historia de 

México, lo cual se pone de manifiesto en la interpretación de Don Jesús 

Reyes He roles: 

" La lección de estrategia es de incalculable valor, tanto por lo 
que se obtiene, caro por lo que se impide. En parte, la 
flexibilidad, la paciencia y la audaz decisién, cuando ésta es 
requerida, provienen de que, teniendo fianeza de convicciones, 
ideario politice, por racionalismo hay la conciencia de que no se 
aspira a un absoluto. El liberalism:> mexicano, siendo beligerante 
por las mismas circunstancias del País durante muchos años, no 
llegó a la neutralidad política ni al agnosticisroc> doctrinal. Fué, 
y en esto se distingue de de otros países, un liberalisrro 
triunfante"12_/. 

Con su política nacional de carácter laico, la Constitución de 1917 

marca, sin lugar a dudas, W1a transfonnación trascendental del Estado 

Mexicano; mientras que las garantías individuales demarcan los límites de 

la acción estatai, la existencia de los derechos sociales señala el fin del 

Estado liberal clásico del Porfiriato y la presencia de uno que participa 

en la dinámica social. El texto constitucional revela, la existencia de una 

ideolcqía revolucionaria cuyo mérito radica, más allá de su aceptación o 

detracción, en haber hecho canpatible un prcqrama de reformas sociales con 

la concepción del desarrollo capitalista, definiendo, para su realización, 

un Estado fed:eral basado en el presidencialiSJro. 

D1 este sentido, se establece un sistana de doble separación de 

poderes: la funcional, que propicia la actuación de las ramas ejecutiva, 

l!_I Reyes Heroles. c:ftado por Talavera. op, c;ft .• p. 12 
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leciJislativa :Y judicial; y, - la territ.Orial que organiza los tres niveles de 

gobierno:· federa~; estatal . y·. municipal. En cualquiera de estas tres 

inStancias, ef. Principal. soporte para el cumplimiento de las 

responsabilidades ejecutivas es la administración pública, CCJTD entidad 

encargada de desarrollar las acciones con las que el Estado se manifiesta en 

el seno de la sociedad;, De acuerdo con las h:ises del Pacto Federal, los 

lineamientos de la administración pública en este nivel, son establecidas en 

los Artículos 90, 91, 92 y 93 de la Constitución. En el primero de ellos, se 

designa al Poder Legislativo caro responsable de organizar y distribuir las 

ccrnpetencias de las Secretarías de Estado que integran el aparato 

actninistrativo del Ejecutivo Federal, y en los siguientes se definen las 

formas a través de las CUilles, la administración pública deberá informar al 

Poder Legislativo sobre su actuación. 

~ esta manera, queda conformado el Estado Mexicano que surge de la 

Revolución de 1910, el cual trascendiendo la ioc:dalidad liberal clásica del 

Porfiriato, adquiere el canpraniso de participar en la vida social y 

arbitrar los conflictos que en ella se prtxluzcan con el propósito de 

garantizar una serie de derechos en favor de la sociedad y los distintos 

grupos y clases sociales que la integran. Caro principal soporte y prarotor 

de esta ideología daninante expresada en la Constitución, el Estado (y, a 

partir de él, la élite gabernante), penni.te que ésta penetre en la cu1tura 

política del pueblo para transformar a las masas que surgieron mpírica y 

directamente con el Ma.derisrro, organizándolas en torno a los programas 

revolucionarios institucicnalizados: con esta justificación, la ideología 

dcminante adquiere más tarde su carácter hegem5nico, cuando convierte 

pa.tri.rronio popular y en el receptáculo de nuevas ideas del pueblo 

irexl.cano. 
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a. La cultura nacional. 

La·_ cultura nacional- de un país' ~iere -su- -fUncionalldad histórica.:. 

social cuando se asure caro la concreción de una:: relación conectada a los 

JOCdos de repra:lucción material y cultural del presente· y dél pasado; p::>r 

ello, para canprender la lógica de la _ac9ión. ~ltural realizada por los 

gobiernos p;:>Srevolucionarios hasta 1982, y los principios que fundamentan 

la organización posterior de la pJlítica cultural, es necesario determinar 

los principales rasgos de la form:ición popular mexicana, cuyf' consolidación 

se ubica en la época insurgente del país, aún cuando tiene profundas raíces 

no sólo en la etapa colonial, sino en las culturas prehispánicas que al 

entrar en choque con la española, dan caro resultado una cultura sincrética 

que teniendo mucho de la ibérJ.ca y la indígena, se diferencia de ellas y 

surge caro una realidad concreta de extraordinaria originalidad. 

En la Colonia, el indígena no encuentra un grupo social con el cual 

articularse; el criollo, no sólo no representa un aliado posible, en virtud 

de que su p::>sición en la sociedad depende jus tamcnte de la subordinación 

del indio, sino además encuentra su ascendencia patriótica en la acción de 

los conquistadores que obtienen la tierra arooricana para sus descendientes 

y crean los fundarrentos de la nueva patria. A su vez, los mestizos, que 

paula~nte se van constituyendo en mayoría, se funden en un rrozaico de 

castas que, según José Joaquín Fernández de LizaL'di, llega a sumar hasta 16 

ti[:OS con características peculiares, que a pesar de estar ubicados 

socialmente en las más bajas capas, sólo superados por los indígenas, serán 
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- ·- _: __ . 
los principales creadores y respons-~l ~s ,."?~ ~o~_ ~~Sgo7"Y~~~~.~~t.i:~ __ ~e· la_ 

cultura nacional .. 
"'' -~:.: .;' -;:· ~ 

Para legit.inlar la independencia y: -~ii'.~-:. ~~ .. --:~j~-~en~·- :~OO!ógico, 
criollos y mestizos reconstruyen la historia, despojándola de todos 

aquellos elementos que justifican la conquista y se preparan 

ideoló:Jicarnente para enfrentarse al daninio español~ apoyándose en la 

idealización del pasado indio, pero ignorando la presencia real, coetánea 

del indígena de carne y hueso. El nacionalistro criollo-mestizo, rechaza al 

conquistador y se considera heredero de los misioneros que se op::rien a él. 

Además, menciona Díaz-Polanco, en este proceso de acumulación 

ideológica del naciona.lism::> se fanenta el mito a la virgen de Guadalupe, 

aparecida a un indio: se asientan las bases de una exaltación 

al mestizaje".2.1./. 

La nueva ideología mexicana basada en la recuperación del pasado 

indígena, representa anna poderosa contra el daninio español; y no 

obstante que excluye teda reivindicación del indio vivo, se constituye en 

un rasgo distintivo de la conciencia nacional energente que, de fot:na 

general explica el carácter de la insurgencia: popular, guadalupana, con un 

OJntenido agrario y de lucha contra lo español. El indígenisrro histórico es 

un principio básico del nacionalisrro p::>sterior, ya que de él se extraen 

valiosos elerentos de cohesión, su cabal car.prensión ilnplica entender el 

origen sincrético de la cultura mexicana, no can::> antagonista de la 

española, sino caro algo aut.óncrro muy propio. su apego por lo prehispánico 

se originó en la implacable y en ocasiones irracional destrucción de too.o 

97/ Dfaz~Polanco, Formacfón cuJtural y cuestfón étnfca, en Arqueologia de 
- Rescate, p. 187 
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. . ' .' '.. ·- ._ ·; 

ves~fgi~·: i~~:~:-i?o~: -~- de -.}os ·es~ñC?les-.-que -~legaron __ al -~í,~, cafKJ el 

cas~ del:_ Pack~ · -La~i~a~::.d~-- tan \tlCirati>s' ~e-cuerdos; ~a· ~-16s- mexic.inos ~ 
'· ... ,: 'º·.·' 

"-~··-. - ·::··,><-.)'. ..... :: , .. 
Á :: :·1a· ruléIOna~ide!:d ?"d~narii~ ~--~~~~i-~~s~iza~ · _s_e·~;-::-opOii_e~-- ·otras 

iciénti~deS·:;··que·~~:-~de~1cy1ád-aS·<-P=>í_iti~n~~~-y __ '~cb·n_··éSciá~ perspectiva 

nB:CiOrlaÍ s~·.;-~n~pa~s· d~ necÁ~ia·~-;~us:·~~f~~~~~~: .. Ei -~ue~~- Estado, urgido 

pcir -despl_eg.ir ·su ·proyecto capitalista, opta· por la haoc>geneización 

cultural, buscando disolver al indígena en el ser .nacional. En este sentido 

"... los conservadores no tenían caro meta destruir a las canunidades 

indígenas pero de$eaban mantener, a lo sumo m:x:lificadas, las condiciones de 

opresión y las relaciones que pesaban sobre los grupos étnicos; lo!:> 

liberales querían cancelar esas relaciones liquidando a las canunidades 

caro tales"!!/. Así, en el liberaliSl!X) mexicano, la unidad nacional y la 

pluralidad política son antitéticas. 

El federalism:> establece al interior del país, proyecto central 

que, sin admitir especificaciones socioculturales, tiende la 

harogeneización nacional. Dnpero, el proceso iniciado no sólo no culmina 

sino que, al mediatizar a las etnias, genera la configuración de nuevas 

identidades que por su heterogeneidad, persisten c:aro una problsnática 

nacional. De tal suerte que, en 1965, González Casanova afimia, en relación 

a la sociedad mexicana, "Ul sociedad típicamente dual... está formada por 

el México ladino y el México indígena; la población supennarginal 

2!_1 o¡az-Polanco, op. cit., p. 188. Una actitud diferente se observa en el 
liberalismo europeo que, en otro marco de condiciones econ611tcas 0 

poltttcas y socioculturales del desarrollo capitalista, posee cierta 
tolerancia hacia la diversidad nacional interna" ••• la coexistencia de 
d1fer_entes naciones bajo el mismo Estado, es la prueba, a la vez que la 
•ejor garantfa de la libertad", (Lord Acton, citado por Diaz-Polanco, 
lb id.) 
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todos los , atributos de una 

La_ nación mexicana> cano producto de · la conquista, encuentra sus 

raíces raciales en el indio y -el español, pero deviene rrestiza por 

resultados, en 16.- é[X:>Ca independiente. la Revolución de 1910 que, en muchos 

sentidos es una reestructuración del pasado, retana el antiguo proyecto 

harogeneizador y opta por elinúnar las raíces y quedarse con el resultado 

mayoritario: el mestizo, que encuentra identidad en el pasado 

prehispánico, despreciando la. vigencia de la realidad indígena .. 

Paralelan-ente, en virtud del riesgo que conlleva la heterogeneidad étnica, 

la Revolución alienta una corriente indi9en.Ista. que ".... afil:Tra, desde sus 

inicios que el mejor indio es el que no existe .... Jy se orienta al, la 

integración perentoria, forzada por la historia, de la nacionalidad 

mexicana que para todos los efectos, pasaba a ser la 

nacional id ad mestiza 11 1001. 

Definida la dualidad indio-mestiza, cc:m:> una prilrera aproximación 

metodológica pcua el análisis de la acción cultural del Estado 

posrevolucionario; existen otros rasgos adquiridos por el canponente 

mayoritario de la población que, junto con la configuración geográfica del 

pais, condicionan y determinan el canp:>rtamiento estatal, acentúando la 

peculiariedad de la cultura nacional. cano resultado de su historia y de la 

tr~ polarización entre riqueza y miseria, de la que ya informaba von 

Humbolt después de su viaje a Nueva España en 1803, el mestizo 

tiende a manifestar una rendiciOn irracional y acrítica ante la 

99/ Gonzilez tau.nova, la democracia en Khfco, p. 98 
tO'Ot Córdou .. op. c1t,, pp. 327-328 



prepotencia y el autoritarism::> 

• Este fatalist?Q annipresente en bxias las manifestaciones 
culturales ••• parece tener siempre dos canponentes esenciales: por 
un · lado el culto inveterado a la autoridad que casi nunca se 
plantea razones abstractas o enjuiciamientos concretos, sino que 
la ve inscrita en el orden natural de las cosas .... ; por otra 
parte, la esperanza, que aparece siempre caro un p:deroso factor 
de adhesión al mundo establecido y. • • a la solución a los 
terribles problemas de la cotidianidad .... "fil!· 

62. 

El culto inveterado a la autoridad y la esperanza se unen a la 

profunda religiosidad del pueblo mexicano que, no obstante la temprana 

adopción de un Estado laico, crece y se consolida caro un medio para 

soportar la fatalidad y avivar la esperanza, "Caro observara el joven ~' 

nada hay que fortalezca tanto al Estado y a la religión caro su distinción 

y su separación en entidades autónanas".!fil!· De igual m:mera, derivado de la 

disparidad econánica, en México se presenta un fenáneno de marcada 

polarización cultural. Por una parte, se desarrolla la alta cultura, 

patr.immio de una élite, que con su sello propio destaca mundialmente en 

las bellas artes, la arqueolog'Ía, la arquitectura e incluso en el ámbito 

científico; y, por la otra, permanece la cultura del pueblo que también 

causa admiración y obtiene reconocimiento. Se trata, sin embargo, de una 

cultura rrestiza iletrada. 

las artes y las creaciones populares son infinitas y se renuevan 

constantemente, empero, en el pueblo mexicano no existe arraigo a la 

lectura, ni siquiera a la información cotidiana de la prensa, CCIID 

observa en otras sociedades donde la opinión pública cobra con rapidez su 

relativa capacidad r;olítica; en la base de este desarraigo, se encuentra el 

.!.Q.!/·Córdova. op. cit. ,p. 326 
fil/ lb1d •• p. 354 
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elevado índice de analfabetismo de los sectores p:>pulares. Por últim::>, una 

Característica que en tcxio m:mento influye en la cultura nacional y ~ por 

lo mismo preocupa grandemente a los gobienos posrevolucionarios es que, 

aunado a la diversidad rrestiza, México, por su configuración geográfica, 

constituye un rrK:>zaico social, cultural, econánico y político, en el que cada 

grupc>, región y localidad confonna un universo separado del resto. Pese a 

los esfuerzos del Porfiriato, encaminados a fortalecer la unidad nacional, 

al término del novimiento annado de 1910, el país todavía presenta un alto 

grado de deS.Jrticulación regional, por lo que, antes que cualquier otra, es 

la acción educativa del Estado la que se despliega con el propósito de 

cohesionar ideológicamente a la Nación. 

2. La acción cultural del Estado. 

La Constitución de 1917, proporciona el marco jurídico para organizar 

el funcionamiento de la educación primaria, secundaria y superior. Con la 

supresión de la Secretaría de F.ducación Pública en 1915, (acción ratificada 

por el Constituyente, dos años desp~és), la impartición de los niveles 

primario y secundario se encalÚ.enda a los ayuntamientos locales, conservando 

ccm::> responsabilidad federal la educación superior a cargo del Departamento 

Universitario de la Bellas Artes, única área vigente de la desaparecida 

Secretaría. En lo relativo a la preservación del patrim::mio desde 1913, 

gracias a la intervención de los intelectuales que acanpañan a Huerta en el 

poder, el Museo Nacional incorpora a su estructura la Inspección General de 

f.bnumentos Arqueológicos J]]f,y se crea la de M::mumentos Históricos.Las clases 

.!!!!/ El Huseo fue creado en 1826 por Guadalupe Ytctoria y la Inspección en 
1885i durante Ja dH:tadura; 
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especializadas del centro de investigaciones del Museo son t.rarlsf~idas a la 

Escuela de· Altos Estudios de la Universidad NacioOál, CU.ya ·operáCió_n ·.se 

encuentra suspendida tenporalmente desde 1910. 

En 1917, a instancias de Don Ma.nuel Gamio (quien propone la tesis de la 

integración indígena en su libro Forjando Patria), se crea, dentro de la 

Secretaría de Agricultura y Fanento, la Dirección de Estudios Arqueológicos 

y Etnográficos para realizar investigaciones sobre la población indígena del 

país, un año después, cambia su nanbre por el de Dirección de AntropolCXJÍa. 

En 1921, el Presidente Alvaro Obregón, restablece la Secretaría de &1ucación 

Pública (SEP) que, desde entonces, se integra a la Administración Pública 

Federal cat el encargo de organizar, vigilar y desarrollar las acciones en 

materia de enseñanza primaria, media y superior. José Vasconcelos, titular 

del nuevo Ministerio, pone en marcha un extenso programa de renovación 

cultural que incluye 

" • • • una nueva política educativa, el involucramiento de los 
artistas en los planes culturales del Estado, la difusión de la 
cultura universal a nivel rra.sivo, el rescate de las expresiones 
artísticas populares, en Wl primer intento de conformación de una 
auténtica cultura nacional y la reeducación de la intelectualidad 
aexicana en el espíritu de la nueva ép:x:a, rred.iante est.ímu.l.os de 
toda índole".!.!!.!/ª 

Para ello, el Ministro pro~rciona a los pintores mexicanos, les nuevos 

edificios ¡:iiblicos, impulsando así el nacimiento de la pintura nrura1: y, 

estimula la cultura musical, la cual experirrenta profunda 

i.rmovación .!.Q.!/ ª Sin enbargo, la corta estancia de Vasconcelos en el puesto 

y las circunstancias políticas del país, desvían la atención del gobierno a 

1041 Córdova 0 op.· cit., p.· 145 
l"OSt A un lado de la promoción estdtal de la alta cultura, la popular, 
- enriquecida durante la Revolución con el corrido, adquiere nuevo 

hlpulso en el artesanado, el folkclore, la tradición oral. el vestido. 
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la unificación de los caudillos y al logro de la estabilidad p::>lítico-

econ&nica. La acci6n cultural que sobrevive el períc.x:J:o 1921-1930, ~s la 

praroción de la escuela rural y la capacitación técnológica ¡ en el ámbito de 

la educación superior, se reanudan las labores de la Universidad Nacional; 

y, en materia indigenista se crea el Depa.rt.arnento de Asuntos Indígenas, 

dentro de la SEP. Ne:> obstante, la ideología de la revolución aún no se 

consolida caro hegerrónica, en el proceso para lograrlo, señala Córdova " ••. 

la sociedad mexicana debía convertirse en un.a sociedad de masas a nivel 

nacional. Para ello había que esperar la turbulenta década de los treinta y 

los cambios definitivos que por entonces se prOOujeron" 106/. 

Con la Gran Depresión de 1929, las exportaciones del país disnú.nuyen 

casi a la mitad, haciendo evidente la dependencia eoonánica. los esfuerzos 

del gobierno se abocan a praoover la industrialización, reforzando sus áreas 

administrativas canpetentes e intro::iuciendo el concepto de planeación en sus 

actividades. En el aspecto cultural, la protección del patrim::mio logra un 

importante avance en 1930, con la pranulgación de la primera ley 

¡x>srevolucionaria J!Ej, que señala la obligación del Estado en los 

nonumentos innuebles y dispone la fusión de la Dirección de Antrotx>logía con 

las Inspecciones del Museo Nacional, bajo el nanbre de Departarrento de 

l'bnumentos Artísticos, Arqueoló:;icos e Históricos, el cual en 1933 presenta 

la propuesta del una nueva ley que, fotmalizada en diciembre del mismo año, 

declara propiedad de la nación al patr.iJronio cultural mueble e inmueble e 

introduce el deber de inscribir las colecciones privadas en el Registro de 

la Propiedad Arqueológica Particular, adscrito a dicho Oep:irtamento. F.nipe.ro, 

106/ Ci5rdova 0 op. cit., p. 143 
107/ Sustituye a la ley de 1897 que. a su vez. reemplazó a la primera 

legtslacfón 1:1ex.icana en la materia, que data de un año antes. 
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·. . >·,;" ' 
LOgracla la ¡iacificación del ¡:aís y el ~~i;_~:~h~s¡~~~¡x>Útiea, ln 

términos de ~a sucesión del p::xfor; lci ~aturki~-pl:~~-i6r\.:d-e i~~-:·o~·aniia~i~es 
sindi~les, surgidas en paralelo al proceso de.· ir{dusti:-ialización, aunada a 

.lOs efectos· de la depresión econémica· ~ugieren, \lacia 1934, la necesidad de 

un liderazgo de acentuado contenido social a fin ·ae realizar, entre otras, 

las transfotm.J.clones que la conciencia nacional demanda en el campo 

cultural. En este sentido, "La cultura, más que nunca antes, quería serla 

expresión de un pueblo en lucha que estaba com:irtiéndose en una auténtica 

nación".!Q!I. Patrocinada ¡:oi: el gobierno, la pintura mural rncxic.;ina alcanza 

su mejor nivel; lo mismo sucede con la música y la literatura. 

Posterionrente, nace el cine sonoro que, al igual que las danás expresiones 

artísticas, surgen bajo la influencia de la ideología revolucionaria y de 

las tradiciones culturales del pueblo mexicano. 

La m:xlificación del Artículo JI:! constitucional en 1934, que establece 

la adopción de la educación socialista J!!lj 1 el desarrollo del nuevo sistema 

educativo y la creación, en 1939, del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH); son, sin embargo, los tres pilares fundamentales sobre los 

que descansa la acción cultural de este período. El Presidente Cárdenas, 

preocupado por la desintegración socioeccnémica, política, cultural, racial 

y lingüística del país, así CO'TO por la ausencia de una auténtica conciencia 

108/ Córdova, op. cit., p. 149 
109/ La educación socialista se Justifica al amparo del postulado moral 

(más positivista que marxista), de l.i solidaridad social y del 
principto polltico de la organlz:aciór. Ge las masas. se basa en la 
concepción del socialhr:io como la antítesis del individualismo, como el 
derecho a la propiedad comunal y el capital como motor del bienestar. 
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-. :'·.- -- -~·:: ~ ,--:... ' --
maestro, constftuyéndolos en el eje fundamei:'Ítal·. de _la acción Cultural' del 

Estado, ·.el cuai_ teÍldrá si.i contrapartiaa en eL .·INAH. Es.te -órganismo se 
- - ~ - - _-- - ' .-:-,- -· - - - - -

encargi:irá de desarrollar, en paralelo~al programa ed~cati:vo, las ~cciones 

-des~i~da;.- a i-~cidir en la dualidad de: l~ ~éiiit.Ur~.:-~~i~~J.. ~~- una· ·parte, 

faneJ:1tar la cohesión nacional mediante ia eXPo~fci_ó_n. ~~i ~trbooilio cultui:-al 

que, por los valores fundados en .él, son·. cOrlétié::ión "insepil-able ·ae: ia 

nacionalidad mestiza; y, por la otra, ·P~Y~,)~ ~n~ración· i~íg~na a la 

sociedad actual. 

El INAH, surge con la fusión del Museo Nacional con el Departamento de 

Honurrentos y el de Asuntos Indígenas¡ se incorporan a su estructura la 

Sociedad MeXicana de Geografía y Estadística, de carácter privado, el Museo 

de Historia Natural, Arqueología e Historia y la Escuela Nacional de 

Antrop:>logia e Historia (ENAH).!!.Q_/. Según su Ley Orgánica, se crea para 

realizar: 1) la exploración de las zonas arqueológicas; 2) la vigilancia, la 

conservación y restauración del pa.trilronio arqueológico, histórico y 

artístico; 3) la investigación científica en historia, arqueología, 

antropología y etnología; y, 4) la publicación de investigaciones y la 

difusión del patrim:mio cultural. su estatus administrativo lo adqUiere caro 

"... parte de la Secretaría de Educación pública, pero con personalidad y 

patriJoonios propios"!!!!'· Así integrado, al inicio de la década de los 

cuart!nta, el INAH canicnzz-, su operación; sin cr.lbar':io, las circunstancias 

derivadas de la s~unda guerra itrundial y la aparición del pensamiento 

tecnocrático en México, llevan al gobierno a m:xlificar la política 

·.!!!U El Museo tue creado en 1865 por Hax1m111ano de Habsburgo. La ENAH. 
empezó a operar en 1937. dependiendo del Instituto Politécnico Nacional • 

. !.!.!/ Olivé y Urteaga, op. cit., p. 19 



del cardenisrro 

11 La respuesta del Estado frente a la COy\Ultura externa se orientó· a 
permitir y a propiciar el máx.i.rro aprovecha.miento, ¡;:or parte del 
sector privado, de las o¡;:ortunidades que la situación internacional 
ofrecía. Esta estrategia implicaba si no la retracción del papel 
activo del Estado, si una actividad fundamentalmente de 
conservación del equilibrio alcanzado hasta entonces, sobre tcxio en 
lo que se refiere a las reivindicaciones sociales de los grup:>s más 
neccsitados"fil/. 

88. 

Al concluir el período bélico, el problere inmediato del país se centra 

la continuidad de la industrialización, para ello se fortalece la 

participación del Estado en la econanía. En el ámbito cultural, la educación 

sigue siendo el eje de la acción gubernamental: no obstante, el Artículo 31:1 

es m:dificado. Los p::istulados socialistas se revocan y en su lugar aparecen 

nuevos conceptos caro la improcedencia del Amparo, en los juicios 

emprendidos contra los establecimientos privados de enseñanza y la 

intrcducción de la idea del Estado de bienestar social, en la Constitución¡ 

en este sentido, se asienta que la educación " ..• · será dem::x:rática, 

considerando a la demcx:::racia no solarrente caro una estructura jurídica y un 

régilren político, sino caro un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento econánico, social y cultural del pueblo" .. !.!!/· 

Se concede a la Universidad libertad de cátedra y de investigación; 

pero, " ••• el desarrollo de la investigación se centraba tOOavía alrededor 

de la medicina y la biología, y en un segundo término en la química y las 

matemáticas, a estas disciplinas se han un.ido más tarde !después de 19501 

nuevas disciplinas: la física, la econanía y la antropología''.!.!!'· En esta 

década, se frena el primer impulso oficial dado a la preservación del 

112/ Carrillo Castro, La reforma administrativa en México. p. 30 
Ti'3¡ Rabasa y Caballero, Hextcano: esta es tu constitución, p. 20 
114/ SPP•FCE, Antolo9fa de la planeaclón en México 1917-1985, Vo1.4, p.156 
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patrirronio cultural, las accionas se reducen al mantenimiento de lo ya 

explorado. No obstante, con la creación del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura (INBA), el INAH aminora su responsabilidad al traspasar a 

esta nueva institución, el cuidado de las obras y rronumentos artísticos illf· 

Asimism:>, se termina de configurar la estructura administrativa para el 

desarrollo de la política dual¡ en 1948, se crea el Instituto Nacional 

Indigenista ( INI) , con la misión de coordinar los trabajos que las distintas 

dependencias realizan en las canunidades indígenas. la investigación sobre 

las etnias sigue a cargo del INAH. 

Las presiones inflacionar las se intensifican ante la reducción de 

exportaciones obsetvada en el perícdo 1950-1960. La i:olítica de bienestar 

social del gobierno realiza transferencias a las clases rrenos privilegiadas 

mediante la seguridad social, la educación, las políticas de control de 

precios la interve:ición directa el mercado. nnpero estas 

circunstancias, las acciones para presez:var el patrim:mio reciben un nuevo 

impulso, principalmente en el ámbito arqueológico debido, sobre todo a la 

influencia de la Recanendación de la U.N.E.s.c.o. sobre el patrimonio 

arqueológico de los países que, emitida en 1956, señala: 

• Convencida de que los sentimientos inspirados por la contemplación 
y el conocimiento de las obras del pasado pueden facilitar en gran 
manera la canprensión mutua de los pueblos, y que a este efecto se 
interesa que dichas obras gocen de los beneficios que supone una 
colaboración internacional y que favorezca por todos los medios la 
ejecución de la misión social que les corresp::mde11.!.!.!/. 

En la época del "desarrollo estabilizador" { 1960-1970) , el patrimonio 

cultural es impulsado en su aspecto de divulgación. Por instrucciones 

.!!.§./ Según la Ley de 1972 son bienes artlsticos " .•• las obras que revisten 
valor estético relevante"; por convención operativa INAH e INBA 
consideran a aquéllos cuya antigüedad data del siglo XX, 

fil/ ONU, Recomendación de la Conferencia General, 1956. p. 2 
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presidenciales, se· crean· o transfo(man· los grandes museos nacionales; 

Consecuencia, .se ·funda en 1968, la· Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y-- Museografía _ _{_ENCRyM) que, por su. calidad académica recibe el 

recorlocimi~nto~ interriacional. A finales de la década, también a petición del 

Ejecutivo, se inician algunas grarides exploraciones en zonas arqueológicas. 

Hasta ahora, ~st.:is empresas son financiadas con recursos asignados por 

proyecto, - no corresponden al presupuesto anual del INAH; es en el período 

1966-1970, cuando se encuentra, registrado por primera vez en un programa 

del gobierno federaJ, el financiamiento de las acciones de preservación 

patr in'Dnial: 

" Otros servicios educativos y culturales absorverán: 97 millones de 
pesos, la educación audiovisual: 53 millones, la educación física; 
50 millones, la ampliación de los servicio:; del Instituto Nacional 
lndigenista¡ 1~6 millones, el Instituto Nac1onal de Antropología e 
Historia; y 600 millones, la reparación, el mantenimiento y la 
adaptación de los distintos edificios escolares" l..LU. 

El Programa de Inversión-Financiamiento del sector PÚblico Federal 

1971-1976, en su ap;irtado de Bienestar Social se prop:me "Alcanzar la 

mejoría efectiva en los niveles de salud, educación y en términos más 

amplios, en el género de vida de los habit.:intes del País ••. "fil/.Pd.ra ello, 

duplica la - inversión destinada a la construcción de escuelas públicas; 

propugna por la multiplicación y decent.ralización de las escuelas superiores 

e impulsa la campaña de alfat:etiz.:ición, utilizando medios audiovisuales. 

Respecto al patriroonio cultural " ••• se proyecta continuar los prograinas de 

mejoramiento y restauración de los monu.-nentos precortesianos y coloniales, 

impulsar las investigaciones históricas y antropológicas¡ y mantener en buen 

estado los recintos destinados a las manifestaciones artísticas y 

117,' SPP-FCE, op. cit., Vol. J, p. 397 
1181 lbld, Vol. J. p. 31 
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cu l turales".!lj/ .• 

En.· 1972, se., deci:-eta la Ley l-~ederal sobre M::mumentos y Zonas 

, Ar(~\i~l~~~"~}~:~~~·~iic~·s,_-~·:_iÚS~ricos, que refuerza la jurisdicción federal 
: . · .. --. : ' --:.'.: :<:.' .':_: ;-.--~-- :< 

del·:·l~~t ~~~ine,: ia-propiedad ·ae la nación sobre este patrim:>nio mueble e 

iruT11.ieb1~-~·y_-_-a"eterntl.faa: q\ie· 1-os coleccionistas privados serán depositarios de 

l~-~:bi~O~s ·-~~it~r.3les, siempre y cuando su ¡;xJsesión sea legalizada en el 
; _:--;~:- :·-. -~> -_ - :' :-

R~istto ·. PúbÜcO · de fobnumentos y Zonas Arqueológicos del INAlt. Esta ley, 
- ... -- -~- - -- -- ·- ._ ... - ' 

aa~s~·-ae aefinir conCeptos obscuros, aec1ara ae1ir.o federal e1 saqueo ae 

los _bienes arqueológicos e históricos, implicando su persecución de oficio. 

Por :.otra parte, se elabora el primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnol03ía, 

coordinado por el Consejo N.J.ciunal de Ciencia y Tecnología (CONACYT); en él 

se -señala la poca im¡::ortancia dada a la investigación en México y 

establecen las líneas de acción en la materia, tratando de mantener 0 
••• un 

clima de libertad para las actividades intelectuales ••• ".11 ... Q/; a fin de 

alcanzar, por la vía del desarrollo científico, la autodetenninaclón 

tecnolá3lca. 

El Prograrra Nacional de Desarrollo Econé.mico y Social, propuesto para 

el período 1974-1980, incluía la realización de una reforma para ubicar 

"··· el fenáreno educativo caro causa y consecuencia del desarrollo social, 

econánico y político ... "Jl ... !I; sin embargo, las acciones programadas no 

llegan a adoptarse oficialmente. Más tarde, en el contexto de una amplia 

reforma administrativa, es dado a conocer el Plan Global de Desarrollo 1980-

1982, donde se expresa la función ideológica de la educación y su papel caro 

llS/ SPP-FCE, tlp. cit., Vol. 4, p, 34 
íTot Ibid., p. 140 
121/ lbid ... , p. QS 
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eje central de la acción cultural 'del Estado:· ,los esfuerzos· se centran a 

atender la diversidad cultural de ·la población, a elevar su escolarid?t-d .y en 

la organización· del Sector F.ducación .fil./. 

En este Plan todavía no se establece una política específica. sobre el 

patrim::>nio nacional, pero se hace referencia . a él dentro del apartado de 

Filosofía Política, vinculándolo con el nacionalism:> revolucionario que 

"... contribuyó decisivamente a consolidar la Nación, a partir de 

identidad histórica, mediante la praooción de una cultura nacional, la 

integración territorial y su defensa pet11lal1ente" .. !.ll/. Asimismo, por primera 

vez se menciona expresamente a la canunicación social, cuyo desarrollo se 

confiere al Sector Gobernación en virtud de que "El ejercicio de la 

dmocracia necesita la existencia de una canunicación social fluida. 

Adecuada y libre que facilite la participación y conformación de corrientes 

de opinión. En este terreno, al Estado corresponde •.• , garantizar la 

libertad de expresión y praOC>ver la vigencia del derecho social a la 

información":J.l .. !/. 

Así, en la década de los setenta y hasta 1982, la educación primaria a 

cargo del Estado se considera pri.rrordial, se busca .impulsarla al incorporar 

los avances tecnológicos al sistema educativo y al ampliar la red de 

escuelas. La acción estatal se diversifica en apoyo a las áreas de 

investigación científica y tecnoló:;ica. En 1980, se adiciona el Artículo 3Q 

ill/ f.1 proceso de racfonalhación de la Ad•inistracfón Pública Federal. 
retomado en 1965 0 permftfó su dfagnóstfco general. el planteamiento de 
un modelo basado en la planeación, y la instrumentación paulatina de 
sus mecanismos .. Con la Ley de Planeación de 1982, la SEP,pasa a ser 
cabeza del Sector Educación, integrado por 14 organismos 
deseoncentrados. entre los que están JNAH, lNBA e INI, 13 paraestatales 
y 12 fondos y ffdeicomfsos. 

123/ Plan Global de Desarrollo 1980-1982, p. 23 
124/ Jbid •• p. 57 
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. ,, --

Constitucional, a_ ·fin ·de _gararltizar".~1u:·autoryC:Ínia'.·:dt?':·1aS universidades, 

se·:- f0r'ta1ece la 

canunicación 

-~a~100ai1~ /:·al ·;-.~-i~~nib~;;6~·¡f-~r~ii~~(~~~~ ~( ~S·~~~- :~ci~p~~~: _~,;- -~-~-s~riben 

~n • ur,;,.·. ~Ííti~. ;j~ ~l~~~~~~~·fra'.1L~?~1~:?;;'1~1e'~1~n.~:~r·~ re¡t~iar;·!nó •· 
obstante "'el contexto_ mundial, que ya _da muestras de incapacidad para 

'Sos:teiler. ·-:~1 cre<:intlen~o-~;in~~~a(;;·e~-~b~e·c;_Íd~ ·d;~d~.>~- ~g~~i~~-,,~: _:~ra~i~~ -a 

~1a ·,co~ri:Cmaci.5~· Cle~~i_OO·'.~=--~-t~n'Cia'_ ~-tro_i~~~ y·:-ai e~eu~~eOto i_iltei:no ~-

Al ,_::~~?~1-~~-: la·, ~aiú.a· del país y no .-.prevfflse los cambios 

~~O~~~ ~¡~'{~~-,-~-\-~--~j~-'d~.-1~~-··pr~ias··~el petró-¡~ a partir.de 198i, 

;···e1:~·:_e·nd~~~~:~~~:~·,-~eJ:,.'fi~~ci~ento externo y el a\Jlrento de las tasas de 

_ if!t~rés··.~, ~~~Oen ·grave~ efectos. a mediados de 19132, cuando se reconoce la 

incapacidad .virtual de pagar la deuda externa. La situación econánica 

detei-m.ina la actuación gubernamental, la cual se aboca a sentar las bases 

para la reorganización presupuestada, ejerciendo una severa austeridad en 

el gasto público. El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, reconoce tOOavía 

la presencia de un Estado rector de los procesos econán.icos y prCJJ'lOtor del 

bienestar social, pero prop:me ratificar y pr-ecisar la conducción y las 

áreas de su intervención, destacando la necesidad de una participación más 

activa de los sectores social y privado en el desarrollo nacional. En 

Materia cultural se vislumbr:-a ya la pr:-opuesta Ce una política que, aún con 

deticiencias, pretende ser intcgr:-al al conceder la misma impJrtancia a la 

educación, a sus contenidos y a las acciones que, colateralmente , 

fortalecen la cultura nacional. 

La política cultural del Estado, se inclina por las acciones 
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destinadas a mantf'-Oer los avances lo:rrados y a elevar la calidad educativa, 

incluyendo la recreación y el deporte; la enseñanza superjor, 

particularmente la tecnológica, recibe especial atención con el afán de 

vincularla con la estructura productiva. En el apartado de cultura nacional, 

se mencionan las recientes y permanentes agresiones a la identidad nacional 

y a la marginación de las culturas étnicas y populares, señalando que en 

este proceso los medios de canunicación masiva " ••• han impuesto patrones de 

conducta enajenantes, que desvitúan los valores superiores a que aspira 

nuestra educación"El'· Lc>s objetivos planteados son: 1) ampliar la 

participación derrocrática de los individuos, de los grupos y las canunidades 

en el conoc.imiento, creación y disfrute de la cultura y, 2) enriquecer, 

afllmar y difundir los valores propios de la identidad nacional; caro 

acciones estratégicas se contemplan: 

" Los contenidos culturales de la educación básica así caro los de la 
formación magisterial habrán de revisarse y enriquecerse. Se 
ampliarán las tareas de preseivación, rescate, difusión y 
enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y 
artístico y las acciones tendientes a identificar a la juventud con 
los valores de la historia y de la personalidad cultural del 
país".!~/. 

La revisión de los contenidos culturales de la historia de México, es 

una canpetencia del nW-t; sin embargo, lo propuesto en el Plan Nacional sólo 

se corresponde a nivel entidad con el Programi Nacional de Conservación del 

Patrim:mio Arqueológico e Histórico, elaborado en 1984 y puesto en marcha al 

año siguiente. Representa el primer esfuerzo por abordar integral.mente la 

situación del patrim::mio arqueológico e histórico y definir las norma:s 

generales para la identificación, protección, restauración, mantenimiento y 

uso de zonas arqueológicas y m:mumentos históricos. Considera en sus 

125/ Plan Nacional de Oesarrol lo 1983-1968. p. 223 
126/ lbid •• p. 228 
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estrategias, la capacitación de personal de custodia, vigilancia y guías; la 

formación de personal científico y técniex>, así caoo la adecuación de las 

carreras de antrop::>logía, restauración y museografía; y, plantea, por 

primera vez en la historia del INAH, la elaboración de publicaciones para 

divulgación masiva. En este contexto, destaca por su cristalización y 

resultados el catálogo de Zonas y Sitios Arqueológicos que, a finales del 

período, reportó 16 mil sitios registrados. 

La acción cultural del Estado Mexicano posrevolucionario se adecua a 

las m:xlalidades adoptadas en su desarrollo capitalista, así COTO al 

replanteamiento de la estructura de daninación sociocconánica. El 

restablecimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1929, obedeció a 

la poca capacidad de las entidades federativas y a la necesidad de 

centralizar las decisiones para fortalecer a un gobierno que debía pacificar 

al país; no obstante, hasta 50 años después se hace referencia a la 

descentralización educativa, este funcionamiento centralizado afectó 

negativamente el lo:¡ro de los objetivos. Con excepción de la épxa 

cardenista, la educación generalmente queda reservada a las áreas urbanas, 

en un país que cuenta con una ilrqx>rtante población ruraL 

Pese a las deficiencias estructurales y de organización, el Sistema 

Fducativo Mexicano tiene el mérito de impulsar a la educación primaria que, 

al margen de la situación econé.mica imperante, constituye el pilar 

f\Uldamental de la acción cultural. La imp::irtancia otorgada a esta medida 

indica el afán gubernamental por abatir el analfabetiSlIJJ, el reconocimiento 

de la escuela y, más tarde, de los medios de canuni.cación caro los si tics 

donde se revelan preponderanteroente las danandas soc:iales, por ser los más 

agolpados por las ITl.3sas y p:ir constituir el espacio para fortalecer de 
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manera siStem5.tic~; lo=::i valores cí.vicos y morales cie la población. La 

cont1nuidi:id··de CStii -acCión peanite. qu~, en 1982, s~ cuente con 91 mil 525 

-esdueJ.a;~:·r~~~ái~;/··;~~-1-9 'm.i.1 a·93--. es.tat.dles, . ~-tendiendo a 20~-5- ·~il~~es .-d~ 
'ó - ~ " ,--,e::_,__ - >-:' . .:'. .'.-. -.· ' " ; _. 

edu~andoS~a:.:n·i:ver:prees~~~-i;,· priroai:-ü1 y secundaria-~ ·mientras que en 1?25 se 

at~~-~a::.}~-=~¿~:,-mi.:í_'-:est~~iani~s ·en 11 ~l escuelas. Asirnisrro, de 45 escuelas 

;·._no~je~>~~-i~t~n~~~~_en:· ~900, s~ _pasa-- a 150_0 en 1982 ·rfl/. 

~ ·c1~t~~te·, ~l. aspecto· Cuantitativo no garantiza la cobertura integra 

de ·~a demanda y tampoco ase<Jura la calidad de la e:iJcación pero debido a la 

. acción del Estado, en la actualidad México p:isee una infraestructura 

educativa sus::eptible de ser mejorada. En lo concerniente a la cultura 

nacional, el impulso inicial dado poc Vasconcelos a una política integral, 

es retamdo op:>ctunamente durante el cardenisrro; empero, la premoción de la 

cultura y 'el arte, pronto pierden su vocación nacionalista y su búsqueda de 

identidad canpranetida con la realidad mexicana, ya que 

" Rara vez el nacionalismo populista reconoce que muchos ingredientes 
conformistas o fatalistas del folclor deben ser reformulados, ni se 
plantea caro usar la cultura de otros pueblos ••• Es útil al Estado 
la cohesión confusa de los sectores sociales internos, fo 
indulgencia con el folclor ensalza los rasgos nacionales y la 
atribución exclusiva de las culpas a adversarios extranjeros o 
núticos respecto a los cuales el gobierno aparece caro paternal 
defensor".!!.!/. 

La acción cultural del per.ícx:fo de los treinta se caracteriza por 

legitimar la identidad entre Estado y Nación, ~ro canercializa la alta 

cultura y nunca logra vincularla con la cultura popular, la cual sigue sola 

su trayectoria desintegrada, localista y cotidiana, amenazada por el 

desarrollo econémico y la perniciosa influencia norteamericana. As.í, logra 

127/ Plan llacional de Desarrollo 198J-l988, p. 222 
128/ Garcia Canclini, op. clt,. pp. 36-37 
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dat· su carácter· _hegemónicri a . la ideolo.;ía -de la Revolución pei? "... tuvo 

que 1~~cer10~ .. a> f"i~ai <ne ··cue-ñta~, rcnuncúmdo a uná cultura nac10~1 que 
. . . -

fUera~ ~~l m.i~.Ú'em(:io, cultura pcipular".!.?.!/. Más tarde, durante el gobier~o 
- . ,. . ... .. . . 

-~f~¡' P-~~i~~r{t~-=, -~ti;~~ria···~s~ mislM.- tendencia; propicia el ·ai.slOOú.erltO-_ a·e 

- los' -e_lE!me~t~s =-Cúl_tu~ales _{danzas, indumenta!'.'ias, , ritos, t~adiciones, -_etc.), 

que_· son· adoptadoS por·la·sociedad en el sentido más superfluo del folkclore, 

~nvertldoS. en···espectáculos turísticos. Por otra parte, _laS ·acciones de 

preserVáCión · del - ·patriironio cultural, se inscriben eventualmente en la 

p:>litica gubernamental con el subsecuente abandono de la obra al concluir el 

régimen que la pranueve. No obstante, el conjunto de estas acciones aunado a 

la democratización cultural pranovida ¡:or L.ópez Portillo, también presentan 

resultados prácticos 

" Quizá sea México el pais en el que la demx:ratización se viene 
desarrollando en form:i más prolongada e intensiva a través de una 
vasta difusión. f::s indudable que se ha logrado i1Inpliar el acceso a 
los bienes culturales cuando tOOos los años los mayores museos de 
arte, antro¡;:ologia e historia reciben cada uno entre 700 mil y un 
millón de visitantes, cuando los organismos estatales pranueven 
unos 50 mil espectáculos artísticos en escuelas y casas de la 
cultura de tedas las regiones, y se forman, también anualmente, 
alrededor de 2, 500 nuevos pr:-arotores culturales"l.2.2.'. 

Al declararse la crisis econátuca de 1982, también la tesis de la 

dem::>cratización cultur:-al revela su incapacidad. El pronunciamiento la 

problenática de la cultura nacional se refleja en la creciente pérdida de la 

identidad y con el cambio en los m:delos de vida de la sociedad. En el 

contexto de los planteamientos del proceso cultural mundial, el gobierno 

nexicano define una política más amplia, destinada a contribuir en el 

control de los fenémenos prcxiucidos; sin embargo, en realidad durante este 

pe.ríc:xio el presupuesto para educación y cultura se recorta sucesivamente. En 

129/ Córdova, op. cit., p. 153 
130/ C.arcia Cancl ini, op. cft., pp. 47-48 
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notoriamcrite la.;ac~i'vidad del'. .Subs~to.r 
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büeri número de_ e;ntid~des , Y. reduce 

cu~tur~~J1!..I.· _p~~~l~~.9.mente, : el 

: f~·rn~s-~ ti~di6·i~~-1~~~:-d~~.~~:;;c~~k-~-·::í~ :ci<ll~tiii~·:(~i~:-~á~'-~-ií~~~~,#~:~i~~~~ñCl·~~-:-a··· 
·:·::O~:.:. ; ;' f 1~ 

''<,,.-

:·x:. 
-~:~~~~-~¡~· cam;:e~-~ción d~ la·s aCcione~ g~rn~~~l~s_;.;(~9~~~ _'!i~~v:~~-)~-~: 

. --· .·.; ,, 
~-~isiS_ _e~ serie han idÓ haciendo un México chiquito· y · Télevisa íio v~ a 

correr el riesgo de empequeñecerse con él", afirma en· 1986 el presidente del 

consorcio,señal.Jndo que éste " .... se encamina por dos rutas prioritarias: el 

crecimiento econémico en el extranjero y la reorientación de los programas 

que se transmiten aquí, para que el pueblo se supere"; y, en relación a las 

objeciones por manipulación cultural hechas por Rufino Tamayo a la política 

del museo que, financiado por Televisa, expone sus obras, canenta "Es muy 

dificil manejar un museo y más si lleva el ncmbre de un pintor. Si el pintor 

quiere manejarlo a su estilo, pues entonces que él se haga cargo del 

museo"lli./. 

En estas declaraciones se percibe claramente la inclinación mercantil 

que adquiere la cultura en manos de la iniciativa privada y su tendencia a 

fanent.ar acciones que al tiempo de redituar econérnicamente, contribuyen a 

fortalecer el esquema de daninación capitalista, en menoscabo de los valores 

fil/ Se suprimen la distribuidora del Fondo de Cultura Económica, el 
f"on.igora, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular, 
entre otros, El INBA disminuye en 1985 el 21: de sus actividades; la 
Subsecretaria de Cultura que, en 1980:, produjo Z,120 programas para 
T.V., reduce en 1si su actividad. (Campa y Robles, "Por no prioritaria, 
el recorte presuouestal arrumba a la cultura, Proceso No. 449, pp.46· 
49). El INAH, realiza el Cat.ilogo de Zonas Arqueológicas financiado al 
100~ con aportaciones de terceros. 

fil/ HigUel Alemán, entrevistado por Carlos Harin, Protl?SO No. 515, p. 6 
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·. -- .. :-,/.:: -:;: .. -.:_:··-; ' .. : . . ._;: ... - . -
éticos_-Y -n~~".'ieR:·:.de!.-:~u~b~~-~~~no; f71~.c:=úal, al _ _no: e~~ntrar más .o~iones 

cultur~les,··.'.~~-'--.,~~lc~·:·(eii:.,'eC::·cf~~s~ ·dé··: p~Og-ramas .Y eventos -~estin~dos :.~ 
~1at{~~r<~J,~'.2~~:~i~~~ ~--:~ií~i~~ - ~; ~ d·~·~-tor~¡on~r, lo~ valci~es ~~-;··la- c~lt:J~ 
na~¡O~~i:-~~~~fr~~b~~dr);;·:i~-~r¡~~~~:~eS ;-~·~·&iuco~ d~ cl~-s-e~ · ~~ -~~~-:~e, __ _-~~ 
10'. qui.·c0-fr~~p0~·e-<~i p;¡t~i:n:o~ió. cUitUr~f, úl ·reci~cci-16~{':-d-~1-:·g~;tc~{ fed~-~a1 

~~:·ia"::.~~~-i;~1:;-;~9~. ·-~~--~t:¡-~ Propician el s~girnient~. de··-\;is~.Í~~·¡~~es '.'.~o 
ac..·adémiéa~~;;.in~~Í'esél~~~ en participar en .su preservac.ión y expl6~~~1Ó~~ 

r.Os c'itádcs de la República que (con base en la experiencia) , por lo 

gene~_al han visto en el patrirronio arqueológico e histórico de 

jUriSdicción una fuente para allegarse de recursos extraordinarios; y, 

los rnÍJseos, los salones adecuados para celebrar reuniones políticas, fundan 

organism:Js públicos con facultades concurrentes ul INAH, generándose una 

atanizaclón en las líneas de mando federales, estatales y municipales que, 

ante la ausencia de unu noi::matividad que las coordine, derivan en la 

diver!:iificación en el uso de criterios para la conservación y explotación de 

los pienes nacionales. Asi.misrro, al no existir una política unificada se 

facilita y fanenta el s ... queo, que día con día aumenta en virtud de la alta 

cotización que este patrimonio cultural tiene los mercados 

internacionales del arte. 

Las asociaciones particulares, desarrollan una marcada tendencia para 

provocar el desorden y justificar los cambios jurídicos necesarios para 

llevar a caOO la explotación de los bienes culturales con fines lucrativos¡ 

ejemplo de ello, es lo ocurrido en la zona arqueológica de Xcaret, Quintana 

Roo, la cual, pese a la denuncia del INAH, en menos de un año, su entorno 

natural fue sustituido por una suerte de "Reino Aventura", donde- un 

atractivo más es la zona arqueológica, siempre y cuando se cubra la cuota de 
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ingreso aL parque~> 0e esta ~0~~~~, ~~\·:~~C~ori_~~ que J:eVelan· una limitada 

v ~s¡ón ~11 ti~~ ;·y;"~ ~~i~i·;·\:.~~~··.d~'.~~ '.-~~ .-_'·~~~~~~-~ ·~~~lut~S. la·~ disfiosiciones 

~~~~~r~~~s -~~~~~~-~E~i--~~-~i~~~~)~~~~ri~:.~~s·t~-~1ee~, a- ~rtir de 1982, las 

~s~~-~ -~~~- ·:~~~,'.~:~de·n~CO~~:.d~·:\·1~:~,!=añt~~~i~d-- ;~ib~tit~Ci~~l se rem:Xlele la 

. ~(í-~i~'.~~~1f~;~j:{3?e:·~6i~~~~-~\SOCj~~~~ .. e: ·P~PuSo la Revolu'7ión. 

~". 

La bi1tW:k · ~~iona:i que ~~--- 5~'.>here-ncia ··ciccidental, se desarrolla al 
-~<_° ,--~"'-':-_·-'-~'.~ o-.---~.---·.----' 

rro.rgen ·de~· pr_oce~~.,reCa::e~_~i~9 _c;e __ ~ la}~~~~-~ad--~'~it.~al del pueblo, limitando 

con ello su fortalecimiento real L en . la cual, de manera autoritaria, se 

suprimen las· práctica$ dem:x::rátic_as y se. fcmentan alternativamente, el 

manejo de las masas: organiZ~da's y el culto al fatalisrro y la melancolía 

ll'eXicana: es incapaz, por estas razones, de arraigar un nacionalismo 

auténtico en lá población y propicia la extrema vulnerabilidad de la 

id'entidad nacional. Se caracteriza, no obs:tante, por los criterios 

progresistas que impulsan la acción cultural del· Estado que, a la postre, 

trastoca espontáneamente a la sociedad, la cual empieza ya a derostrar la 

nadurez de su cultura política~ 

Ahora, ignorando la positiva evolución social derivada de la expansión 

del saber leer y escribir, así caro de los mayores niveles educativos a los 

que las clases medias logran acceder gracias a una acción estatal cuya 

im¡::ortancia es determinante en virtud de la acentuada p:>larización econánica 

Y cultural que caracteri:a a la sociedad mexicana; y, sin considerar la 

debilidad de la cultura nacional por su adopción superpuesta a las culturas 

locales, los criterios progresistas que definen la acción del Estado en esta 

nateria, tales caro: la pranoción pennanente de la educación, la libertad de 

la investigación científica, el relativo control de la iglesia y los medios 

de ccrnunicación privados, la protección del patrim::mio cultural, inician su 
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reestructuración bajo ·nuevo5:-·patrones que exacerban el aspecto mercan~il de 

la cultura, sujetan ·.el _·quehacer . de las instituciones- culturales al 

fi~arici~ien:tO p~iv~do: ·que· -las condiciona·, flokclori2~ las tradiciones 

populare~·.y._amP:ú.a~ el._espectro-de_ penetráción .de los ma66·med.i.a pC-ivadoS, 

cuyo~ conten~d_ós y'. tréinsmisiones aceleran el proceso de transculturízación 

naciOnal·.--·' -Así,·· todo'-- se 'transforma en mercancía, dando a los. valores y 
,·:- ··:.~ ,- :_·;:': : -; .. 

-vestíg~~~"-_del~ pasado. que enorgullece al pueblo rrexicano, un tratamiento en 

· el· cual· Sólo, so~ parte del elenco en el cultu11.ae. 6how bu66.lne66. 



CAPITULO IV 

LA POLlTICA CULTURAL 'i EL INSTITUTO NACIONAL 

DE' ANTROPOLOG1A E HIS'l'ORIA.; . 

A.. La polític.:i cultural 1988-1994. 

Los acuerdvs ·para la renegociación de la deuda externa, determinan la 

polític.:i econ&nica que el Estado Mexicano adopta durante el último tercio de 

los años ochenta y aseguran su continuidad en el período 1988-1994. Frente a 

problanas caro la in~uficiencia de empleos productivos, bien remunerados y 

la pécdid:l del EXJder adquisitivo de los salarios, el nuevo Plan Nacional de 

~s.-irrollo prop::me la actuación de un Estado prcrrotor de la más amplia 

acción de los pax:ticulares para prcxiucir y generar empleos, resp:msable de 

la productividad de las entidades estratégicas y prioritarias, que utiliza 

la concertación cano método para sumar los esfuerzos nacionales, asegurando 

que "El Estado no puede ni debe ser el único act.or. El crecimiento y su 

traducción al biene$tar exigen una ampliación de las responsabilidades de 

los distint.os actores sociales y una más rica vida darocrática".l:!l./. 

La retrocesión del Estado de biene:;itar se manifiesta en la política 

presupuestaria; en este sentido, "La relevancia de los aspectos que debe de 

atender el sector público, junto con la escasez de recursos, obliga a no 

derrocharlos en lo superfluo, a ejercer una selectividad estricta con base 

~/ Plan llacional de desarrollo 1989-1994, p. 19 
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fond~11 1l~/~_J-~l_~\i~:~:---'~~~·~b~~c_~a·-:·.~~~nÜ~r ~i ·-impa~to de "la :aus~~~d en el 

gasto, '~¡~~t~·/L~~~-~~-~s- _ -~~:~ ---~~r.iJ. -d~------~~era~---:_'s~-1tá~e~· ,.-a la 

:;. __ .: :/,<· .-.:.-:- .·::: ... -----.- , 
~~ni's~r~c~~r:--~P~qc~ .. ~---~~:_e_v:~r~r~ __ Waciona~. de -_~u-~_ar~-~d -~~~ se 

: __ oéieh~-~ :-k--i_-~pi~r;~ai-~··~ i~·s:--~~aci~~eS p~licas· eón· ias· -a"portaciones 

fi~~~i~~~~_;-~~~¡~~--,~~i,üh·1~G¿'¡on~~-'., d~ ~~:~r~~~ :~~: io~-- ~~~~ -~~~~--~~,i~~cis p;r 
la~:: -~hj¡~~ ~~::·¡~'f ~~~-~-~~~~- :-emPréndid~s· .: 

. . :_L:. ,. ;·.:.·, ._ ,·- . -- . 

Eri.~materia d~. educación l~ polí.tica se incliria .i: 1) mejorar la calidad 

del sistema ·.edUca.tivo¡ 2) ~levar la ·esc01aridad. de la p:::iblación; 3) 

deScentralizar la educación; y, 4) fortalecer la participación de la 

sociedud en el quehacer educativo. Las acciones estratégicas se encaminan a 

la consolidación de los servicios que han rrostrado su efectividad y a la 

reorientación de aquellos cuyo funcioruuniento ya no a:moniza con las 

c6ñdiciones actuales, así caro a la implantación de m:idelos educativos 

adecuados a las necesidades de la población y a la intrcducción de 

innovaciones adaptadas al avance científico y tecnológico mundial fil/. Para 

estos fines, el marco legal de la educación también es mcóificado, según el 

Decreto publicado el 5 de marzo de 1993. 

Los conceptos propuestos son: 1) ampliación de la obligatoriedad a .la 

educación secundaria: 2) revocación de la improcedencia del juicio de 

Jl.rnparo para las instituciones particulares de enseñanza¡ 3) autorización a 

las corporaciones religiosas para intervernir en la educación; 4) 

introducción del apoyo estatal para la investigación científica 

134/ Plan Nd"\onal de Desarrollo 19E.9-1994, p. 19 
135/ lb1d •• pp. 102-104 
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nacional: con'stituYéndo·Y~n :~-ba~~no dé la educación ·qu~ durante 76 años fue 
'- ··':', , ... •.'.' 

el· .P~j.~i: ~~~~·i:i,~al ·Ae_ lá _acción cUltural del país, para impulsar la 

in~-e~-tJ.~~·~::¡5~·~6i"~~t:ú:·i~---.-q~~·:s~rá, sin duda, aquella que reporte beneficios 
-.. '-.-·.:. -,,_.:::_' .. ":"·_, .·::::·· 

- .i~~·a_tos'; 00:_"ut::~li2ables· en ias áreas priorizadas por la política económica 

imperclnte~;·· CaTio' se observa desde el periodo anterior que se caracterizó por 

prcmdV~fr 'una pcilitica de ciencia y tecnologfo donde prevalece 

_ ........ el debilitamiento de la capacidad nacional para generar 
-,_ conc:címientos y tecnología propios, con lo que se cancela la 

posibilidad de un futuro con m5rgenes mayores de autodeterminación 
científica y técnica, econémica y polit.ica. Esto se aprecia 
claramente en el caso de la investigación científica, la que por no 
ser considerada rentable desde el punto de vista econémico, 
subsiste sólo en condiciones de gran penuria y rrerced a la presión 
ejercida (Xlr la canunidad cientif ica y los sectores sociales 
preocupados por la independencia nacional "J .. !§.'. 

El abandono de la acción educativa se solventa al proporcionar los 

elementos para que el espacio que el Estado deje vacío, sea ocupado p:>r la 

iniciativa privada y la iglesia. La educación continúa siendo laica, 

democrática y gratuita, pero esta m:Uificación a nivel constitucional indica 

el reacarodo de los vínculos entre las principales acciones culturales, 

señalando la tran;;formación de la estructura de daninio que, ahora, se 

inclina a despolitizar el campo cultural para dar paso a la reestructuración 

empresarial que pranucve la intervención restringida del Estado y reclama su 

sitio para establecer los valores sociales que guíen la actuación de las 

populares. Por otra parte, la inclusión de.!. aspecto cultural en el 

texto constitucional revela la preocupación p:ir abordar integralmente la 

problemática de la cultura nacional, sin embargo, en la práctica el gobierno 

desecha las acciones no rentables en lo econémico y lo político y se 

concentra en la praroción de proyectos que por su espectacularidad capten el 

11.~_I Flores, Clencia e independencld nacional, ?roceso IHI 515, p. 35 
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interés masivo que pennita ·su aUt:-ofinanciamie~tO··a1 tiernc:ó':de fortalecer, 

apa.r"efttt?mente~ la -cultura~nacional. 

-~c·¡~~i:~~-1a···~1~~~. ~ .:.~~·~·-~t~-~~~,t~~~) ·, ~·.'5:~ailo .desccincentrado 

d·~- .-:ia ~SEP ·.~;~::: __ · .. :~j'~rcer-·-,5~~.·-~ .. atr~~~~i~nes -~~ materia de- cultura y 

arte,.·~ ."lyJ ·Coordina'~ las acCioiles de laS unidades administrativas e 

institu~ioi:i~S P.úbli.cas que· desempeñan funciones en 1estas1 ••• materias".U.l/; 

d~ ·esta manera, el CONA.CULTA se sitúa entre la SEP y sus organiSl'OCls 

desconcent.rados, con el propósito de revisar su funcionamiento e incidir en 

su actuación para el logro de los objetivos propuestos, los cuales 

inscriten · en el Plan Nacional de Desarrollo y se ocit:::i1t.un a estimular la 

creatividad artística, así caoo a difundir el arte y la cultura 

principalmente a través de bibliotecas públicas y ediciones de amplia 

di.:itribución~ en forma especial se señala: 

" La política cultural del Gobierno de la RepÚblica persigue, caro 
primer objetivo, la protección y la difusión de nuestro patri.m:::mio 
arqueológico, histórico y artístico. Se trata, en este sentido, de 
rescatar, investigar, catalo:;ar y conservar el acervo de todos los 
~icanos. Para ello se preveen, entre otros proyectos, acciones 
tendientes a salvaguardar zonas y monumentos prehispánicos, 
revitaliz<lr los centros históricos de origen colonial, consolidar 
la infraestructura de la red de museos y prcmover el rescate y la 
difusión de las diversas manifestaciones de la cultura popular, 
tanto urbanas cano rurales".!lª-/. 

En el transcurso del período 1988-1994, esta política es respaldada por 

una exigua asignación presupuesta!, con excepción de las exposiciones 

internacionales cano MEXlCO, E:.SPLENOORES DE 30 SIGLOS, diseñada 

exprofesamente para el Museo Metropolitano de Nueva York que, recuperada 

131/ Diario Oricial del 1 de diciembre de 1988, pp. 11-13 
138/ Plan Hacional de Desarrollo 198S-19:r4. p. 117 
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Casi: t·res a-fios\i~.5~~~~- de_,su-.:-i~ulgúC::lción, Lue mi:m~da:.en l~:ciud~d de ;~Xico 
~~ -final~~ .. :: ~e. ·{'9~~ ;:/ ~-~~;,_:~~ láf)so de exp:Jslci~n · ~rogr~~~.', d~. 'cUátr~. ~~es 
qu~-~ ~-:·~:::'.'~ti~i5~·;.~_:d~i:/~~ilco~'. :~:s~ ·.prolon~~ ~~ _sel~~:_:_ ;>::-~-~--'.-~~?Y~~- ;~~9~~IA 
:~~:;o_·_Pf~~~~i;·t~~~~~~~~~~~~~~-~~I~~ :-~~,,~~ cc?:;~o _ aProx~d.?~~-~~e:_~ri -~~i~~~ ·::~e- .. ~~~~s 
~so~··;:. ·~·ü'r~ ~kii'~~ ·a ·':i<?~- p~Qgramado .-e~ 199_)_ ~i~: ~r:-:·fúi~~~i~~~~-"'-ci~' )_~~- -
¡7Ó' ~r6~~~~~ -~·~ ~~n~~~t¡~~~~ó~:~ _-y .~uper~~~- al~ :pr·~~~P~;~~~-:-~~~tf~d~-~- ~n este 

-mi~;~¡¡¿., pa~~ el_; ~tá'{~º-~~Cioñ'al_ ~~ ~-~n~~ -~~1&;i~~;~ •. -.. ~. . ... ·. . . > . . ..... ·. . . 
Paralelamente, a través del ~T~ _se i_nstrumentan Otras·· acciones, 

dentro de las que destacan por ·su_ importancia, l.:is anunciadas s1mb5licamente 

el 12 de octubre de 1992, con motivo de los 500 años del descubrimiento de 

América: 1) el rrontaje de la galería mexicaná en el Museo Británico de 

Londres y, 2) la creación del Fondo· Arqueológico Nacional, destinado a 

financiar nueve proyectos de arqueología (en junio de 1993, se agregan dos 

más) y tres museográficos. Respecto a la galería, cabe sup:Jner que la 

exposición no quedará ccrnpleta con las 150 piezas que el Museo Británico 

manifiesta tener en sus b:xlegas J.:.11, (cuya autencidad aún no es validada 

por expertos mexicanos), y por lo tanto habrá que canplementarla con 

roonumentos nacionales muebles cuya magnificencia esté a la altura del 

prestigioso museo que las exhibird. 

En lo que concierne al Fondo Arqueológico Nacional, (con un presupuesto 

93-94, de 111 millones de nuevos pesos)lf.1j,-es· evidente .la suplantación del 

1NAH que, de acuerdo con su Le~· Orgánica : es el ·único responsable del 

patrim:Jnio arqueológico e históric0. Én ·.; tiSt~ SE!!ltido, la función del 

CONACULTA. es claramente descrita por Garcí~'C:ari:1fo-; ·, 

i~so. Saber amar nuestro oat~i~~~-~~:-.~·~~;~-~~:~N9 866; p.32 

140/ Manoato Presidencial del 12 de '?Ctubre de. 1992;· p. 3 
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" El Presidente de la República ha incluido entre sus planes de 
~ambio, el de la cultura. No es asunto nuevo. cada presidente hizo 
lo suyo. La diferencia está en que, ahora, la obra cultural vulnera 
una institución fundamental caoo el INAH en un país caro el 
nuestro, cuya iniciativa privada aplica su E;Xder para destruir el 
PilSado ele la n.3.ción por medio del Consejo para la CUltura y las 
Artes, que carece de personalidad jurídica para suscribir 
convenios, y disp::me de un desorbitado presupuesto" .. lli/-

Estas acciones paralelas no representan, en su ~pini6n, un avance 

cultural, sino un inexplicable retroceso a una situación anterior a la de 

1939, fecha de fUndación del -INAH"J!Y · Ciertamente, en el contexto de la 

p::>lítica g~rn:unental actual, este- tipo de acciones no son más que el 

repéjo de• una tendencia clásic8. Para asegurar el prestigio político del 

Estadó·: · L.a praroción, de eventos culturales puede, en detenninadas 

~ircunstancias " •• ·• ·_Obrar eficazmente en provecho del poder político. Por 

eso concede .t'anta ·importancia el Esta.do moderno a la política cultural en 

el interior· y a la propaganda cultural al exterior. Ningún Estado puede 

renunciar a la utilización de los pcd.eres espirituales para sus fines''..!..i.Y : 

sólo que el actual gobierno está administrando culturalmente al país bajo 

viejas.· pi~sas que recientemente al regresar del pasado y ser puestas en 

práct.i.C~--_por -.i~S -eO:matú.as avanzadas, hicieron obligatorio su desplazamiento 

apresurado, al l:eVelar sus flaquezas ante la:s de:nandas de la evolucionada 

sociedad. actual. 

Al:.·no.:'Canpi'ender·.que: .. en=~ia basé deil de5arrollo se encuentran, en el 

ffiÍSl!X) · O~e~,.'~'~k· .·~~~·e·¡~:: i~'.,;~~~·:y ~~:cÚitUra- vital que proe:orcione 

place~_;: .al·· .. ~i~· ·:~J.·'.·_:{{~ ~~- ._;i~-S-·_ ~~~ici~n~~-\: ~~ qu~ se . asurilan con 

•••·•·.·•••· ¿ • ~:/ ~,~.~,¡~.,-,-t~\a tan tú_,' D~est~ucct ón 
142/ lbtd. ; ·, .. '; 
l.tJ/ -Hel 1 cr, oP. ·_e t_t_. ~-· p;_.:22~.'. 
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. . .; .. >'· ·::: ~ -- :· · .. ' ... ·- _._:_ .. -.·' 
~dc~tidaci:.las; .~~~~S' ~c.,~f,.ene~~r-j .. ~i~l, ~de .. -justiC\~ e 'ig~ldad~ el 

rég-irnen 'Can~el~ -~ _'.n-iVei ·:~·nstú:~c·i~~(:;:1~S<.'Post.~Íad~S -cl~{- '~tad~ áe · 

biene~.ta~/-~~·~iz~~:.~~·~~:J¡s-~,~~~~cui~~~f~~~:-.~~r~er -~i ~~~·y .recurre a 

viejos esterec::i~~"",,.,-~~~nos (hanenaJea_,_.a Cantinflas, -r~~t.ren~· ·a Máría 

Fé1ix·, ~P1a~e~ .~.-.~t.::1a··~::g¡l~i6~~~-d~·t':E~l:~ifF~0e~~~\.úl ::~fán- -por-~·anestesiar al 

púbÚ~ ~: a~~~r--.\.~.- -~·¡#~-.',:~~·:¿'.~.~~;~~~-·~iíJ~.~~,·:e~~~ ·-loS dich~s y los 

hech~s .. ep--.~.~~-~i~'·.~~~~~~§:f !:~~~~-'..:~~ ::'~~~- -~~· __ <J~?iár ·una gran distancia. 

Así; .. _ la:,:.: ~strecha ·~~:~ViS_}ó~-~;-.. ~~;;~~I~,ta. ·".:Y ::\~~il~i:ática .. ' tjue sólo permite 

vis'1~r~ -1~~·, p~~i~~-:.·a~~~d~~~rO ·~\~~:.:~rca~o, soslaya que ju-nto con la 

crisis ecoo&dca~:: ~~i~ S~fre' Jn:~~eV~ro\iia1estar cu1tura1 y que e1 cambio ... ,_ .. 
que el P:iis ·_ve.~da~~·rOOient:e.· ~~uf~re--e~··estos nanentos es la deno::racia. 

En este contexto," se ·desarrollan las actividades del INAH que, coro 

instrumento de la administración pÚblica para prarover y consolidar la 

identidad nacional, se enfrenta a la seria contradicción actual entre la 

m::xlcrnización del país y la preservación del patrim:lnio cultural. 

Debilitado, sin capacidad econémica y sin presencia política real, presenta 

una pérdida de imagen ante la sociedad civil, los gobiernos estatales y 

municipales, los cuales, con un inadecuado criterio de descentralización 

pretenden participar directamente en la explotación del pu.trim::mio con 

intereses que en su mayoría, son de índole particular, localista o de lucro. 

La falta de coordinación y la reducida asignación presupuesta! son la causa 

del estado que gudrda, sin embargo, también contribuyen a su problemática 

las insuficiencias internas de organización y funcionamiento que surgen de 

la confusiein del rol que el área de apoyo det:e desempeñar. 

la ausencia de una clara definición de canpetencias técnica y 

administrativa, genera relaciones tensas que limitan la coordinación interna 
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en la elaboración de planes y programas y en la aplicación de recursos. De 

esta foma, el INNt convertido en un custodio pasivo de la ley o en crítico 

tardío . de hechos consumados, reducido su papel a la representación 

honorífica, sin mayor trascendencia para el patr.im:lnio cultural, cuenta 

además con una gestión caracterizada por la desvinculación entre los fines y 

los medios, por lo que habrá de realizar acciones que le permitan recuperar 

espacios y ampliar la credibilidad por parte de un importante sector de la 

población; a fin de controlar las tendencias de la neoprivatización 

conservadora y difundir una cultura nacional basada en la importancia de los 

derechos culturales y en el papel que la dan:x:ratización de los bienes, de 

esta naturaleza,cumple en la demxratización global de la sociedad. 

B. El Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

l~- -ra o~;_.;ción institucional. 

La fundación del INAH se efectúa, p:x::o después de la expropiación 

petrolera, con el propósito de poner en manos de científicos wex.icanos la 

investigación del patriroonio arqueológico e histórico, al tiempo de 

controlarla y reglamentarla para los extranjeros; de igual manera, se le 

encarga la recuperación del acervo cultural y la exposición de las raíces de 

la identidad nacional en museos y zonas arqueológicas, así caoo el estudio 

para la integración de los conglanerados indigenas. Con esta orientación 

expresada tanto en los Considerandos Ccm:> en su Ley Orgánica, se crea cano 

un órgano desconcentrado de la SEP, la cual le transfiere sus funciones 
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canpetente~-,~ ?fu~~ª~#o'~~~~~~~~~.~~~~~· J.urJ.~~isa_--: pl:~P~~, ~~º Sin_ r~-·:~os- ' 
-~~"~~-~~~·:~~~:·:j~~~~~.r~_·::_-~~~~:~~~~~-:~~'.·1~~'~ 

~ '\" -:::; .::-::.:;;:'.:~&: ~_,:_::}~ -.·. . . : ' -. . 
' ' ... --'.~;,-_:~·>=---. -.<::·>-;<_:._-.- .·--."' ~-~_'.·:.·_}~ : .... ·>-

" -:Ta1: ~--~ida::=·~·~~~~~~~ ~~~-urar - ~1- .Ins~it~to:. ~a -~i.~P?S,~~i-~~:,' ~e . las 

·aP:>rtaCiOOeS ~f_inancreraS ·qúe :-:10~-: ~~ta&;s, ~--nlUniCiPiaS···.f' ~rtieúr~re~~:.~~ii~~CéO-

a_ su;. __ faV_o~. ;:_AS~~ . ~~ -~~~Oio- queda in~egr~éi~ ·con_ ~-iki~~1~i~~:~~~~~_l -~ 
-·~,.~~~·cón_. __ 1os·_productos.de ·la::; cuotas por visitaS a·niln~-bJ~/--z~~s_y 

- . . - - -

muSeOs,: . .venta -~de: publicaciones_ y otros Servicios, ;/.' P:,~-.j'.~~°''"'ble·~~~·-: qUe -

ad~~~ie~a por herencia, legad? o donaéi~n o aiaiqt:Íi~~ ~~ ~¡tii1.º''..!m: :Pese 

el ampLi.o campo de sus resp:>nsabilidades, ."al ser creado el INAH cuenta con 

una reducida planta de trabajadores y ~ estiuctura orgánica muy sencilla: 

dos direcciones (~numentos Prehispánicos y · M::>numentos Coloniales), dos 

museos nacionales, algunos museos de sitio o regionales, más de una decena 

de zonas arqueológicas abiertas al público y la ENAH, que le fue transferida 

pJr el InstitutO Politécnico 'Nacional para r;ermitirle la fonnación de sus 

cuadros académicos. 

Esta. estructura prevalece si~ cambios los prirreros diez años; la 

at~nción de las zonas arqueológicas de exploración reciente o los monumentos 

coloniales estudiados, se incorporan a la canpetencia de las direcciones 

existentes. Al intensificarse la labor de exploración y apertura al público 

de zonas arqueológicas, se desarrollan las primeras acciones tendentes a 

corres¡::onsabilizar a los gobiernos estatales en la conservación del 

J.:!_! La dcsconcentración es la transferencia que hace un órgano superior a 
otro interlor de un poder de tránite, de decisión o de una competencia 
e1iclusiva. Se sitúa en el cuadro de la centralización y consiste en 
aumen.~a_r facultades. al ár:ea central, la cual se descongestiona 
técnicamente-pero ·s1n--canc:elar--:la subordinación en provecho de los 
E1ltf:S desconc:entrados. :(véase Serra .il..oJas, Oerectlo Administrativo, 
T. 1., pp. 1tH y ·~so> 

fil/ O~~"é y Urteaga, .op. cit., p 19 



111. 

••··••·. ••••··•·· ............. > <•.·· ···•···.· .... ···.·~ patriloonio 6u1t~;a¡.~:En :Íos pt~ro~ -~ños ~~ lo d~ádá de los cincuenta, el 

rNAH · rea~iia ~·v~~~O~:{·::~~·'.dio~'.~:.:¿~~6~: d~·-~ ~~,~~~~~i, ·. y~¿~tán-~ Ptiebla y 

J~l¡Sco;---:~;~:::.·f~~~-:~:.~~§:~~-¿-~~~~~i' ikf ~~;~,¿~O~_:;:-fil¡~-~e~---~a·:·-~e, a través de 
~l.·i~~·,c!;~iá~-:-~-~~b!~~~~;-:esfu·ti{~~ -~~~:~~~~~9~~~~-~~-~~~-~t~.':ae ·1os- museos de 

°"~""'°'"'~-3- ~~~~-
Sitio ~O~f~~- ):?e~~~-~:i~~-sta-~l qu.e ~~-~ía~c-~P?-~i~~d~-~--- _e~-.- ~~io_!- e~ la 

. -~:'.'.'.:-·';; 

ENAH; · -t;-· i" 

. ~ ·~·~_'c~f-..-'.;<f,~·~~~ 

.,:?~ ~i~i~lá.ti~~:;;p~·~-·':~~pti'a·: Pe"i6• -in6;~~i~~ten~nte; al - 1?0<70 tiempo 
- .¡ _,... ;.r.- ·~ ·.; , 

las f ~ i.~~~e~: :.~li~~-~~:-.;~~~~~~s !; ~r··_).Os ~t:aa_O~_ >1 ."~~ª~59:ryi~-~s- -par· ·e1 -u~ 
o. ,bl~n/:·c0b·r~n:·:pl(eSén6ia·;:¡ndeE>eOcii~ntef :frti5tandó de···una "terina" u otra, 

J.. ; "0.~~· 
este inCipieilte esfuerz~ .-. ··de d~scetlttaliz~ción. Paralelamente, el 

-~~·~~~~~-:~¿/:~ ';i~'~'.; la '. .Ín~~:~:ti~;a~i6n eSpecializada marca un proceso de 

~-i~:~s~~~.~6J~-~- ... ~::~~ ia~ t#sciplÍna ·a· m.l~ei::ia de trabajo del personal, que 

gen~rá'ia·:.~~~g~ñi.ZaéióO iOtern-a del-Instituto. Por ello, a fin de aEXJyar la 
;,:. . . ~ .,:-..-.'. ': '·... . . '. . ,• 

in~e~t~gación:· en··anti:;o¡:ología física, se crea el Departamento de tllología 
,_ ·-· .-

HUmána ..< Í95-1); 'para. el estudió del hcmbre precerámico, el Departarrento de 

- - Preriisti::>i:'ia_ (19~2) ·--~~_pr~ro se transforma, en 1954, en el Depart.:unento de 

ln~estigaciones Antropológicas agrupando lingüistas, etnólogos, 

antropétlogos físicos y sociales y etnohistoriadores. En el mismo año, el 

centro de investigaciones del Museo Nacional, se convierte también en unidad 

departamental, reuniendo a los especialistas en historia. 

Con la reorganización interna y el fracaso de los institutos filiales, 

el INAH experimenta un repliegue centralista: la exploración arqueológica y 

la investigación de cualquier tipci se planean desde la Ciudad de México, 

acudiendo a los sitios únicamente por temporada. En este período los 

investigadores logran la transferencia de la sección IX del SNI'E, que 

aglutina a los trabajadores administrativos, técnicos y manuales, a la 
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~c::ióri. _x,,;-·~:,9ue__~-.~ri:~'.3po~e_ ~ los .I?r_o-fesores. de enseñanza media y 

supel-ior¡ mis·. acórde ª· las labores que desempeñan. En los años sesenta, el 
'' ,·, •'":" 

~·iu~~ 0N_c:1'?}º':1~~.' _·aryOra _~-e An~pología, se ~raslada al Bos~e de Chapultepec, 

teniendo· -.·caro ·sede - un, nue'?'o edificio que por su funcionalidad y belleza, 

contri~Ye c_·i:,--·-fc;~-tai~r el se~tiritieñtO. ·nacionaliSta, ya que -propicia la 

admir.:ición de nacionales y extranjeros, constituyendo una carta política 

~~ p~~SeiltaCión :internacional. 

Un : (>ape1· Similar cumple la renovación de los museos nacionales de 

Historia y .de. las· CUlturas, así caro la· creación de la Galería de la Lucha 

del'- _Puf.?blo· Mexi'cano' por su Libertad (más conocida caro El caracol) y el 

Museo del Virreinato. En apoyo a las acciones museo:jdificas se consolida la 

Direccióil de Restauración y se crea la Escuela Nacional de Conservación, 

Restaurclción y Museo:jrafia que, mediante convenios con la U.N.E.S.c.o. y la 

Organización de Estados Americanos, se confirma caro el centro de formación, 

por excelencia, para los profesionales de América Latina. La cristalización 

d~ estos grandes proyectos, cuya iniciativa y prenoción corresponden a la 

Presidencia de la República, convoca a todo el personal del INAH, el cual 

abandona sus tareas permanentes para incorporarse a ellos. En esta década la 

ampliación de la estrUctura se considera innecesaria, en virtud de la 

reducción de las labores cotidianas. 

En 1972, con las nuevas responsabilidades adquiridas con la 

pranulgación de la Ley Federal de Monumentos Zonas Arqueológicos, 

, Artísticos e Históricos y el surgimiento de iros especializaciones en las 

disciplinas tradicionales f'e inicia un proceso de crecimiento anárquico y 

desmesurado. Se crea el Departamento de Registro Público de r.bnumentos y 

Zonas Arqueológicos, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley y se 
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conforman.·los DepartcurentoS.·~e Etnología, AgtrO~loc;Ú~ sOciat··y LÍ.ngüísti~; 
'~ . : -: .. _ : '.'- - :; . -. : . :<:· : -; : _ ·:.· : . : _;< ; ' -·: .. _ _.-: . ,:· . ' 

ciriC~--~ñoS: 1M.S-- tarde-·S~en·:l~s,,:De~r~ntos ~e'._Salv~nto _Arqu~19gico,_ 

Etn6histotia , Y-. ;·Arq~~l~Ía silba~uát.ica·.-. ES't·e: >·'acelérado P~e~ .. de···: 
:_ .-- ·~ : .-.-~. ' • :· •• : _.: • • • • - -• : ! '.' - • ' - : _. • -" _-. • ' - - :_ '': •:' •• : • - ·._. • > .: ... 

f:~~~nJ~ió~: 'se c:l~te~::;ifi~a·-.· cory'- ~a. p~ot_i~~ración _~e-:?.~Y~;~s.~ '1:~~~f~-~º~-~ 
"~ :·~~ ;:fu~~~i:·:';aj~~~~Í~~--_::~ :::e~~iare~-; '-~--- n-~e~-.::1nt·e~tt; · ·~e-.:,_ d~S~-~n6;~1i·;~~i6~ . 
. propiCicl_;ia~'<;réaé1óil dé 'se.LS :.ceñt.roS C~i~naieS .: (sureste ( NoréSte·~: ~ideñ"te; - -.. -.. ,..,- -::.-, 

Golfo;_~ · -~eb1a~T1~cala .: · Y.,~~·- oa~~~) : 
·inf-~~~sb;uct~·ra· o-_ ~d~~~-.,. :-Pos~~-~ié?~~te, __ s~e:n:_ )Os> Ceri~·s· ·c1~·~·.-chia~;i

. · ~uer~e~~~~~:~~~··l-~t~xi~~ch~c;,i~, ha~~·;-í1~~~~·á1 '~~-~i~~~-~~j'.~~ ;-:~_ri·: 
Ce~t'ró en :caSi;- todos' i0s·· eS.taáoS·. 

El proceso de co~solida~ión : de.· laS _ ñ.UinerOsa~ < ~~b:ucturáS creá~s '~e- da 
. ' ' : :: .. .-.. ," -'; -· -··<' - . --:·. '-'.· _,.'.~. : -:::',.' -'·'·-., ~ 

~Í: ~r-íod.6 1976~1~82,. con·el-·incrBnento .. del··PersOnal·, a1-:~e Cada vez es 
-- -- . 

má~ _difícil dOtar· de loS el~ths de t.Í'~jo Suficientés y adecuados. Esta 

sit~ci6~ gener~ ·inconformidades que, re~d~~ · ~~- ei '~indicato derivan, en 

1978, en la finna del Convenio de Prestaciones· Socioeconánicas INAH-SNI'E-

SEP, que se renueva cada dos años; en 1981, se elat:oran y formalizan las 

Condiciones Generales de Trab3.jo. Durante 1982-1988, el INAH presenta una 

avanzada decadencia en su estructura administrativa: los numerosos 

departamentos y áreas subordinadas se convierten en feudos privativos de sus 

ocupantes, cuya actuación se orienta exclusivamente a atender las peticiones 

de la voluntad EXJlí tica externa, pierden funcionalidad -en t!l grado que la 

hayan tenido-, prevalece la indisciplina y el desorden al amparo dt! un 

populJ.srru sindical que debilita a la autoridad y gene:-a el incu11plimiento. 

De esta forma, a lo largo de su evolución el INAH experimenta 

alejamiento con relación a la función social para la que fue creado: 

personal se dedica más a resolver problemas internos que a la configuración 



114. 

dc·una~poi.'.itica:~que:guí~ sus: acc,iones. la ausencÍa·d~ un plan rector que 

ubiqué/-ci1 -~'rl: ~ó~t:ex-to··o~~ati,vo -los postuládos ·dé ia:·· I.ey ·0~9án_fca ·y_ 1a Ley 
,' - ·' '· . ,. -

Federa~, -.Permite la ·."libre incorpora'ción del personal. a·: los:. proyectos 

--~~-~-cia~~~-~~~~ -·e-~~~- ~-exen10, ·en· ctetrirnent~· de :-1as·--f~~10~~~-.. '-~ri~ri-~es ·aei 

Instituto.-- - El crecimiento anárquico, pqr. :_:-:_agregación, favorece la 

-esPeciali~ución ·y -la:· s~~res~ial~za~i6~ .·:_:·~~~:-':'~~~~~:-~·~:-~~~ ~;~h.t·,-a~~~~¡~~ 
técn.ica -aislad~·~:- y en una -~pliaCión :de · actiVldade~: q~~·;,,-~-,~.f~ -~:~ci~~d 

.' -.: -.- -. . . .. -:. _::' .'-:; 
-~rys~lá~, no puede -ser dcb_id~nte--atendi~a.--,--=~~ -,~ 

.'.o\• , .. ,;-, 

En 1989, ·con .una plantillii, de·; s,308 t~áb~;j-~d-¿i~~~'/' a"e}~i~s ~6l~i~{·15·~\S\ 
son de illVeSti9aéióri/ 5.8% ·· ~-~q~{·~'~t~i· :"·r~~;,fo·~;~~~~~~j~~"~~:i·y~;;¡~~~:~-~·~" 

:. , .. _· .. -: - :- '." ' -- .'-, -:-. --« ,: ~::~--- '):<.'-.;,::_·:~~¿.":::~: .. ~{:::·,<-::~Y ::~~:;.--.. -,y;·(: 7 ;~--_-:\YU'-; '.··_,.~r-:· ... ~2:-.:. 
a~nistrdtivos,. técnicoS · Y _manuales. ;:c~n .-:~~?istribu~i~~ ;;:na~i?~~~ ·lJl:le 

ce~tialiZa ~~~l -.s.{f.-4i-·'e¡:i ·ei:--oist:ritd -.Fed~-~a1::y_~ubiea--ef:.-~e~t~' e~':"¡"~~ . .-~ént.OOs_ ... 

~~~º~~¡~~:,:~·~~~~~\~~-~~:~~~}~_·::~~i:.~~~~~}J~~-'.~~;t~i-;.~~-~d~:L~eL~.¡§_-~~f~~~~-Í-~~~ 
aa·J;~ ~-~i~;~~i·~:; ~~;-~ '.146):)/.~~;'._:~-~~~P~~~~~-~:'.:~J~~}:~~b.~~-~~-~- -~~~'.,:~t~~i~; ~~~ 
~~so~~t ~-~~rac·¿~rt~~~~~(', :~~ '.i~ Piil?=>r6i6~---·y::·.aistrib~cióri-- i~decuada ·con 

· . .,. ... --;. 

r~~piict~ - :~"~;; .'..~-~.~~~~ !_~~.~~ se --~:~e~e:_' · ei con9é1ainiento del 15% ·ae 

P1azas-~~--Y~tiá'·:-.:j~i-tiiCc;:lói(:o-~p}ra-:.- Crear --nuevas; --aesajuStes - salariales con -

~~ia~~6ri-- ;:~·:~.J.-~'.-\;~i~~i~~~~~--~ en otras dependencí~s lo que provoca la 
, ... . .: . . _.,, 

d~S-ercÍ6~· ,;:'del., : (:ierSónal""- ya fonriado; falta de canpensación en las 
:··~ :· ::_: .. : ·. :· -·:_-_ '. · .. -- ,·'-.' .. ::·· 

c6ordiÍlaciC?OeS ·técnicas y de eq":liparación de las funciones y percepciones de 

arquitec~s ,·y· ·r~stauradores. En paralelo, existe una normatividad laboral 

que favor~e ampliamente el interés parti=ular de los: trabajadores con 

menoscabo del institucional; y, un sindicato que, influído por f~ctores 

externos, genera constantes conflictos. 

El person~l directivo es ~estable ~~-~º-~--~~--~~,-~??_yá' __ ju_r;~1~;- -~~ 
fil/ Véase lnforr.:c ae labores del U:AH·, 1989. Anexo Planeación. 
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observa· que lcl mayoría ·de ·.los administradores de las. deperidencias no cubr.en ' . : ' .... : ;., >~ - ' -' .. ; . : . ·.. :· . -· . . . ·. ; 
el·: ~"ifÜ:"-'ae!l-.. puesto -.-Y:~.su~ren.::una ._grave-confusión_ jerárqulc.3. .Y-.,:Íl.:1l_l~io~l~- _ 

:-'-,-.. -~-· ,· .. ; <:.:. :··· '. ·::·,. _. -. ·'.·~·;. --:.-:·. ·' ·.~ .. <·-' - : ·_ . . - . - ", . : :;.' ._.' :·· - .. '.: ' 

~~ >+º ~-~~~-~~~~~-~~:_ -,~~~~~-·:~f~~~~~~~,7,~:~~~-' .:;:~-~~~.~~-~/;-'.~~~~~=~.::~:"e~.~;~~~~
~~n ·_ ·~bs-~i~t;~ ·~-y~; ~·~t.i~_--:~;a{. ·c~rise~~do~ i-··se- ·~ar~e· ae · in~eribf lb~ <y·: P~r~~.-: 

-.-_.'. -.'":-'-:J_'.- ...... , .•'::·.-::."'•. ,,,,-,.-- .·. :·· ~:.- __ ·;-::-.. :~·-.,:~··-.).:::: ".:·--.·;-.-· 
·de-:;:·~~~:r;t~!i~p-~-{P~e'~~-~~iy_O_.·~~),_~r_r~~.lvo. J?,: el :aspecto .. finanr;:iero,.· no 

eXi~te(~c6n-tiOl~·-·~ri'~i~s:;~ri~~~io;:~':ée1~b~aa~s._ éon te~~~~6~:~-~ :~{_~--~i:::~~~~~~-, 
· _ ,:,.::--'.· · __ /(;-.·.:~:;·,.-:~~: ;·:,_,:-:;- · ~'~<:.._. :· :':F_···. -- :r·:-· · -~ .. :,·< _ :_,_ :_~ :>_7.-.:;,::~-.:~ .. x:;-~ _: :~-.::~ 

de .. :: lcis -~-~ ~bligacioncs '.':'_contraídas 1 - en ·~-relación'- co~ .. --.~ · 1~-~.:: ~~.;reses -_ pt'.Opios_ 

pr~v~l~~é>' ~·~l:.: .. a;~rd~1i"\~n.:~·i6~ b·ienes' y: -~~i~iO~ :··qúe:::preSta ~1 . .-itwl,-- las 

>·ta~iia~~~:-~i~
1

~\-á:~~2~~~iL~~dcis '(t\·:~~~{~~~~r~~i~~ -.~tr~1 ae .~~~-; i~gr~sos: 
: ·c;ap~d~~·.'.·~~ t~.~-:~i;,':y i_-_-~-~.-~'.~~Fi~ ~--~~~:¡~~:,._;¡~;{ ?& __ :_di~f{j°_:·;;·~~~:~·. ~ .. ~.:::·; 

- ''~ •. ce' -
El'. ~'.~~i~~~'.--~~~~~-i~-:.-~~ '.::-~-~,J~ti~i~~t~};~:] Oci.<se ·-~~~nta con· .un· sis tena que 

virlcule: e'1' -·~J~rC·i~iO :·p~~~~;i~s~i -~~\:'!~~-:~~-is~~~ -.~C-~~tab1eS, asi caro con 
' •• • • • '. • • '" • • , ~ • ." : ' • e 

los···meCa~isrOOs qút? · _pE!rmitcl~ cOrrelaciona.r el flujo de los recursos y las 

acciones que se 'realizan. La radicación de fondos a las dependencias y la 

ccmprobación - de- los _ mismos son inoportunas. En materia de información 

institucional, los mecanismos son prácticamente inexistentes por lo que no 

se cuenta con información para pronosticar el futuro con b:lse en las 

tendencias históricas. Ante esta problemática interna, aunada a la crisis 

económica del ¡:aís, el INl\H decide incorporar el concepto de planeación en 

t>US actividades y reorientar su política financiera a fin de incrementar sus 

ingresos y emplearlos en el subsidio de las acciones permanentes y de 

proyectos de investigación. 

En principio se pranueve la reestrUcturación. interna que, formalizada 

ante la entonces Secretaría· de_-o ~~~-~~b~i;,~ ::y~, Pr~-~ú~~~~~- -(-SP~> ':'y \~~-$EP~··.-:éS-
; ". _;._>:'· . . :.:: ·::.:' :'·> 

establecida ª· par~ir ae abrn d~ _19~9. r:l' e11a, se sitúan a1-mi~ niV~,i l~s 

áreas ~écnica Y. ·a,d!ninist~a~iva,_. ~~ ad~-C~it~~ ·a- -~,;~'0~·~~~~6~- .~-~~~~l," de 
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la cual dependen ~ambi.én los .32 Centros. Regionales¡ la Ccol·dinación Naciorlill 

cte. Ccn-tros_.,Regio~les~ _~U.e. fu!1ge ·.can;:) .órgano de apoyo para el control de 

dichas~·depeOdencias; ·: y, la CÓOrdinación Nacional de Asuntos Jurídicos 
' ' 

laborales •. :Pará _.auxiliar: a la Dirección General en la definición y 

seg'ubfii~-nt~;:;d~_;" i~s-··'\:olítica'S _·:en. mate~ia académica, se incorp:>ran caro 

ó~gaO-Os -.d~~~:aseSQríá{.e~,: ~n~~Jo·-~:~~ueo~cigía ·y la.Ccmi.sión Dictaminadora 
_,-_·:;'~._:··::·=--\·,~·-~---e;;~- - ,. '· 
de Pub_licaci_ones: -

~ ~~~~~~~·:.w~r::~~~i~~~-- ~~º -~bjeti·v¿,.. e~-· la'_·-~dmirlistración del 
, ,-_,_-.- - .-·,-- ---;-·''-'"~--~~="-- - ~-

personá1-<'Y:·:.:~a~~:,,;i~:'.~'.:~r~s·~~~~c-~ieE~~~~s_·,:_y _f~~ancierOs ·es responsable, 

a~-imi~_;·.~~~ Ú~·':.~~~~i~~'b·i~h -~9:::~~~i~?:~~n ~~ · ~~~--irifo~~ exte'rnos sobre las 

acti~i~des:. Y\ie{:.'~n~Í:.~t~r~ió.~:..de l~s b'reneS y set:Vicios que presta 

el xi~ :,~ri·-~-~f~~;~:.~~~~~i~i~·~.;?-~~~~ :·e110,· cuenta- con tres coordinaciones 
•;: 

Nacionale'si~ Ú~-~:·4·:.~'áei:·:idn.i~iSt:i:ación; 2) la de Organización, Información y 

Evaluación: ~·~(¡:~,~~;i~·.:~~'.\~~~~{-º /::~;aroción de Bienes y Servicios. Esta 

est~~:t~~~::~:J~~Iiú~~':. ~::-· '.i~~::'.J~e:~-}~·~ .·;' cilguOas variaciones de nivel, existió 

~tradiCi~~·~~ ···e;:t:.'~l '.I~f:~itut; in~egrada por áreas especializadas en 

~ec\J·~s··;~-~~-~~/~~~~~Íale~ 'y .Financierosr y, busca corresponder a las 

-Hneas·~de ~?:i§:n_ -~~~_?lécidas en mater1a de planeación y política 

financiera. 

La .Secretaría Técnica es la responsable de orientar, dar seguimiento y 

evaluar las actividades sustantivas que responden al objetivo de investigar, 

conservar y divulgar el patriironio cult.ural. ParJ. cumplir con este encargo, 

ge estructura con seJ.s áreas técn1co-acad&:.ücas 1...ue agrupan a la diversidad 

de departamentos existentes a fin de dar unidad a las acciones y facilitar 

la implantación del sistema de información institucional. Estas áreas 

planifican, programan y ejecutan las actividades sustantivas ap:iyadas por la 
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.. _Dir~~ión de, Ailáu~is;i y-~- ~~~~nl-.~·::-~~--:P~o)·~c~~~.·:-(o~~(~é .integra __ y da· -

, ·sCg.u_~~rit'.o diY~r~i~~:;:~~:~:h~~j~ ·d~-~!i~ ::~bc~eiirú'.'.~~i·Ca-\,(ia~_e.~la~a .con 

ia --~~~fuí·¡_~:~~i:~ij~h~~~~-j;:; ~~-;- ~···; , __ ,, , .\_,,. :r,_<~.:·~,, > .,. , 

'';':e':': 7- -- ~;•-, _é-·~·~ -- ~-"'·- --c~------•~c- ":~':~_.:_c~i_~·,'\' .. )' 
g;:~c:' ;:.~~:;:/.~.-; L_:,··:;.-;_:.-.-· ·--· ',-'e,-, · ,. 

1iia~~JilfJ1~~~,~;~&8[-K:~jJ:;~t;~~I:1J!~~I-~;~!&~!~-·2: 
_ D¡~~~~~~~-~;-~e'~J&~i~1Jf_7~i~_ti.·-·~\fr~;;.,loi¿'. .f~~i~,· Lingüística,' 

Et-nolúS"t:O~ia/y~··ES't~iJi)iiStóriC9s'::::i.3: sibllOteéa Nacio.nai de Aritr_opoio~iía e 
.·~-- - : '.~~~~-. --:-~:ó·{·,--f/' __ ·-~~. -,-: ~~_-,_ -,__.:_:--,- -

HiStoria-,'y -.su·;.red;.de·;,48 bibliotecas. locales;'-y, ·1a5' Escuelas Nacionales de 
{ '.- .·.·-· -,-_ ·. :.-: 

.:Mt~?-~~~-i~~:.:~:~-:. ,~~~tori~ ; -;i- ~-~·:.'.co~~ervaci60, ·Restauración y Museografía; 

·,:·2>< .. 1a·/eor;rdi~C-ÚSO .·Nilci.onai_ de~ Dif\ÍSión, con dos direcciones de área para 

ej~Ut.~~'.::~{-:_:~ro~~~~··;:~~~~ial· y l~s departamentos de Fototeca, Fonoteca y 

~~¿,t~;':·~~:·.;l~~-~-~Üi¡~~{~n--~6¡~0-~l de Museos y Ex¡:Psiciones Internacionales, 

cO~-~-~ d~~-~,'.d¡~-~¡~~~~':i::-de:'._~~~a·,_'. ~'.los cinco museos nacionales: Antrop:>logía, 

HÍ:~~~~¡~:,· :'.:d~· .. ·--i~~-- c~i\~~;;l~, ~el Virreinato, de las Intervenciones, y la 

Galería ;"de''"ia·L~¿ha ~~l PUeblo Mexicano; así· cat0 los 82 musoos regionales, 
'": : <.:- '. - ' 

~\_sitio y-__ l~ie~ :en· ei_ Inte:ior;· y, 4) la Q:x')rdinación Nacional de 

.fwbnumentos·Hi~~ói"iCO~:co~-:-tres-subdirecc:iones y la respc:insabilidad sobre los 

105 TOOnunentos. inmuebles a cargo del INAH. 

Con nivel -de dirección se inscriben las áreas de: 51 Arqueología, que 

agrupa a las Sulxlirecciones de salvamento Arqueoló;Jico, Registro Público de 

Monlmlentos Zonas Arqueológicos, Estudios Ar~ueolóyicvs lincluyendo 

Arqueología Subacuática), y servicios 1\cadémicos, asimi.sm::i, es responsable 

de las 155 zonas arqueológicas abiertas al público; y, finalmente, 6} la de 

Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, de la cual dependen los 

talleres especializados en cerámica, textiles, madera, pintura de caballete, 

piedra y metales, así caro el Srea de restauración .út ~.itu. No obstante, la 
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estruc~ur~·-L'.·~~·.~;i~·:: 57,~.~~~;í·~t:~~~~ -~~1:,:·~i:~~~.n~~ ~: '.9ran ~eS~til1ibcio. de 

niv_e1e~ .. ~.-;~~::~~~~~:i·~-- ~~' vi~~~d ~e_: l~· :~s~ia1t~aci~~.: d~- \as·. ~iscipli~~~-~ 
ASi, ,-~r-~j~~í:4:;:·:~;~~~"~.~i'i~~{~~~~- ~~e_ ·.~t-~Óh_~~t~ri? y Lingili~iicá. :cuentan '?ªda 

unu;-~:.~~·'.·:~~~-':_~i~~l~;~·:;;de',·.;~~~·~~~~a-, -:~~- ~~ilia~- ~~-~i~~~ativ,;:· ~-.. ,8· y _,11 

inveS_t_ic]"~~?!'?S -~i;i6.~i-~~~_";·· en-- ~ntc;;·~ lu Sub:ti·r-ección de- Re(jiStró-·Píiblico de'-

Monumentos Zonas Arqueológicos, depcndi"ente de la Direéción·· de 
' -- >-- -.-'-·, ' 

ArqÍJco_logí;;i;:· se -integra 'con un titular, un departamento adrriinistrativo. y 
- .... -º 

tres __ .sUStán'tivOs, :·tiene: -12 investigadoi::es adscri~os, 10 -traoojad~.r~s 

técnicos, :.clsi cano ti· ildministrativos y manuales. 

Mientras ·que ~as CoórdinaciOnes· de Museos Y de Difusi6n ·operan- ca~ dos 
. ' 

direCciories d(.(:Srea,_ .. la· Coordinación_:de M::mumentos Histói:-icos-.sólo. Cuenta 
, ,,. ;~-.· . '. ;: 

éon tres subdirt:!cCiones. Estos problemas d~rivan no só10'.- ae ; la 
···, .;,-: :·,, 

depL1rt~O~Ú-~~-CüS~-\¡~é/ya -existía, sino 'de la austeridad prevaleciente: en 
.; ... :\:·:· i,:-'.· .. :' 

~i s~tor. púUliéo que im?ide la creación de nuevas plazas Y del equilibrio 
.· ' ... · . .- ... :.: ., 

lográd~ a.l« interior de· la Secretaría Mnlinistrativa, la cual con· un nivel 

_h9r~~9.!l_~~!.-~~_?~~~l~~': dotó a sus tres coordinaciones nacionales con una 

estructura más· congruente en sus tramos de control. Empero la nueva 

organización presenta mayores ventajas que la anterior, donde cada 

departamento realizaba gestiones ante la Secretaria Administrativa y la 

Dirección General para el financiamiento de sus actividades, la ampliación 

de la infraestructura o de su plantilla de personal. La existencia de las 

ccordjnacioncs nacionales, aún con sus deficienciar;, se orienta u controlar 

los uso~ y co8tumbres arraigados e intrcxiucir el criterio de jerarquía que 

?9rmita el establecimiento de los lineamientos generales que guíen el 

quehacer institucional, así caro el seguimiento y la evaluación de sus 

resultados. 
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·.:-' .:-,~~:'.: :·-_:·):~:<-.-~'::·~..-:-··?~~--=_:·;~ ·. :-. ·. ·, : . --:- "- . 
Las _i::un~ion·es ~e po~ ·ley.corresponden al ,Instituto presentitn,· en. 1989', 

~na-~·ra~~ ;·.~:;b~-~t1'ci~--~'.: -~~-.-_ ~~ :~7~nc~_rni~:~te. -~- ·1_a. :~ry~e~~i~~~~~~-·-~~~.~~~~-1~, 
--__ i#~U~-!~!i~~!~~~~:~~~~5=-~~~~:~~~'.~ep ;:~~o -~~~~s' :~~a~t~~l~~dos·. ~r .Sú _í~~ie _ 

indiV:i~\ia1::· y temas' ~-,:·esPeCiai1ZactOS '~e·. n~ ~on·-acc~~ibÍ-;;s-·ai': Pifilf1cO _en- -
general;: ,et:s~sno, - ·~e~~Íc;/~~i~-·.-~:o· .. -~~,i~--~i-~.,-.~scri~~---~~~-:~~f~ir_· ~~s 
:~~~j¡:~~:~_:\:'.·~~:~;~~~~~-~-~~~-~-~~~§~. ~;:~~;~~-~,-~ .-.~~" ?0$~-sO '.~.- p~-~~~~ta~:fuC~~ 

~ f~11~·~'.> e~-:: ~u :_::-~i~~~--;-. ·dec--d{~~ribu~ió~~ ; .. __ i.3 ·_. réd- de bi~1Í.~~~a¡-: funciio~- --d~-

~h~~~-: ~e~¡~:~la~·, ~' l~i-~~~~s ~:-~ ~~:~:.~·.-.¡·~c~ie-~~s·:: ~~-~~~~:~i¡~~dos-
.o' ~n -proC~~-- de·: ~atai~~Ción~··t 3 -c~rai~aéiÓri.' ae·~·1~VeSt1cj~c·1ón·, no.' asume ·aim 

su contrOl y ¿~r~~--.;·~a~:'.:.:¡i~~-::;¡¡'i~~~~~~~-'.-~~·~,~~i~-S' - pal:a ·-reCOPilar la 

informacióil 
0 

y_ ~~~!~~~·~~~--·~~u::~-~~-./~. ·~~ri~~aLi. n~ :,exi~-~e· '.~·:. si·s~~:·~e 
determine la viabilidad ~n~ci·'-~~ .:; < l.i. _:,:~ti¡~~~'~: s~i'~1:.-_ ·::de·~·--.· las 

investigaci~n~s ~-Y,._~~á~~,.::~~.~-i~f~· 't~¡':<:i~§l~f~{s\ ~: \31 ·~-~~~-~~~: d~~Üii~.;. la 

· ejeC:ución. 

~Las· _dos escuelas 

mejores de Latinoamérica, presentan irreg~larÚlades-' aéadémi~s, -pi~~s de 

estudio obsoletos e insuficiencia en su planta de profesores. En 

consecuencia existe un Wjo número de titulados y amplios márgenes de 

deserción. En lo que corresponde a la función de conservar y restaurar el 

patr.i.roonio, caracterizada p:Jr atender un universo estimado y en constante 

crecimiento, es afectada ¡:xJr la folLc:i. de inventarios, catálogos y 

registros del patrim:::>nio y la ausencia de criterios para jerarquizar las 

actividades: esto impide instr\.Ullentar una {Xllitica integral de protección, 

estudio y conservación, lo que aunado a la desvinculación entre el trabajo 

técnico-académico y la realidad nacional, asi caro por la proliferaéión de 

vendedores ambulantes en zonas y m:inumento5 abiertos al público, repercute 
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~-:-io ·.:~~1-~~i~~\~~~;~k_'.{~~~-Í-~~-c~?~X?~-~\·pa~~~-~l~~-::~~t~~i, al igu~.~ que, 

e~~ _área _~de)~~~~~~~i~~~~-~-6~~: ~~~ º~~~~Oéléi9rl , Na~ional,'_, de :_MU~~-~.: Y · ~pos·i~iOíl~S 
ln~~r~~io~a~~~;::~.~¿;.--_-~~(~j~i~~7~;~·- .-f~~i6~ ~ e~---Íos .:ea ~seos:_~~~-: i~~~~~~i~-

' .. ·- .... 

red· del '.lNAH, ~nd'? é-~~ta, __ a la, 'o~aci~n dÍScreciOnal Y hétero9énea de los 

misnos·. - Fbr otra,.;_ part~.' ra_· : ausencia · de_·-,pr0'3ramas . permanentes de 

mante01miento, ampliación Y ~~~~~~~a~~q~ ~~s~-~áfi~, la. inSuficiencia y 

en.algunos casos la falta to~l de insb1aCiones-~ernas de seguridad , así 

caro la inexistencia de programas de ca~citacióO para los guías, da lugar a 

la desorganización y . obsolecencia de los museos,- lo que afecta la calidad y 

cantidad de la información educativa y la capacidad de respuesta a las 

demandas culturales del país. 

A. la problemática de las funciones sustantivas se suman dos elementos 

que por su naturaleza y gravedad inciden negativamente en la conservación 

del pa.tri.xronio cultural: 1) el sistema normativo presenta emisiones que van 

desde la falta de legislación sobre el pa.trlmonio cultural sul:roarino, hasta 

la ausencia de un reglamento interno y la insuficiencia de normatividad para 

la celebración de contratos y convenios; 2) los 32 centros regionales que, 

?°=)C las características del proceso de descentralización iniciado en los 

años setenta, no sólo participan de la problemática de las funciones 

sustantivas, sino que su opel:"ación se entorpece por la falta de una 

organización que permita su funcionamiento articulado con las otras áreas 

del Institutoª En m:iteria presupuestal, en ocasiones adolecen hasta de los 

recursos mínisros para llevar a cabo la concertación con terceros ( gobiernos 

estatales, instituciones privadas, empresas regionales, etcª ); y, en 

lo· que r~pecta a su personal, éste es deficiente en nlirero y 
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.en especiatizációrl ;: 

-~::u.~¿te;ri~~i~~~ .... Yn~titü~-i~l~s~;; :-~ ~~i~----:-~ ,'.·.: i~ ~·~~í~;isn·~~-:a~~>-~~t:M:_ \~1~ 
~l~~~~¡~~:~ J~r¡·~~~a~- \a'.~~~~¡~· ·.Ú.~~~~~,-;/~~ -~-~~~~4~~-{~:{ ~i~n·~~ió~ . 

~-·~~1<,~r~~~P~~~~O -;-~r .:_·progr~s ... a -n.~·· ---~e- ·á~~·~n#-?iO~ \~~~C:1~}:~~--~J.o iá 

: p;~:ib11idad-. r~1 -d~ al~anz~r los objetiV~~ -.Y ~~5-~p~opue~ta~~-~,P~a·,'t~iio~ 

d~~I~e · :~~~ ~-~-:~~~ura programá.tica ~e ;~~:·;~~·¡i::··:~~~-~}~·~º::~el=.-~ns.tituto, 
orden"ar las. actividades en proyectos es~ífico;:; suS~eptibles ·de ·seguimiento 

y la conformación de un sistema de información·'institucional que, a la 

lai:;ga, posibilite la evaluación integr'al de· ios r~sultados.· LOS proyectos 

específicos, agrupados en once proyectos generales, corresponden a cinco 

pt'03ramas nacionales que se insertan. en la· estructura program!ítica_ de la 

SEP. 

En 1990, se inician las gestiones ante la SPP ,para que autorice al INAH 

el empleo de sus ingresos y - ante l~ secreta~ia de --tta.Clenda --..¡ Crédito 

Público (SHCP}, para lograr el aumento de tarifas en los servicios prestados 

y de cuotas por visitas a museos, zonas y monumentos. Al interior, la 

asignación presupuestal a las dependencias se efectúa bajo dos rubros: l) el 

gasto básico de operación y, 2} el gasto de proyectos específicos. Asimismo, 

en este año, se diseña la tarjeta de control para proyectos, con el 

propósito de captar los siguientes datos: clasificación programátiéa, 

pre~ctt.o 3Utorizado anteriormente, objetivo, duración del proyecto, avance 

que se pretende obtener en el ejercicio, actividades en que participa, 

nanbre de las instituciones que colalx>ran, crono:;rama, calendario 

financiero, nanbres y fim.as del responsable,del titular de la dependencia, 

y de los secretario;:; técnico y administrativo. 
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~·-. :·<:--. < ·-_< . :;· ... ·:-- ·:.,;-.,~ --; .· __ .-- _.: - ,- ~ ; > -,:~- -,· .. ,·· . _:' .-: 
los·. ~i~':1la7~~·,: y-!~~~~~~~~~~~~~-: ~e:_: ~a~ --~'"~ ~P?~-C::iª~- ~ti~f.o1~~ñas: Y los 

32 ·:-~e~·t:r6S:;r-é<]i~~l~~·; ;·~e-~e~t~leé~~·-,·~ p~inciPi-~s-d~ -i9!i0, _:¡~-celebra~iÓn de 

reu~i?~~~-:-~~~{~~i~~-~: ---~-:.:~~~¡~i~nt~;~·._-5~. ini_c,i~·~: ~~·~~~i~-~~~-- ~~: la ~se de 
.·. .-- . --- --,.~c._--. - - ~-- ,-· .• - - - --· -- _,_ .. _ - -- - :::--4- . -

ciá'té~ :~~} ca;g~ -·ae :~1a·:;Coó:rdi~~~c5n~:-N~~ic!,'.~~.:,·.d~::_ai~~~i~~~ii>ñ~---.)Of_~Ción y 
E:Va1ua.C?ióri<~.~~i_-:-.~1,_:~teproye~t0·:-de--:i>r.~-~fop~~~~-~~9~ic.~~~:7-:i;:ri'Sti_t?_t6,:- aunque 

cOn _a1~~~~--:~~~~~i~~i~-~~i~~.- -:;~~:-~s: sis~·~1i~ao·.:.::;;~ '.bis~'.·~~ la. infoanaclón 

p~opO~fiorla&l . e~·- .·-:1~ . tarjetc;~:::o de ·-._.Conti-Oü' :-y~-;):os· ~i~~~(j~ Obtenidós vía 

sÚb~i~~o:-. f~:r~.~---paf.:~ )?_~Y:~~9~ ~-~-Vi-~:~-~ '.'~~f§?~_~J.~ ':O~:~f-~J~~~~~º~-'. Cón -~'la 
apucéi.ció~-·~de · l~-- in9~-ei!ki~ -·propi~s·.- é~PtadoS .. :e~ '.é-ei?Ejet~ici~~:-._. iO's \:uaiés 

aurrenta los 

~~rt~f~:~~dO~e{: y" :~-~; [:e~~~~~l> ~~:-.. ~~~~~~~:- ~~:~~~~,·-~---;~~nd-~nar s~s cictitudes 

renuentes. 

ourante el Ejercicio 1991,. ~ién : s~ impulsa la consolidación del 

subsistema de seguimiento. y a~lisis de_. los proyectos. Este se basa 

~(~~ntalmente en los informes trimestrales de avance cualitativo y 

cuantitativo de los proyectos que envían las dependencias según el 

calendario preestablecido, por especialidad a cada una de las coordinaciones 

nacionales de la Secretaría Técnica, y canpletos a la coordinación Nacional 

de Organización, Información y Evaluación de la Secretaría Administrativa 

que los emplea para elal:x>r-ar los informes externos al INAH, principalmente 

el informe trimestral de la Ccmisión Interna de Administración, y a la DASP, 

ésta área realiza la cuantificación y el análisis cualitativo de los 

resultados obtenidos, auxiliándose ::en la infonnación de los rep::>rtes 

adicionales que sistemáticamente recibe y que le penniten verificar la 

certeza de los informes enviados p:ir las dependencias. 
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U>s re~t"tes ~u~~"¡;,[~~ i:_~ª~~d~;J~~~e~tCl ,.¿;,, 1) é1 info~ del 

con,s~jo ~q~ ~queo1~í~.·,):iu·~~·:re1~C~O~_ io~_· proY~~s_:_·~~Y~~ado'~ ,~~~~c.3ment~ 
y . de ·,. no·:: ~Sta~·-._::_apr;;llaa~S\ O ·_rpr~S~il~i:~ a~~i.í~~. ~~~~::. l:e~ · .:Suspende la 

- - -.::::;-_,,.-·--• .. -,•··- ,_,_, __ . __ -·-:--- _,,>_ - ~-.._ '--·~-...:.... 

min1~tr~-~ió~~2:d~;~-.~~Ú~~s;t~;:ú}~~i·_-~"i0fó~ .. d~~0:'i~:·_'..~~¡:~~'.:j~-¡c-~nad~ra de 

PubÜcacion~~::~·-~:g-b~~ ¿'h\~?f'~i~É;~~~·~\~:-~:e-/:i-~¿~~i¡¡'~~~~.~~tciriza~ó· · -o -rechazado: 

3 > : e1 :}~'i?.~4f:: ~~~'.~{-~, ~~~~:~·~~~i~~ :~~~i~~i';d~ :- ~r~;~~~-¡~~ci6n, que ante la 

-:f~i~ tie\:Q?ñj~3?~ ;:.-'t~i~~' ::· p;~·. ;'~~~I~~·ici~~-~ .-.-se elicarga de ievisar la 

~~:~¡~~~~~-~i~~~~:·~~jí~~~~}~~~~:~!9~~~~~~~;·=_--~~--d~terminar la continuidad de 

s~; "fina~"6·i~~~t¿r: 4 f~.·:~i'."..-i~fo~ -de··_la .. cc;.;roi~ación Nacional de f.bnurncntos 

qu~'-'..ip~~b:i:.:?.·,,~~!1~~~á-'·~ioS-·::·proY~~O-~::_de_ ~bra ~n inmuebles históricos; 5) el 

i~f~ar~é.-\!e'.:\i~',-\(i,~~~iOri:~~ ri:t~rna,- que'· reporta aleatoriamente sobre el 
':'·_ ·: .. ·:.·.:?::.·'¡>:/'. ':_:,_:<~-.·_11.: 

aVcirice_, ·fisiCo:-~i~nciec:O d_e-: lo~·:'~roY~oS;. ,61 el informe ,je la Sul:x:lirección 

de~.:Fl~~~ii-z1~ió~'.\ .. Sótire·;.e:Cestad0: de-._éuent.:l y' presupuesto canprobado de cada 

~r6~~~¿.~'.i~~-;uér7·,'..{~·t-:-I~~~/~~-~-i~ -~.P ~obre los JOOVimientos presupuestales 

s~~~i~i-~~~~s:::~~ -~'~; ~i~~_nd~ci~s:-Y .auto~i~ados por la Secretaría Técnica. 

El .3.náÜ.~_is_,de -~s-~os repo.t:~es, permite Contar con información op:irtuna 

y permanente. para la tema . de decisiones y respalda.r las reuniones internas 

de evaluación que, a partir de 1992, se llevan a cabo periódicamente. 

As~srro, en este Ejercicio, incorp:iran al seguimiento los proyectos 

financiados con recursos de terceros y los que realiza la Secretaría 

Administrativa. Se logra asegurar un presupuesto para los proyectos de 56 

mil millones, integrados con 16 mil millcnes de subsidio federal y 40 mil 

de ingresos propios, los cuales aumentaron p:¡r la regularización de las 

tarifas autorizada por la SHCP y por la operación de mecanismos establecidos 

para ejercer un mayor control en la captación. 

En 1993, empero la funcionalidad administrativa alcanzada, el sistema 
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de información y seguimiento todavía presenta problemns tales caro la mala 

calidad-de ~~ info~ción en los rep:Jrtes enviados·por las dependencias; la 

afecta~ión de tretas . en proyectos donde la miñistración .. de recursos fue 

retrasada por la presentación extemporánea de los informes académicos que 

deben Ser Oict..:u1U.na.cos por la Coordinación de Investigación; el desfase con 

el .cual las coordin&clones nacionale:s emiten su opinión sobre los proyectos 

de especialidad; y, el núrrero considerable de transferencias 

presupuestales, en virtUd de la mala programación de las dependencias. La 

problem5Llc;a- persiste aún ~uando, desde 1992, se tanaron nx:didas 

administrativas ·Y .méjoraron lOs.~--proCedimientos encaminados a superarla 

{mayor .flexibilidad en la ~pr:obaCión de~ gasto, m:dificüción de la tarjeta 

de.contro1,::reviS'ió~:'de1·Catái6go·de metas, etc.). Su permanencia indica que 
. ',: ·: :.,: .-·-:-:- ·.: ... ·::·" .· .-

to::tavia: ·pr'ev~1~- . l~ ·-f~lta ·de_ ~rdinacióo entr~. las áreas técnica y 

a~~i-~t~~~.~~~:;.:/~si-;~,:~,~-.~'~~~~n~i~·-.',~e. ~~r~ ~ipj de problemas que, al no 

ser .· COnsidérad~s·, -;~.-~~~~- ·_.·--~~-~~~V~~~.~_ 
insti~~~ici~~;~-~~'):_- ~-

.logro de los objetivos 

. ~:: ~~~~¡~-;_'~~-/i~~é~µg~6i6n ~ritro~l~iéa, arqueológica e histórica, a 

-~~~=--~;-5~:fd~~~~f:~~~-~,~~~j~·~f~~~lstt~-Jvo -e --~ncidir- eO aislamiento que 

cara~~~ri~~~~:~·.:.¡;;~· ~~~Uitad;~, se logran canpactar los proyectos existentes 

'.- _' ".''·.·,:·.'-· \ 

,P~~ranlaruisi'"eri_. -~ inismo .s~tio .o tema y con el rechazo de aquellos proyectos 

que ~rrespo!'den a. activides peunanentes, las cuales son financiadas, desde 

1990, ~ con gast'o básico de o¡:eración. Esta medida provoca reacciones caro la 

oposición a desarrollar un proyecto conjunto o bien su abandono en manos de 

un solo responsable durante la ejecución ante las "manipulaciones 

administrativas". En contraste, aumenta notablemente el núrrero de ponencias, 

cursos y conferenc~as individuales t 50% en relación a lo re-gistrado en 
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19d9}. En-10 '··refe~~ntC- a !el-: BibliOteCa Nacional :,r;su -red·de -locciles, :se·_.· 

obtie.nen 1Dcjóres resultados,-. ya. que se pudo· impúlsar lEl siSteMtizad.6n 

-. -- ' ' ." __ . ,· "'">-. -:: ,_:"-.;~- :·'"-"'" -: =--

.t.l" éOOsciVación del' patrim.:mio inmueble, ~~ ~- r:ireS~~~~ .:av~~i::~s ~en·el 

ccintr~i' de-- l.;~{ vendedores ambulantescn-_zon.:i.s y:monumentoS,/~~:~~~-- a~í .Con 
~ -·.·.· .. ·. ·.··. . .. · .. · ,- -·."' .. ' ·,·· ·- . -.. ·. 

su ma.~tet:i-Í.mie~t'.6. 'ne - las 155 zonas arqueoló9-i~s--~t?i~r·~ªs al púb~ico-, ·sólo· 
'. ··-~ - - .· · ... '. ·. :_ ---

35 é'uentan con' proyecto de investigación que-incluye"·.~nteÍWniento·~- ei'.resto 

permanece desatendido o sujeto exclusivamente a chapéo ·y dehierbe. Esta 

situación se reccudece con la reciente incorporación de arqueólogos en los 

proyectos financiados por el Fondo Arqueol6gico Nacional. Por lo que 

respecta a los monumentos históricos '?uya problemática es más grave debido a 

que se lcx::alizan en .~otros ur.banos; de los 105 a cargo del INAH, en el 

período 19~9-1992, se atendieron a lo suno· 10; y, aunque se prcmueve el 

establecimiento de convenios con liÍs entidades. federativas para efectuar el 

mantenimiento, bajo la supetvisión del_.Itjstituto, la destrucción continúa, 

muchas · V~es am?irada- eon-· 11:cenci.as ,-dC ·-1c!.";-propia -institución. 

La coordinación Nacional de f:fuseos ··sigue ~randa con un prcqrama de 

inventarios centralizado que, al no involucrar al museo en cuestión, es 

lento y de b3jo rendimiento. Las actualizaciones museográficas previstas, 

pasan a segundo plano ante los requerimientos de personal para el montaje de 

las ex[:0s1cione;:; internacionales. El Programa Nacional de Museos 

canunitarios, que pranueve la ci:-eación de los mismos con la participación y 

los bienes patrimoniales de una ccrnunidad, no logra consolidarse. Las 

visitas guiadas y los cursos a escolares mantienen su ritm::> porque son 

impartidos ¡x:>r ooestros canisionados de la SEP. La Coordinación Nacional de 

Difusión aunentó su pro:luctividad en el área de publicaciones {de 60 a 140 
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,' ·.···. ,· ·. 

libros) ·sin ; eritbarqo, :: los--- ~ntenidos Sigt.ien·~ sie~do' técnicos de 

divulyilción. 

..• )L ;:~•;:~} ;.: 
: ~~~-~t~~os .~se --han -a1CaOz~dó<én ,1a .. ENAft, la cuál ~integró un 

nuev~ .. Pia~~d~ :q~~~i~~.-q~eé,: ~·'.'fÍ;~i~;·-~cj~ ;1992"~ ~~~~~ -:~~tad~~ p6r~·il·ri1~-~~i6n 
de -ProteSione~ de·;:la ~;E;·~, ·-'si~-.. :~~cjo~·'.·~a>-~·ru:l\10':defi~e á.íki- ei programa 

~r~- ·:_·~~-·:.~~:tabi~~~~~:~ ~¿ :c~~~i~~-s>-!~.-~-~-~~~~-1~~: ~~~ -- ~J. · i·~.~~r~or. : Et' si~\:ena 
• - ' - ' ' - ---7 -·- ~ - - - •• -.. ....: ·- _. .- .,: 

en lo que · concierne la reglamentación de los procedimientos 

administrativos. LOs Centros regionales, a los qué se ha tratado de equipar 

adecuadámeOte-_ Y dci~·rio~ con mayor presupuesto, presentan un gravé problana 

·de :::oordÍna~ió~,: d~bido a que cada sección de investigación está regida por 

la cooclinaciÓn ·de su especialidad, por ello, generalmente no aceptan las 
-- ..:~ - -. ~ ';;; ~- ~ 

_· diSp:;,siciones. del titular, pero tampoco asumen los escasos lineamientos 

esi:abl~id~s a nivel nacional. En la resolución de los conflictos, bien p:>eo 

contribuye la Coordinación Nacional de centros Regionales, en virtud de sus 

:"(unciones de índole administrativa. 

Así, no obstante los esfuerzos administrativos por incrementar los 

ingresos, mejorar las condiciones laborales y dirimir los conflictos 

sindicales; establecer prograrras de mantenimiento: gestionar el gasto de 

inversión y adquirir nuevos equipos de seguridad para los museos; implantar 

el sistema de información y seguimiento, incoqx::>rando en él al área 

técnica,los resultados no son del tcdo exitosos. La permanencia de la 

problemática, deriva en gran medida de l.l ausencia de dirección eficaz y 

canpranetida por parte de las coordinaciones nacionales técnicas que, 

después de cuatro años, no consolidan su posición, al estar ocupadas por 

e~pecialistas académicos de base, con pc>ea visión administrativa y que, ante 
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la· posibilidad de genera·r~7.~· ~n.f.1i~t~s :::·con ..... :s.~ ,:_gr~o, evaden 

resPon·~~liidaCl - en lá ·. :·defÍ~i~ió~r·:'Y /.:e·~'ta"bi~intle~i~·:·,: aéL · Poiiti~~: 9ue 

unH i~~~ el q~~~;· :' . f ~1y¡~-~a1::~.:,de -~~~· !~-~~·~~,~_ig~~:~~~s?~:·:~.~-·~; ~~~·( ~ las 

u~~-~i~:Úiá~~s, ·sus~~~ti~~s .-~~i~~~ri~-~~~~~; ~L-~r-~b~~,~~~·~~~.~·~,~~~ · !~ .. ~~~a.··.e~ 

:· .. ;_'.·\ ;~i:··~~·:'..:>,-. 
Aunado a : iá aiíte'rioi, la Calta:~ de los ,consejos .. técnicos de las 

,. ", ' ... ··· ··. . •.· ., 

"dis~ipl~n.3.s -~exccpto~arqueologia, ~uyo ~ry.se·j~ por 'su :antigüedad y ·~·sempeño 

90zi'_··ae:·aut:Oria.3d ·y- Pre~t~gio) conlleva a. una conceñtiación de poder en la 

~retaría _Técnica la cual, bajo las presiones externas que demandan 

respuestas· expeditas o bien para ajustarse a los calendarios del Ejercicio 

Presupuesta!, se ve obligada a tanar decisiones, en algunos casos hast.a 

arbitrarias, cuya ejecución genera mayores problemas. La inoperancia de la 

Coordinación Nacional de Centros Regionales coadyuva a canplicar la 

situación, dado que por su incapacidad en aspectos técnico-académicos ¡ la 

duplicación de (unciones con las áreas administrativas centrales, su 

actuación atan.iza las líneas de mando de las otras coordinaciones y los 

directores regionales. 

De esta manera, aunque en el INAH existe la voluntad política que 

permitió establecer un marco administrativo organizado (desde luego 

perfectible}, cuyo propósito es llegar a operar cc:no una administración 

"invisible"; adolece, sin emb:irgo, de los contenidos sustantivos que 

respondan a su función social. U>s antrop5logos e historiadores prefieren 

seguir realizando estudios cuasi-permanentes y aislados cano "El ciclo 

ritual entre los nonhu del sur de Querétaro" o "El origen del mariachi", en 

lugar de unirse, mezclarse con la población, recoger sus tradiciones, 

evaluar el impacto de los medios de canun.icación y proponer m:?didas 
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correctivas,· por ejanplificar····de ·alguna ma.nerc:i lo.~quei, podría ser su 

participación en la éc?nst~cción: ·de·:·· una·. au.téntica> poiítié:a cultural.. Los 

arqueó~-o9os _ ¿pta~ :.~~-} ~~~~·{~ _ -~S~~~~ :·:~~-id~nci~s--~~·l: .. ~·~iz~·~~ .~·n~iguo~~, ~n 
_ve~:·_-d~: __ i!ú~~~~~::-!~::_:·~~¡!~~~~-·.·_i~~·-;':-~'.~~t_:·.:~-~-~~~~~-~.~~~~ ~ --~ ·-s~s . anhelos 

cie0t-íf~~~-:-~n':'f~~~~~~~~::d~t~ri.~~d6~~tr·~'~6:" -

;:;~~> ¡'::· 

Los_ a~it~,~~~:-~ y ·;~~~~~~dci~e·s que por el carácter liberal de su 
' .. , - .· .. 

pr~fesióO ·tie~en :i~-.·~ibiiida~_-.:de:·i~sertarse.en el. mercado privado, cuando 

no· se .'inclinari ·?:>r · trabajOs ·.particulares que incrementan sus ingresos, 

siguen ocupándose en la "lucha11 por equiparar sus puestos (gestión de la 

cual 1.3. Secretaría Administrativa ya se hizo cargo). Los investigadores de 

los museos, en su mayoría, se al:ocan a la elaboración de catálogos de piezas 

en bodega, los que reditúan puntos para la evaluación académica periód.ica, 

pero cuya información generalmente no cumple con los requisitos para ser 

incorporada al inventario institucional del pa.trirronio cultural; adanás, 

ocupados en estas tareas o bien en la organización de cursos particulares 

sobre "Historia del Arte" ó "CUlturas Prehispánicas", justifican su 

autanarginación de los proyectos interdiciplinarios de reestructuración y 

actualización museográfica. En los centros regionales, aunque con otros 

matices, los investigadores adscritos suelen reproducir las conductas 

observadas en el área metropolitana, ignorando, por falta de información o 

táctica, las disp:Jsicioncs generales en m:iteria de investigación. 

Ciertamente, no todo el personal de investigación actúa bajo los 

parámetros descritos, sin enbargo, es frecuente notar caro las iniciativas 

progresistas son coartadas, ejerciéndose sobre ellas tal presión que pronto 

tienden a desaparecer, generando en el investigador involucrado sentimientos 

de frustación destinados a fortalecer el espíritu pasivo que caracteriza al 
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quehacer científico en el INAH. Así, la alta-burocratización, del personal 

académico, la ausencia de dirección técnica, la inoperancia de la 

ccx:>rdinación regional: y, en paralelo, los· bajos salarios del personal, que 

en mucho estimulan sus conductas apáticas y la diversificación laboral para 

canplementar ingresos, son los principales problemas de la institución 

de cultura más imp:>rtante del país, la cual, una vez superada su 

disfuncionalidad administrativa primaria, debe encaminar sus acciones a 

propiciar la adaptación de los investigadores a la realidad social 

prevaleciente, para que asuman el canpraniso de uñir sus conocimientos y 

esfuerzos en la construcción, defensa y realización de la política cultural 

que requiere la sociedad mexicana en su cada vez más intensa búsqueda por 

alcanzar la civilidad denocrática. 



CONCLUSIONE.S Y i RECO!!ENDACIONES; 

-.. . .,-·-·.·c-·:;:--:-
i.kt ~'·cO.ltúrá::~nilCiOíla1-~es ·.:ta- c~itU~a:: P~iitica<d~- ·un .Pueblo, 

es el ~º~~-un~~~~· __ ;·'~~·.:: .. ~--~:-~~~;6~á~T;·~~-.,~;i~:;~:~·~~~~-,~~.-~~-~~-~;r~~¡.~~s que lo 

llCvan -a c;·crekr',~·ai~: ~s·€~a-ó\~~it/b~.>~-6rii'e'ritO his~6rico_ determinado; 

e-~----~ ~~t~ _-,~~~~~~~~~A- ~-n~~ii"~~r; r~:i.~-~~~i:~~·~~~-¡~-- ~-de ~"ª conciencia 

palític;a fOai~-tiJ~í- ~~~-:-;'t~~~~~-#á\-:~-~;~:ii~s-;~~acienao ·.prevalecer un 

~~~·~~-é·~: ~;~~i~~~-~~>:i ~~~~ti~~-~~~~~-a~i9·-~·-iá~~o plazo~ La expansión 

de··1a --conciencíá·:-Polític"a indiVidu.ar.determina la mayor o menor 
,, .. ,_ ;·: .. ; .;_';._.'. <'.:·_- ·._ -i :·. :::·~ 

pa:CtiCipaC:ión .. del ~~~:pu"eblÓ _-:en·~,. la formacióri del Estado, la cual 

re~~la. ~¡:;·-:·g~~·d~ ~·~·~ -"~~~~,~~z .:~~·--su cultura política y det~rmina 
significativamente su' actitud en la mediación de l.os intéreseis 

a lai=go plazo .y· l.os iÍl.ducidos. por la convivencia social, así 

como su capacidad para _introducir modificaciones cuando estos 

últimos alcanzan un carácter dominante. De esta manera, el 

grado de madurez de ___ lii cultura política -no es otro _que: el de la_ 

madurez democrática. 

La natural relación política de un pueblo con su Estado, 

se torna compleja en virtud de la amplia gama de intereses 

sociales diferentes y contrapuestos, por lo que el Estado 

requiere hacer imperar los intereses largo plazo a través de 

una ideología dominante que penetra en el pueblo para moldear 

racionalmente el proceso de mediación entre los impulsos 

empírico-sensibles cotidianos y los intereses permanentes. 
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.. 
Cuando ?i~h.~ · ... id?~l~~·r_a -~-d-qi._Í~ct·.e·.; U~. ·cará~t~r,. h.e:_"g~~~riic~. dentro 

del pU-eb10· .·:que·, . .,_'s~,~- ·a-Sienta·:,:.~·en~:·u·n\··.t:·e~ritor-fo-,;.jeú;-.,cEStadO iocjra·: .. 

~ons~·ii~~~~~·:'~:~:~ ··~:~~:~f5~«::~~i··~:. ·c;~-i·t:~~t~:~~~li~t-6i~.;·-~'.%:-¡J~:~-é';:~;~-~ae· ·sei.=10·;-·_, 
se -~ ~~n:~>~ ~~~~~·~·~:~·.\·¡ ~~-,: ~~¡·~~·~ 1·:~~'~·~ ¿ i·J~·~-i\~~; :;~.:·;:( 

J;_ ~~\~:·.)::~·' ~)? ~ ~-.--· ·~:./:~f::;:~~~~~ ;.i;_r;, ~:.-.:~b:;~) ;. _':~'/·~~~~~ 
,~' '·:·'._:'._<_'."?-: __ :.,,..¡·; ,·::;;:.~ - .';_:_~-·"; ;,:::'.¡·~ -~''.:::.·::~'.~·'' :.j_'. 

e -~·~El-. P.·?~§:~~j.~11./cié_~~~~ i-4-~:!-~~~Á }~~:~~~~·,.-~.·.;.-~ .... ·.i~~·e·· .... ~ ... :· :~l:~--~G:~dó~á·:·;;~cíd-e~-t~i- ~ 
., ·- .. - .:=:-·· ~-"~~--~. ~.:: .. 

'der·i va·~ de "--.1--a-:o .. -f.i!lo~Of Úi, ~~q JE;·'~-, f J~aa~'é'iita)¡~~i'_:,;0 ES ·tct'do/:'ii\od~i:-nO/_--ia., .. · 

cual c~n~r~~:n; , pe'i~afrf t~·~~: ~~1(1,~¿fü,~~n,~fü.1~(er~~nt~nei~ad. 
-A-si~"·~~~~- ,.·racioñalida-d .. en-.,,_favor de-,~.1a~:,'naslón"~~~-e- opone:: a·- .la _:franca, 

dinámica de ta ··identida~::·CUifUJ:il:i)iE!i =~úeb'!"O',· ~*;~~-~~~Í»~~·'.:.;~O~¡/e·{: 
conjunto 

otros g~~pos .. slmil~~~m~·~-~~/t~~J~~{i'f:~ili~~:~~'.>~~:~:~'p:l~·~'.~ii~~·~~¡:~-~~~:~-~~-~;;~n~~~ · 
cultura superp.u~~ ta).:'._q~:~": : ~;t_~,~~~!}.:~~~·~-_.:;~~·-: ·~~.~.~-~.?~·~··~<~~'..:.~~~~~~'~da.~.","· 
absbluta, reduciéndólá"'·a .:i_:~:~--~·bi~·;;~~:·;c~~it~·~·á'i"E~~-~·,~~i;·t~íi~t'~S :.ha'sta 

·'.;::' ~ ·. 

el mome~to._~isi:?,t)~~~:: de ~J_a_. ~-,~~~~~J"<!_~ ,·~~f~~i~~~~:;~, ·j·{.~--.~'.., \t>~-~~' 
"' '· :<; > ..... '2 · dL ·. 1:; ~ ,,. 1. 

Lo~· ~~~:~~~·~~'.,:.~{~V~'I~:~\~.4~~~ ::~ó1.:i~~C:~, ;~:~1~~-~~;~·1~~ ~'~f~~-: .~.ra~~~.::d~ 

f :~~.~~;f .r~;?~~~~::;;;~;ª;;Jti.~~:~:c:~]i;1~J{~;~~~J~~:t~f~~::~~:~.~. 
de:j'a:-.\1~~~:6~~~~~·~~-~d~~~~ 1J :;·].a i ~-~~f{~~d·--·~6~6~~-~·~:;-;~~~. se, ,~-;_~~:i p~·r lo: 

6'~-ri~:r~,~~fá:/f;t~;T~:~~d~·~-J~~º~ de:.' bájll P~~tiCipá·:ción -.-el proceso, 

~lc_e·P,1~.a:ri':; .~~~)} ~~:::~~~'~\~"~~~, naCió.ricil como una superestr,1ctura 

, ·C~~-~·i.e~~rit~;-¡~ ·;:de"';.~u'"/"identidad· cultural, hasta que la natural 
. .' ,.,: ,.. : ~:· :.; :"·'~.. -~ 

eVOiJCió'rl., :ae· ;.-eSt'.3 > ú'lt-ima ~ulifica· ·en· mayor o menor grado a la 

, -~~-i·~~-r~:·~·;:. -'. ri:~~ ·~;,~.hLi"~ ~~ci·, aunque ambas formaciones sociales 

~,r~~~·~;~~'~- ff~.;.r~-~5·~:¡~~~-i~:ci~n . entre la cultura nacional y la 
_'';.'.'';'.:;_ 

identidad !Ji9~·n"~.~·~·-:,:--~Li's ""-que cu.en tan con mayor grado de cultura 

po~-itic;~ .... ~.~-~-~i;.~;~·~;·/~_~j'~r- __ ~a ~e.netración cultural ~el ambie~te 
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qUe aque11a~- ·: ~~e·~," .tierldeÍl~ -, <'.!::.' · ~d:~~·~;i.-t:ar: __ is.~.'- _:e_~~r_uétura 
~~mPÍ~~~:n·~·~-~·¡':·~ _,_.~::-» -~, _ 

,,.;:,"•'- .¿;/::~ ·_:'1'.:~i'' ., 

-Ef~ii:C~r~~~,~·~~;~.:º~itÍc1ei~ E~,t:~iia"i:oderno:;.ia· ¡dentidad 

::·:1!r.:~t~1,~t¡fl~!M;]~If~Y~1~t11~~;JfAYJJ-~;~ifJ:t¡~::r:e:: 
, .. :.~ -; _" :-. __ ;,-,->",/.:,--;'_, "'-'e '.t·c::;.-_o;;;•.;:-\;if;::._\-.,;:•:~~G~ -:~'~';;' .. > '·----~--,-- :--' · · \ .--.~ •;'..- :::;. ·~: -:'. ;··,'.,; '.; '••:::-. · · . ; 1 • -. 

~;~~-~ .;: ~7~0-~.~-~;~~ ~7 ~~,~:~:u~. ;.~t ~;~'.~-~ ~---;:~~~~5;~_,;.{~:~t':~t~.-::~;:~~~~~::-_~;:?,~.~-:-. :·¡:~~~t:~~ ·ae 

--·~omr1·~t11~1~~i !~{~fi~f~~i.i~i¡~¡~~für~f~trtJiZ:t::~~~~itª·-ó~:~:;- .. 
recurre~ e~~·onc·es ,.:ra-.' 105,;~~aei~S' e·~'~1ri'~úa1es·: :·en; . .-provech0 1 ·de-:·s~~:-

>'. ~ :-/··.: ''.::0X>.;·:::;''frt:· ·<:.i'.;{-.~'..c'~g::¡-~ ·-.::¡;,~;;·~~:E.:·::·~ i':\t;_> :::.~;t:·'.·.::{·~,-;, ;~:-~~~:·;,~~:tz<'.A!~)~.:.~- :··_v.;,¿~··:.-:::;~~ , 
f i~es e·:· pc':'.o.::,~,~,:: ~~~er l_~,·.~ ~aje::-;.:_ !.a·:~ p~~~is.a '.:~C?.~.:1 ~l:J~a ~-- '.~~_<or~g~O/B_Ól,o 

~:::·:~-p~~~ª,;-l{t,:'~~~:t~r'.ty~?~~t:~~ej~E~~~~~~~I~;ié~m~1~1¡~-~.·- · 
n'~·evaffie'~i~.;;1a::1~·~E1·e~·tid~~(~-uit·u·i?~i:~ºde;·: ~~~~~~¿~-:~~ ~~~~·:~' ·L 

~¿_\> i··~:·~J-:~ ,, -.~ ,. '.!· -,.;_~;~- - .' ;;·::. ·"· ·.1· ;·:r· :'úr -. 
'.k_~/ '.~~f - ,~, < <;;::; ~ ··::,J>; > 

E~ ~;;t~'.} 1i:~~i.;xt!6 ~~, .IX~~~i~.::ff;;~&i~~~~:· hadioiia1··. aei 

M~-x~~-~'.~~:~ ·p~~.~~y_¡;!~~:~~il~~'i_~-~:~g):-~f:~iL:i~~~~-}h~~a:_~~c7;.a~.'~---·.·J.~9;3jO.j~,;_~_"p:---~e·,·~r:~~oº"cla_~l··~-~n1 ·o'; - ,_ 
R".;~1:~1¡;~7.~.;',{~~iicl¡·cf;~~!"t..;9¡,.,;~~r~ ,,, • 
inco'rP~ra~.,·-~:- el·'. :;;p·{~~~:;:~··. '.~ ~~-c·i~:~ti~~: .ee ·. -1~ · :.: idéntidades que 

confornian ia::: n'~~1~·~-~i1a·~,d -.:me~~c·a~a; 

en'caininada , a ::·,~--~-~-i~-~¡~:b:~.i~i~: :. ·~~~d~< 
,:la acción cultural 

perspectiva nacional, 

contribUye ~~?~,~~:_.~':_'.·~:-1~{'.·',~:~,K:~-~;:~-~~-~f~:.~-~·~·~'.~.n~-~·; 's~ asume como algo 

co~ple·~entar_i?:·; a :}.~ ". ~or_m~~i,~~\".:'~~c-~~ ,,. _.·la .. c~a~ no sólo no se 

apr~pi~ · ~~~~:~,~-~,~--t~~:'~~:_i.:~t~_?p:j~~·~:f9:\.~~-~;-~:y_~,·~·~-~e-~ ~- ~t_i_cos. ~- culturales 

que po·~tu~·a, ,, :j~,i~4~:;:-_tj:~;~~·~: ·,~·~:~:~'{#G~\~< a· -:.,-tr·~_vés ·" de . su, proceso 
;''•;_.·; 

reérea~·~vo ,'~: irié'OrPO'rand6~~· irif lúenc·i-as·-~:p-~:>"5-iti.VaS; ·:o'- n_e_gativas e_ con 
- .,-. : _ .. : •• " • ~ • ,.,. , , 1 ·"·.v ... :¡·:, ' , ·· · ' · ;,.., · · ·. 

re-ia·c ió~·-o:, ~<; i a·~·~:~ác¡·5~:·~-:~,f~~~~-~~Íf~~ ~?.;~ª-~-~~-h,ii~-~'na'(:.:'. dé~~· 1a':: ~·a t u-~-a ~e _Za y 
la ._Cü1 t~·ra..'."~~,/~~:~'·;-~~~¡~1~--~- ;·¡~-
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oc ahi ia vülncrcibilidad· :d:e' la ia-e·ntldad' óaC.iOriil~ -mex~icana. 
;·::'-'."'.°<-- .-c;¡ -,, 

>La L~;1c1iil a~· 'l~~ : :~:L io·~uNL,.:'. ~~e .. réemp~m al 
impulso dem;6~~-~~-::c~;,;;~~~;~g~id-~,? ~-~~c-1 e'~~1~ov~i~~é~to~-~~-~~ri~~~, :se 

_ .'.'º"v1~~"~~·;~~tfi~:~]f:€,;~5º2f.~::;}1e:~r;1:~~%~~ ífJ;ev~t~~t±"!r~ª'; .. _1ª é cual excluye•: de"'•la •:cultura ::·nacionaE•las ¡'. formas:-democraticas y 

•.i~~;ri~~~t~1t~ª~~~1!iK1~~{1tf t{~~~j{;l;$~~~~~~ltf t:· itt:~~::·•:· 
~~V,~}.~-~:.~-~-~~-~.\\-": '.:':~tr_~.:~~r =:·;~.~~~:·u·~.~ ~i.; :,,; ~~ i(~_d.~ ~~~ ~·~t:·:· ~~r~-:'.t~~·~. "de'~·e-cho·, 
lo· .. qu~•:s~".~~~º ... -~;~iJ;;~;~\#~s)·~~~~0e1;.~f~~~~Gªr _.~~ci~i· que. 

, pos ter_iormen t~ ;)flmpulsa-::·el :~~Es t~do .: Mexicano -~-.per~.i t~~. que,. a,.. lo 

f~r~:~\·-~~\~~¡~f:~l~.~J.~:~'.~~~~-~<~- -~~-i~:~·~-~~~ci"~~-:' -~:;.~·l.~~i:~·~~ ·~ eñ· u~:~·~·~ritido 
·¡:,.;; -;. ~ ! /.\ 

; ·,:;,;, :·" '1-· ').,; · .• -~·.·;~···_··:."_;,}: •• _:t.-. >~' - r 
- i. '•·" ·-··~·".-,:~-· .. _·._. -

~J~rt~~~; '·:·~.~~~;·~· . ·- -~ , .. , o.~~~;·; 
·:(Lá ~-R9fb~'fu~~~ ~~ir~~¡~~i :-;~~;:;.:·~gij>:~,~~·i~ {~:n·~!u~ acusada de mínima 

" s-~1_--:·:mOm~·~·to :X:úlOS'ibiifia~:~na.-:/E>a·rtiCiPaCíó.rl creciente de las 
~ 

Ciá'se;·~.~·.~~k~i'.á~ ~ .. (Üi~ j nl~~·:{~_av~~fo!é.c~,~.§_.~.sé{~__'C:o_n .. :ia · :.~C~ióO educa ti va del 

---· -:~~~~·~~~~'~º,~~;:~~~j:':t~~;(rpt;~:~·q~W~:~~~~~:·9:·~a1~-:··su·:reveración -cter1tro'-dé-º ios- · 
causes ,·d~~~-~~&'kf~6~<~i>~o-~~:;;;~:J~~,·~(-j~·tjli~ O~i·:;·~:¡-~t·~·~·~- político surgido 

.:de·_ ·1-a . ~~y~·~·~~-~~~::·~·'.~~p_.:;'.f~~i;~~~.~~\~:~S ~.-;i~d·i~át1~~ de la evolución 

··:~xP~·~ri~·J"A-f·~~~~:::-~~g~·:-\í·~'. ·, 6'~:i·~-J~~~.;:~:~,~i:t'~~,~~.::. de.1' . PuehlO ~l cual, no 

b~~~~·~.'f·~;,:;::1~{~:: ~it:~t1~?-~0'S'C:.~·¡v-e~e·~~~1·~e,¡:,p~1l ~ización que presenta, 

. ·~·~{~.i~a·j~~\~~:i.~f~~{~'.d~intl~·~~~~i~~~,~~e~t~·á·¿~~·.·"Ei iiesgo que corre esta 

··~·v~J:-~·~·~·~,~ .. ·:"ci~~~~~~~~,~i~á'.:_-k·~::~:·-~;g¡,~ :~-~':i~~-.nte llegue a ser obnubilada 
~·: ... ·:,.,_ .. '._-·,._·.~:;:~-:-~':""·.\· 

·con: la .1rép:esión y,.·10s':-p·a1J:11ti'Vc'.>s económicos de tinte populista 

qu~ · /~-{·-:. ·actuál 9·obr~t-no ~ renuente aceptar el cambio 
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' - : : . . ·:.,. . - _·: . . ·_, -· '.... ' -. ~ . 

de~~:gu~,~:~~~;~-~~~.~~~'.:·;~-~~:~~~n~~~i',·~~!-.:._~i~~~~:~~~-'.~:~;;.~_;·i_ ·.·:~f~~-~-d_0·~~~~-~~-~:~1 Y.: e1 

90~~.'er~~ ·~·< ·-~~_:: -~-~-i ~Y~;\ ·~n:+Xa : : -~ ?~~~·i.~~ ~dá'~:·~~~-~-~.~ ~":(~~~: ~~--~~.~~~c6~ic·~ ~:.: 
Es té_-. ~i.~~~-6i:1~_6_f~·:: P_ti-~d~<:'~u~~.-fl.:rS~~;;.· c·c;:~ ·.<~~~: .. ~~-t~·r3~d~S1~:·. 4~=-~;_ ~~-1:tu~él::· 

--~ ~-- -.. ::;: -"'~.:;:--~:-_,.":'.._·_-'-"·'..: ..... _-- ---·,,._':._~;:;:- -·=-- -·-::-:::~ - ,-·-- ::'-
-c1u~·:~,:-~~-~-~~~r·.~~~:~:~:~~;.~-~~i~-~:,~:~~p;~h~~.~~4-~.~:~.~-~:~-~i:~-~:--.~~.~~.~~-~ú-~.bi_i··~~~~~-~-~,~:9· ;~i 

-:='. q:u~d~ .~;f~~~:~~~~t~~:~.~f:~~~~~~:~.f'.~~~-~~,~~~ie·4~t~~~1&/~;~~~-~~~~t~~~~1~·~.~~~~·~ ~?: -s~~~~-:~-
-'~~d~-~édi-6~·-· ~'~i~ :~~~tititi·~,·:\'. ~-~~~~¿.:.:·:; '~i~:-~ _;~¿·~--~~:r~~~:~·g-~&i'~·i:riJ·.ritt~~bi~ri 

. ::y¿~·~~~~f¿~~~:j;i¡1~1¡~~!~~14ftJ;1;~:i~'.$". 
: · :1,~:~- ::;.~~-~·~~. ·:;~:~.~·~:-;~ .. e,-~ r--;~:.~~-~ ?· ~ ~-~~T~-::'.:e.~- ·t ~.~-~:s .f~f uerzas: 3 conservadoras-.. en 
',;st~ á~~~i;,¡;, ;'.:! fa~Í.1Í~~ncÍ~ ~. ¡:,:;¡_b'f~ • ~ii~a.l'sí.6~ ele i~~ \ m~~Í~~ 
~~-~i:~ad::>~~ de·::c·o~u~1C:-~cii5~ ·~~~:¡-~:·:::- ,.-.·~, 

~"~' '~.. . .. . . ·, > / .. · . _, ............. ;: :·x > 
El, ,.InstitUto · Nacional de_·. Antropología ·e HisiOri~ ,._::qué 

ia· base de ~u·:,:f'Und~~1ón encuentra ·su procedencia ·-~~~·~~a1:,_; 0 1a 

de~ormación : o~~-ide~'.l:al . d~l concepto de cultura; que'~'··' por lo 

miSmo, observa !Os . resultados alarmantes de la burOcratización 

intE!:lectual, la visión patrimonialista de la cultura y el 

divorcio académico-administrativo; puede no 

obstante, presentar una opción al pueblo mexicano que se 

encamina a la democracia, construyendo una política cultural 

alternativa cuya ejecución coadyuve al surgimiento de una 

cultura nacional-política con identidad. Puede hacerlo por su 

calidad como la institución cultural, por excelencia, del país 

y por constituir un reducto de científicos sociales, cuyos 

conocimientos deben ser puestos al servicio de la sociedad. Las 

recomendaciones administrativas orientadas superar la 

problemática interna que actualmente sufre el Instituto, son 

las siguientes: 
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1) ~;~ ··_ ~~~~~i~:~-~~~-~:i~/t.·.~:~·i-· ~:~:~:~~~~~ ~--~.~~~·~~-~~:~~--~~ _.-:·, ~~~·-~~~·: ... i~ 

sep·a-r~a'da·sya·i~}Ü1<¿9~'rdtn·a·~i6ri-~~:·N~C!i'OOcif de::,.rnv9Sti9aci~n ~-y: .·a:·.1a 

Ci1·i~·c'6-fó'~:::tT· ( que:-;/p¿,~·:.;'.rf·a·"i t~·:-·/d0 pTazas no- ·alcanzó e1 .. niv"el' de 

· c-~6~'.~·~,~!:~f~~·;;.~~ {~~·,~~J:·A~~~~~:~~:;.~~-¡/; : ~~,_:.":~_~a1: .. ;-, po'~~e ·:·una .. ~·~~s~~;~,~t~~~ , 

~do~,f~}~;~f;~~~(~*fc,'~;~~~,~·,/,~ü infraestructura y equipo, ifi~· 
c::.u.~~~-~ .. : ~~,:_'.~.~~-;'<.~~~sJ,,~~~t-~!?~~-'i1~.~ ~'.~1"~~-~:er.(zail, por ~~~~--f.~·¡· :~·~-.;·J' de 

i~~·e·~-.-ti_g~~~{e;·~-~~~~;jci~·-, d~·t·~d:;--~-~· ¿~-~:: ;-~-p~-~~ire~ ~a·~ ·· ·c·~n~'ÍS t·~ ~:~. -'en~ ~:}:i"a:-' ·
~-~~bi,C~~,~~~~· :~;:~-~ ':·~sta··~· d~~~e-~d~~-~~l :~~·j·~.::::--;ª:·~-i :J·~;_~·'i\1~i:~-:'. ~~~~~ r ~:la' 
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Coordinación ·Nacional: .. cie. Iiwestiga"c~.ón _~ ~in -m~noscabo de su 

P.atri~o·~.i.O:·Y flú\c'fO'n'eS~- ··p_ero ~on e1-. es-pír-t_t.ú-:'dé 'ió-tegi-ar1á: a la 

?~~~'tr:ú~~~f~n) ~·>;~:~_¡:~~-~-;.~~ -~~~~": ~-a i"P.~l~ ~_ici~ ::.cu.~ tui::.a:r ·.teó·d.~ri.~e, en 

··:~in~f;;f kf ti1~1t:Í1~t-t1~1P1t;t:i {~t~i~e~t{1it~ft~:u"~;)~:: .• • 
-Só'cYt;.d'ad:·~~ ··¿ ;. :. ·;~_"-.; ,,.,.;;~e :;:ff~~~~~-~;;~;2 """"-' ,. ~.:-=;, ·.,_ ~ .• ,_. rt: , · . ~.<: >· t . ; ;•x z~ ·· 

. - ';·::;_:. ;. ·- ;~'~f '.}~/- ., " 

. ·::ra}tie::it:;\~:~~~l;~:e-~s~tJa:,:d:o;_f:a,1c'i~t'.;ufafl··~f.iYl~-cn,io•~e~m"~~i,~s:tt~~~r:'}_~~.;,u:nja~~ªcta,qb·:.0a0 :1~' . .'· 
te1e01ócJ{Ca·· ::~~,:_:,:~-~·~/:!';~:~. -- --.. n : __ ._ ·:= ... _.... .. ·= 

1· - ·--:,,:i• ~-:-~;.: .,. ~ . 
comprenc~ón: d:~--~\-:.::DP.~~~:~·.·-.:::~:;Yá~·~:'.·'f. ,-i,,,¡-¿,¿:;~),_; dO'S:~ ;t:a~-~'i.'io~ 

~~~:s~~~tc:J:~ L~-J~:~~-)/·.lo~, 
·e,:_¡,(:!;' ~·;1l'&i '.J,.~ 

:-:~~X<_ P_~~~s 

'.:::y:¡/a)i/~--aº~·- :: 
ia··, 

no -

Pi:obl~~·~:~~-~~,_~'::.~ :'.;;·~~Vó'l~~~~i1~·~:.~(~{~f~~'.~ --·i;~--, Pé~,~-~e~~ión 
• •• .,:;. ·: .-•• '.•; '( '._' '- -~,;''--·::· º'-;---,'.- f_'.f:.~:°' f' ;p:~ -"·'o;·'.,:;, '/ ~:- •• -, :.·,_,-;,~: . • ~~./ 

instituCió~-ái·~··-'' ~:¿:~~ fi::~; "/::{!:-~:.;; .,, . c.,.,.~; .·~>· '~~Si;{" 
.. i;·.~; ··;Y~l:~: ~,·1·~··~-. ,~-,,-- .. , =-·i· •. ,, ..... ··:. ·· ~:;:~ -'< y.-.:;;,;; · ,\. '·'~ · •:t· · >¿;;. -;· i;:·~s, 

::" .:!1~tf ~~~~la?~:~~:it:M:~t:~'.~:::::::::: 
sólidañlefú:C , .. ·~·{~~~:~¡;~~:~(:- ~~;or· .. ;·. ~.;{~~~~e~~uales 
pOi.iti~o~a;d·~¡·~¡·~·¿~~~~res que·; >~riii~~~i~~~.Y '~·riherfos aporten el 

, .\ :·: '.~ .. -, . . . '.:' ·: . 

Punt¿:; -de---~úÚ::a-'·~-de ,>5ú -·corrE::'.3pondiente_~·_disciplina a fin de 
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· r-~~~¡-~;~;~~_,':::r~ªl~~~a .. ··_,y.~·-·~ª~~,ona1Lq~·~ ga~·arlti'C~- .:la 

~e-:·.;-~'ii- -;_"~j~-d~:~I6ri~~-·· ~-:~·~,-. ~~~~'~{~:·~-~~\~·~c16~; '; fr{·.·p~ib'Puesta. 
obtener un 

viabilidad 

estriba ~'.:~~·li·~;kt~~~t~·?(~:;_{.i¡~\\_'~~-~~~f~-~C¡~~-;_·:J~;6{~-~:~i:.~~~-~:;:~-~né~~·s.:= .· 

Regionales', "'.:·~~-~~~¡-::: ¡-,~~p~-~~-~¿~~-~~,--\y· '}dü~li~~~¡.ó~i, .,f·ll*6J:-tih-·~t;(.q~eda 
demostra~-ª ~- ... i.:~ñ=-~~ ~--;;~:~1; C~ci'~dlrt~·ci6~:_;-_ Naci~-~:-=i-:-:::de _,,_.·E·v:ifiZ~i~-:-~·--"-:o_~·ue:~~ · · 
asuro~ la· :~~~iJ_ó~~;ibii"idad·: ~ci,;·:-~-onStrui'r ia-_ poÍítica: c\J~ t~~a1: ~el 

INAH ·con_.- re.ii..c1ó.il -~i:':-~P~i~·t';·'.~--Pla~ear ~Y· ·Pr~~fl:-am.ii'i'.·'·:-S'u __ :-l=>ú·~~~-ta:::~.é~; 
---

marcha, realizar '~~:\'" ~Ei_g·~i~1ent~ -~ -:acadénlic~ ~ ~a-nii'~ik¿r~~{v~-._·:-,/ · 
::_- ·:··~ '·-~ ::;:-::-_:, :. <:- -

como ei,.).lnpaCtO ':·:de~.: la: 

su .:depE!ndenCia· · jerái;quica de la Dirección General, 

permi tiria- de Evaluación tener 

y su 

posición a un nÍ.ver·:--inferior de las Secretarías Técnica y 

Administrcitiva la ubicaría como órgano de apoyo y 

coordinación de estas dos instancias, de las cuales depende la 

mayor parte de la Estructura Orgánica del INAH. Asimismo, una 

vez diseñada la política cultural, algunos investigadores o 

administradores participantes el proceso, podrían 

desplazarse y ocupar la titularidad de las coordinaciones y 

dependencias técnicas, fin de asegurar el éxito de la 

impl.antación y la operación, asumiendo el encargo con la 

responsabilidad y el compromiso que una acción de esta 

naturaleza requiere. 

La cristalización de estas propuestas demanda, 
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' ,---. ···:.·::;:-·¿ .. -... 

;~~ª m.:iyor prof':l_ndización ~~~~:-.·~:~-r~:¡:~·~·:T~-is~fi-;~
c1' :fUnc'~6:n~mi~~·~6~. :~~S ,;: ~d~~-~;~do;~":1, p-~~a· ~·las 

indudablen:ient·e, 

· .. >; .... c·_:..,_s_._ - · ··· ~ 

.:;:i~.r~~~-~- ~~¡fi~Y~:~: ~ ~~i9:~:~~-~~-~~~~-~~~~·~~~~ mismas. 
. - --" .. ~: ··: . ·-;·~~-.: .: 
Cony~e-~e,.-·_ 

f_a-~~~~e-~~~~~~:·~:~?~:~,-~~~;~~~;_~,~º~t~~2~~-~'.~~~,;1·1~~µ~~~~~:~~-~~:f~:~-h~~;s~~d~~~~~~-t~~~~:6ii-~--t 

.··~:~~i~::·z}tf{~F~,ji i~{;1;i¿~~(f JJ~t~gí~~~~~)~f f~l~~~t#}1'<~~~Ji~~5 . 
··~:~:~~·l ~:~11i1:lf :·1~1r·~,~i~w~~f~ª~l~t~tl~~~1{~~1x~~~~~f ;~r~~~r···· 
~-us:~nc.iá··, -~-~.'/~:,-:~-~-··; esfuerzo·: anter ior;,/por~:::·.inte9rar·.:.-i.una :;~-~'.i_i~~:¡'.~~'-~; 
~-u1·~~-r~·'.f.?~ i.; ~-1-~:~i~- _. ~:¡~'1·J~~·i ~;~r~·~·~:~:~~·~~~,h-~á~;~~'.¡~;;~~::;',~:~~t:~J~~~t ·~~i'~-~,~·J~¿~'· ·" 
·~u-~~:·~~ ,t·-~:'./'.-~?~~·~id-~:i~ ·;. {~'.! :~:_~~~\:-~~~-s~·~·~·e~.~;·~;~~ i~~~:~-¡~~'.'.d~~~~;db·~~~iJ"~:l~~~~~:~'.\·'.~:~ ·i'~'.~ 

•··~::::::~zlp~t:dttf :-•·~~~2~~~~t.@l~i~:tJiJ~~:~t?!•i~ft:Éili@f~l~~:~i · 
~-, . i~~,~:··. :· f ~:~-;~;~~·1~:;_,,:-·.·a.~·:·::;~-~-;_::;~~~~;.:~~:_r·.~:~~~~~; p,~!~~-'~-·¡·~~::;··~~:~.-~--;~i~:~.~~~:_.~~·~:, .. ~: -~·t 
pu~biO.:d~· M~x1~~:; :. e·n:~·b~'~Ve',(t1~~,á-:;-9Y~~r~:ia· 'ate~ci6n :a~ .·1·as· urnas 
~· _ ;~· ~ ~~¡~-~-~;;~.;-:_·_~:~·~ ~-.~¡:~i::~~~-~:~-~\á~;: :~'.~:::· l~~>c i~ilidad :~~~66r.iitf~á a la. 

-,-Oc· ~-~,,- - ---7-7.~ _-;o--~,-"=o~ ;;,_7----o :_,.O_._' --~-'--:...':..-.. ~;___;o....._:___:; - e-. - -c---·--"7"0~.--_--: -=--- -
que··-tOdci: p~-~~10: tlerle.-.dei-~·_¿h~. 
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