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INTKODUCCION. 

I / 

En e l  anali3i.l -le l a  orpmizacion de l a  cultura, se hsn 

xecentado var ios  CCqbiw. La c~*i . ; . is de lo? -rici3elos de Tro- 

ducción que i eg ían  l a  planif ieacihn 32el desarro l lo ,  

han l levado a l o s  no l i t i c os  y c i en t í f i c o s  soc ia les  ha cuestio- 

narse ~ C L '  l a s  bases culturales de l a  produccidn y e l  poder, e l  

desarro l lo  n9 es considerado ya solc: en sus asqectos 7qateriales 

sino que se ha hecho necesario considerar " e l  s i gn i f i cado  d e l  

trabaje y l a  recreacion, e l  sentido que lac sociedsdes constru- 

yen, junto con su 3roduccion, en las  canciones y l a s  iaágenes, 

en e l  consum, l a  educacion y l a  vida d iar ia " .  (G.Canclini, 1 9 8 7 : ~  

27 ) 

I 

I 

l 

Existe tanibién, una nueva act i tud c i e n t í f i c a  con resgersto 

a l a s  funciones soc ia les  y econohicas de l a  cultura. 

h i s tdr i co  y l a  rede f in ic idn d e l  concepto de cultura, 

do, gracias en gran .nedicla a Xa inf luencia de Graqsci, re lac io-  

narlo con IC? conceptw de hege-rlonia, consuio y organización no- 

nu l a r ,  reubicándolo en e l  c a ~ p o  de l a  po l f t i ca .  

E l  estudio 

a perx i t i -  

FinalTente, ex i s t e  una d i ve r s i f i cac i ck  de agentes que in- 

tervienen en l a  organización de ia cultura. 

Estado e l  que desarro l la  una po l f t i c a  cul tura l ,  l a  presencia en 

amento de diversos agentes culturales,  cono l as  emresas priva- 

das nacionales y transnacionales, l a s  agrupaciones culturales de 

base, l o s  noviqientos ec l es ias t i cos ,  han hecho necesario exten- 

der l a  probleaática d e l  aná l i s i s  de l a s  po l í t i c a s  culturales a l  

conjunto de acciones deFarrolladas nor l o s  grupo? e ins t i tuc io -  

Ya no es s ó l o  e i  

1 
I "  - _. ~ 

I I 
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nes que intervienen en esta area. 

En este  contexto,noc heios propuesto l l e v a r  a cabo una 

investigacio/n cuyo ob je t i vo  e s  analizar l a  re lac i ch  entre l a  

o f e r ta  cul tura l  proilovida por e l  Estado, organizaciones p r i v g  

das ,  ec l es&t i cas  e indenenqientes y l a  Tenera coqo l o s  usua- 

rios conFuuen, qarticipan y u t i l i z an  esa o f e r ta  para sa t i s f ac  

su? necesidades, en l a  ciuc7,ad de Anecaneca,Estado de Yexico. 

Nuestva presencia co n:) trabajadores culturales d e l  Centro 

Cultural ISCS'I'E y cono nobladores de l a  cowmidad de A-ieca-neca, 

no? hizo interesarnos p o r  v e r ,  de que .ianera,la gente consuuiia 

l a  o fe r ta  pro.liovid:: por e s t e ,  cuales eran l o s  principales pro- 

b l e w s  para2u 1-ecepcich y con que otros agentes cultur:.les cog 

pet ia-qos . 4 

E l  v iv i r -  en dicha coTunidc?d, aproxiaád?+qente 4 años: 

nos h i z o  darnos cuenta lie que, m r  un l ado ,  l a  i n i c i a t i v a  mi- 

vada a través de sus qedios m.sivos de conunicacion, videote- 

cas, ba i l e s  Qopulares pro-?ovidos por grupos particulares ( l o s  

Bukis, Gatos, Yonics, e t c ) , e l  consu710 de actividades deporti- 

vas ( g imas i o s ,  karpte, e t c ) ,  l a s  escuelas de ing les ,  e tc .  eran 

urninportante o f e r ta  cu l tum l  dentro de l a  cotnunidad. Por o t r o  

lado, l a s  actividades f e s t i v a s  y r e l i g i o s a i  represen$an una trg 

d ic ion  aucho w ~ y  arraigada.. Estas congregan 8 l a  na.yor parte 

de l a  ncblación en su organización y qronosbión, 

és tc ,  l a  oferta cul tura l  d e l  Est:-do aurentó con l a  participación 

de l  INBA y e l  DIF. 

I 

/ 

, 

aunado a 



COTO se puede observar, en A.ieca.ieca l a  o f e r t a  cul tura l  

tanto o f i c i a l  c m o  orivada,ce incrernentó notablemente en d i e z  

años. 

nuestros principales objet ivos conocer l a  aanera C O T O  l o s  a- 

gente? cultui-aleF, tanto 7rivados c c "  publicos 

cas, inf luyen en e l  desarro l lo  y transforaacich de una población 

que hasta hace 1 0  años se -iantteriía a l  ?&gen de esa o f e r ta  - 
cultural.  

Cree,rioc que este prcjceeo ec ingatante, siendo uno de 

I 
y sus p o l i t i -  

Actualqente, e l  tenia de l a  politics cultur 41 es objeto 

de una a.riplia d i s cus im teór i ca ,  caracterizada p o r  l a  concu- 

rrencia de d i f e rentes  persnectivas. Ekisten diversas propuestas 

acerca r'e cc'ic encarar l a  investigacion enipiric2, que constitu- 

yen aas bien aproxiTacionec que Dropuestas netodolcgicrs rim- 
ro?-s. 

-netodnlGgica, ex i s t e  una gran brecha, debido a l o  incipiente de 

estas inveFtigaciones y a l a  a i p l i a  naturaleza d e l  Gbjeto de 

estudio. 

/ 

/ 

/ 

I / 

Creews  que entre l a  discusion teor i ca  y l a  discusion 

Epta investigación es una Tropuesta para estudiar algunoc: 

aspectos de l a  relacihn que ex i s t e  entre x l i t i c a  cul tura l ,  caz 

b i o  culturc?l y vidc. cotidiana en l a  ciudad de Aaecaneca. 

En cuanto a 1:. s w i a l ,  nartimis de l a  idea de que l a  cultu- 

ra  t i ene  una gran impr tanc ia  en e l  calnpo de l a  po l i t i ca  y que se 

quede y se debe i n f l u i r  en él. 

sidxies que t ienen l o s  u m a r i o i  resnecto a l a  po l í t i ca  cul tura l  

tanto privada COTO o f i c i a l ,  nos puede p e r x i t i r  desarro l lar ,  en un 

Conocer l a  actitud y las nece- 



.no.iento dado, cava.ñas que intenten contrarestar l o s  e fec tos  de 

l a  actividad culturc-1 -?arcada >or e l  inter& nercant i l  y wo-qo- 

ve r  ccn e i i c  una iie-wxratizacidn cultural.  

NueFtrzts h ipótes is  de trabajo,  fueron l a s  s i g u i e n t a  

1. En e l  contexto de l a  c r i s i s  econchca, e l  Estado Tqexicano se 

ha dedicado, Tt.incinalTente, a d e s a r r d l a r  mograqas que at ien-  

dan l ac  necesid.ides básicas d e  l a  población y ha. disninuido su 
1 

inversion en prograqa,.: de pro-riocioín y difusi6n c u l t u r z l  a n i v e l  

popular 

2. En Anecaaeca, ante l a  ausencia de una q o l í t i c a  c u l t u r a l  esta-  

t a l  o inde?endiente, l a  i n i c i a t i v a  privada, a traves de su oferta 

cu l tu ra l ,  apoyad2 por l o s  w d i w  lasivos de co-anicacion que i.1- 

ponen un lodelo c u l t u r l l  transnacional, se ha constituido COTO 

e l  7r inc ina l  organizador d e l  tienipo l i b r e  y,  && l o  tantc,como 

el mi- r e r  agente constructor de hegeronia. 

3 .  E l  procese de urbanimcion, l a  cercanía a l a  ciudad de 'Jéxicc 

y l a  qigracidn d i a r i a  de algunge pobladcres, hace que e>tos to-  

ven ?atrones de cunsuv:) cu l tura l  que t ienen COTO iodelc a l a  ne- 

t r óno i i .  

4. E l  desarrc l ld  de ~ G S  nedics wc i v o s  de cownicac i&  y l a  de- 

7mrat izac ick  de l a s  &quinas que l l e van  "la cultura a donic i l io i i i '  

(v ideo cassetteras, juegos electronicos, 'I' .V., etc .  ) ha perr i -  

t i d c  e l  au-?ento de l a  o f e r t a  cul tura l  privada en A-tecaneca. 

5 .  Dentro d e l  ELtado actúan Dor l o  ?enos, t r e s  tendenciaz ccn sus 

resDectivcls proyectos de po l i t i c a s  culturales hacia l a s  clases 

subalternas: e l  nacionalismo t rad ic ional ,  e l  pluralisnc cultural 

f 

y l a  hoaogeneizacic,n transnacicnal. 



6. C u l t u r  . c  subalternar, cultur: nacional y penetrncign trans- 

nacional, ccnstituyen i c s  t r e s  puntcc que tensionan l a  caFaci- 

d:;d d e l  Estadí,  para hacer va l e r  una p o l i t i c a  general en e l  - 
ca-ipci cultur.1. 

Zara l a  co nwovacio'n de nuestras hinótesis , e l  universo 

eniqíricc de  estudic, se 1 i V . i i t . l  a l o s  agentes que vroaueven l a  

o fe r ta  cu l tura l ,  tanti, nrivadoF cono estata les  e independiez 

t e s , y  a lcs usuario? y autoridades de l a s  -qis.nas. 

En particular, coro estudio de caso, se hizr! un nnál is is  

cLrparativi1 d e l  Centro Cultural ISSSTE y de l a  Ezcuela de Ini- 

c iac i -n  a l a s  bellas Artes ( I N B A ) .  Se ccnsultarcn sus archivos 

y se e n t r e v i r t j  abiertaqente a ~ C L ?  fundadores, prvfescre? y prk 

l o t  reL c u l t u r -  l e s  i3as-a cc;nocer suc intereces y expectativas a l  

fund-rse e l  qisqc:, dentro de l a  comnidad, a s i  co.no, l a  prcble- 

?ática a l a  que se enfrentaron tanto e:* lo adpqinistrativo, C O W ,  

directaqente ccn l a  poblaci<n. 

Se r e a l i z a r m  entrevistas abiertas a 10s wop ie tar ios  de 

oferta cul tura l  nrivada (videc clubs, escuelas de karate, gi7- 

nasic)?, cines, escuela? de ingléii e i g l e s i a  ca tó l i ca ) ,  aL i  COTO 

a l o ?  usuaricF. 

Se ent rev i c t  Ó ta-rtbien a. l a s  autcjf-idadee nunici-)ales pari1 

conccer de que qanera se annya a eLtas instituciches, cuanto del 

Tresupuesti qunicipai se dedica a l a  p ~ - ~ r i ( l s i & n  y difusiqn - -- 
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?e aplicaron iac iie 190 encuestas a estudiantes de todoa 

Ir F grad(.> desde nr.imi*ia hasta universil’ad y 50 Vias a adultr,s 

en general: burL‘cratas, c,brer,,c:, aTas de casa, e tc .  

8 

Se rea.lizarocln algunas entrevistas a vie j i t u s ,  para conocer 
I 

cL?(-; era l a  ut i l i zac i ( ,n  d e l  tie-rip: l i b r e  anteriorTente, en que 

1 : s  :edios de cci7unicaci;n msiva, a s í  ckqk l a s  nc l i t i c a s  tul-' 

turales . l e i  Ustadij,ní, tenian un Fa-)el tan i . ix)rtante cóqo en l a  

actualidad. 

/ 
A cmtinuacion, .oasr:re’qos a descr ib i r  C;-IL se conforma e l  

gresente trabajo:  

En e i  m i n e r  capitulo,  presenta ii.9 e l  narc(: ccnceptual 

que utiliza--,cs p w a  e l  análisi.  de nuestra inveetigacii(n; cit-  

d o  i a  pr inc ipa l  discusion te r i - i ca  actual en torno a i  concepto de 

pcli i t ica cul tura l  

En e l  segundo, se describe cÓw han s ido  l a s  p c l í t i c a s  

culturales d e l  Estadc a l o  l a r g o  de l  s i g l o  y e l  panel tan ins;. 

nortante que ha t ,  mi(, e l  surg identc  de I C s  medi, s 

TaFivcs de ci iunicacicn en l a  cmf1;rIiacion de l a  cultura. 

3n e l  tercercl, se placmn ya lo? resultad(1c i.btenidL;s en 

l a  invectigaci-n scbre el c:nsu?c cultural y vida cL t i d i ana  en 

A-,ew neca. 



f 
y f inal- lente,  en e l  cuart 

del Cent-( Cultural ISSS'íE, c;:q( ha sidLJ su tr '>bajo y cual ha 

s i d c  l a  reFriuesta de l a  pc'blacio'n 

forwici6n , btenida en l a  Escuela de In i c iac ion  iz l a s  Eellas Artes 

Terteneciente a l a  Secretaria de  Educacirn Pública, 

ccipitul l-  se exwme e l  estudio ?e casc 

En eFte caqitulv anexa.q?s in- 



CAPITULO I 

i'JARCG C0P:CEPTUAL 

Durante aproximadamente t r e s  años ,  es-tuvhnos traba jando en 

un programa de p o l í t i c a  c u l t u r a l  a e s a r r o l l a d o  por l a  Subdirección 

de Accioh Cul tura l  d e l  ISSSTE. 

vestl igación que nos permit iera  d e s a r r o l l a r  u3 programa c u l t u r a l  

que abarcara a l a  mayoría de la población,  nos encontramos con una 

S e r i e  de c a r e n c i a s  t e ó r i c a s  y metodológicas que no nos permitian 

d e l i m i t a r  nuestro  oDjeto de es tudio  y, mucho menos, e s t a b l e c e r  una 

metodología adecuada. 

A l  tratar de l l e v a r  a caDo una In- 

Intentamos expl icar  l o  que sucedía  u t i l i z a n d o  los paradigmas 

ideológicos  y econonic i s tas  de las c i e n c i a s  socíaIes,y-nos encon- 

t r a n o s  ante  un ca l le JÓn s i n  s a l i d a .  La b i b i i o g r a f i a  revisada des- 

crivia a l  Estrcuo y sus aparatos ideo lógicos  como enkidades omqipo- 

t e n t e s .  Esta infornación nos creaba un tremgdo desasosiego,  puesto 

que cua lquier  i n t e n t o  de i n f l u i r  en e l  proceso c u l t u r a l  terminaria  

hecho trizas en las garras d e l  poder t ransnac ional .  

Buscando una opción t e o k i c a  encontramos las  inves t igac iones  

que ponían s u  a t e n c i ó n  en l a  capacidad de réplica y en l a  autonomia 

de las clases dominantes, pero lo que sucedía  en el lugar de trabqjo 

nos v o l v i a  en c o n t r a  de los paradigmas propuestos. 

c i e r t o  que h a b í a  un aumento de medios -T.V. ,v ideos ,  p e r i ó d i c o s , e t c . -  

S i  o ien  era - 
4 
f que segÚn e l  paradigna economicista tendr ian  que hoflogeneizar a la 
1 

población,  nos encontraoarnos con el hecho de que se mantenían com- 

portamientos - soore  todo festivos y religiosos- que ma's que desa 

parecer se conservaban o ,  en o t r o s  c a s o s ,  se mezclaban con las pro- 

puestas ace los medzos. 



- 3 -  

Las proposiciones teór icas  d e l  marxismo ortodoxo, que 

pronosticaban y favorecían l a  desaparición ue las especi f  icidades 

culturales en favor del  "desarrol lo  nacia e l  comunlsmo", acusaban 

un esquematisno basado en una v i s i on  estructural ista de l a s  clases,, 

que no nos permitia entenuer l a s  caracter is t icas  de la cultura ael 

lugar n i  l a  forna en que éstas se l'mezclaban'l con l a s  propuestas 

d e l  ex te r io r .  

/ 

Ante i a  f a l t a  de una propuesta t eór i ca  que nos permitiera 

entender ese proceso, buscamos l a  asesoria de alguien que estu- 

v i e ra  investigando acerca de éste .  

b ib i i o g ra f i a  que nos acercó a los trabajos teór icos  e h is tór icos  

l levados a cabo por var ios investigadores soc ia les  preocupados - 
por expl icar  l o  que sucede en el vasto campo de l a  culturer. 

conocimos las  investigaciones y propuestas de Garcia Canclini, - 
Martin Barbero, P iere  Ltordieu, J.J. Bruner, Aaymond Williams, - 
Walter Benjamin y de l a  aisma Pat r i c ia  Safa, entre otros. 

Pa t r i c i a  Safa nos proporciono' 

A s i ,  

/ Sus planteaaientos nos abrieron l a  pos io i l idad,  Banto t eor i ca  

cono netodológica, de buscar respuesta a preguntas d e l  tipot ¿cómo 

se conectan l a  cultura con e l  poder, con la economía y con l a  es- 

t r a t i f i c a c i ón  en l a  sociedad?# i e n  qué medida y con qué ef'ectos 

interactúan l a  po l í t i c a  y i a  cultura? 8 .i e l  re lat iv ism0 cuiturai ,  

a l  c r i t i c a r  a l  etnocentrismo, nos da l a s  bases que slrvan para - 
pensar y reso lver  l o s  con f l i c t os  culturales?! 2 es posible entender 

a las clases soc ia les  caracterizándolas soiamente en función de su 

re lacion con los medios de prouuccidn? 

- 
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En este c a p í t u l o  haremos r e f e r e n c i a ,  más que una cr i t ica ,  a 

l o s  d i v e r s o s  trabajos que in f luyeron  en nuestro  acercamiento a un 

o b j e t o  en 

de las p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  en .la vida  c o t i d i a n a .  

/ 

proceso de c o n s t i t u c i ó n :  el analisis de l a  i n f l u e n c i a  

f 

rara entender l a  c u l t u r a  y s u  evolucion en los contextos  que 
f 

hacen p o s i b l e  l a  a c c i o n  prov is ta  de Sent ido ,  partimos de l a  cr i t ica  

a las t e o r í a s  de las d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s ,  que hace G. Canc l in i  

y el arihisis  n i s t ó r i c o  sobre el concepto d e  c u l t u r a  desarro l lado  

por fiilliams. 

para Niliiams 6n*resuita imposible l l e v a r  a caDo un anh i s i s  

c u l t u r a l  serio s in  tratar de tomar conc ienc ia  d e l  propio conceptor 

una c o n c i e n c i a  que deDe ser historica". (urillianis, lgüO121) an 

braoaJc; podemos observar e l  d e s a r r o l l o  d e l  concepto c u l t u r a  y ver 

cono "desmonta l a  naPla de i n t e r e s e s  y representaciones  que se en- 

t r e t e j e n  en 61 desde e l  momento en que d e j a  de designar el desarro 

110 n a t u r a l  de a l g o ,  l a  c u l t u r a  corno c u l t i v o  de plantas, animales 

o "vir tudes"  en e l  hombre" nasta el momento en el c u a l  "el concepto 

es ta l la ,  se rompe y pasa a desig{'nar,  ya bien mediadroe1 siglo X I X ,  

s u  

ae  las d i f e r e n t e s  soc iedades ,  de las ideo logías  y de las clases - 
dominantes". (hlartin Barbero,  iyü7:W)) 

/ 

" c o n t r a r i o " ,  e l  nimdo de l a  organizacioh m a t e r i a l  y e s p i r i t u a l  

En e l  año de 1725, Vico -c i tado  por Wiiliaw- publ ica  l a  obra 

The New S c i e n c e ,  donut? c u l t u r a  se encanina a ser un concepto so- 

c i a l ,  especif icamente antropol6gico y s o c i o l ó g i c o .  La descr ipc ión  

de Vico "de un nodo de d e s a r r o l l o  que f u e  a l a  v e z ,  e i n t e r a c t i v a -  
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mentes humanas, e s  prooaolemente el origen e f e c t i v o  d e l  s e n t i d o  

s o c i a l  y g e n e r a l  de l a  cul turass .  

t o  adqvlere wz nuevo impulso y-:se encamlna **románticarnen*e** ha- 

cia una concepción r e l a t i v i s t a t  (Era n e c e s a r i o ,  éif1r"naba Herder, 

hadar de *vcultt iras**  a n t e s  que de * *cu l tura" ,  así como aceptar s u  

v a r i a b i l i d a d  y reconocer  dentro  de toda c u l t u r a  la complejidad y 

variabi l idal  de sus  f u e r z a s  conf igurat ivas" .  (Williams, lgüO:28) 

En esa misma epoca,  e l  conceE 

ft 

Podenos observar  en esa época, por lo menos dos funciones 

fundaaentales ael concepto,  l a  primera, en l a  d e f l n i c i o n  de "las 

a r t e s "  y de las *shumanidades*s y l a  segunda, s u  importancia en l a  

d e f i n i c i ó n  de las " c i e n c i a s  numanasas y las " c i e n c i a s  s o c i a l e s " .  

Con l a  c r í t i ca  que hace ei aarxismo a l a  *'sociedad c i v i i f U  -y a ia 

llamada c i v i l i z a c i c k -  de e s a  época,  evidenciándola como una forma 

s o c i a l  e s p e c i f i c a  creada por e l  modo de producción capitalista, e l  

concemo adquiere una perspect iva  c r i t i c a ,  s i n  eqoargo: "las posi -  

b i l i d a d e s  plenas d e l  concepto de c u l t u r a ,  considerada como un pr2  

c e s o  s o c i a l  c o n s t i t u t i v o  creador  de "estilos de vida" e s p e c i f i c o s  

y d i f e r e n t e s  y que pudo haber s i d o  notableaente  profundizada por 

e l  e'hfasis puesxo en un proceso soc i a l  material, se perdieron du 

r a n t e  un tiempo muy prolongado y en l a  practica eran S u s t i t u i d a s  

a menudo por ur'miversalis.no a b s t r a c t o  y u n í l i n e a l .  A l  mismo - 
tiempo, l a  s f g n i f l c a c i ó n  d e l  concepto a l t e r n a t i v o  de c u l t u r a ,  - 
que d e f i n í a  l a  "vida i n t e l e c t u a l * t  y "las artes**, se viÓ cornprome 

t i a a  por s u  aparente reducción a un e s t a t u s  **superestructural** .  

( W i l l i a m ,  lgao t 3 1 )  

I 

/ 
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Partiendo d e l  derecho que cada sociedad t i e n e  para 

desenvolverse en forma autónoma, pues no e x i s t e  ningún rauona- 

qlento  que d e w e s t r e  l a  superior idaa de una c u l t u r a  SoDre o t r a ,  

ei r e l a t i v i m o  c u l t u r a l  metende  superar la  v i s i ó n  e t n o c e n t r i s t a .  

Esta concepción exaltaba l a  divers idad c u l t u r a l  y proponía e l  - 
examen de las par t i cu lar idades  de cada grupo s o c i a l ,  olvidando, 

por l o  menos, dos cues t iones  que e s t a  t e o r í a  no rssolviat ¿corno 

c o n s t r u i r  un saber de v a l i d e z  universa l  que exceda las particula- 

r idades  de cada c u l t u r a  s i n  ser  l a  imposición de los patrones de 

una a las demás? E l  o t r o , d e  c a r á c t e r  p o l i t i c o :  cómo e s t a b l e c e r ,  

en un mundo cada vez .nás ( conf l i c t ivamente )  i n t e r r e l a c i o n a d o ,  

c r i t e r i o s  supracul tura les  de convivencia e in teracc ión?  (G. Can- 

c l i n i ,  1984r34) 

- 

En l a  búsqueda de una respuesta  a estas preguntas Garcia 

C a n c l i n i  nos propone un cambio en e l  o b j e t o  h a b i t u a l  de es tudio .  

B.ra e l l o  es  n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  un concepto que entienda l a  - 
c u l t u r a  ‘‘como un instrumento para comprender, reproducir  y t r a n s -  

forrrlar e l  s i s tema s o c i a l ,  para. e l a b o r a r  y c o n s t r u i r  la  hegemonía 

de cada clase**. L a  r e d e f í n i c i o n  ael concepto tendrá que faci l i tar  

su upicaclón en e l  %erreno poLlticon l a  c u l t u r a  debe pensarse,no 

COTIO e l  mundo de las bellas artes ,  s i n o  cox0 un caqpo e s t r a t i g i c o ,  

un espacio  a r t i c u l a a o r  de c o n f l i c t o s .  

S i  3.a c u l t u r a  es  un canipo en e l . q u e  se a r t i c u l a n  c o n f l i c t o s ,  

e s  necesar io  elaborar un qarco teórica que a n a l i c e  las r e l a c i o n e s  

entre  p o l í t i c a  y c u l t u r a ,  asumiendo l a  e s p e c i f i c i d a d  d e l  poder - 
que s e  e j e r c e  desde e s t a  Última y “que na ocultado la plura l idaa  

y l a  coqple j idad de los c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  s o w e  e l  e j e  Wifi--  
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c a n t e  d e l  confl ic"¿ .o de clase". (Martin Barbero,  lyu7:6'() 

En e l  i n t e n t o  por c o n f i g u r a r s s t e  narc0  de r e f e r e n c i a  acudi-  

TOS a diversos  a u t o r e s ,  pero nmos considerado principalmente l os  

traoa jos sobre c u l t u r a s  populares,  p o l í t i c a s  c u l t u r a l e s  y las in -  

v e s t i g a c i o n e s  a c e r c a  de Bordieu y Grainsci que realizó Nestor G. -= 

C a n c l i n i .  

1 

La mayor parte de l a  o i o l i o g r a f í a  que trata de entender las 

r e l a c i o n e s  e n t r e  c u l t u r a  y p o l í t i c a  en las ciencias s o c i a e s ,  po- 

d r í a  s e r  agrupada en dos v e r t i e n t e s t  l a  prlmem, d e s c r i b e  l o s  me- 

canismos supuestamente onnipotentes de l a  dominación i d e o l ó g i c a ,  

l a  segunda, e x a l t a  l a  capacidad de r e s i s t e n c i a  p o l i t i c a  de las -- 
clases suDalternas.  En l o s  ~ U ' S  l a  izquierda descubre en l a  pro- 

blemática c u l t u r a l  un e s n a c i o  estrate/gico  desde e l  c u a l  pensar las 

contradicc iones  s o c i a l e s .  "Ba jo  l a  i n f l u e n c i a  de l a  Zscuela de - 
F r a n c f o r t  y de las t e o r i a s  cr i t icas  S O D E  l a  etapa monopólica d e l  

imperialismo, mecánicamente t r a n s f e r i d a s  a l  proceso c u l t u r a l ,  e s t e  

fue  analizado a partir de t res  supuestos:  a )  concepcidn t e o l ó g i c a  

d e l  poder;  los consumidores son vistos como pasivos e j e c u t a n t e s  

de l a s  practicas inducidad por e l  poder; c )  no s e  reconoce ninguna % 

autonoda  a los v h c u l o s  e n t r e  consumidores,objetos y espac io  so- 

cial" .  (Garcia Canc l in i , lyü4 :7b) .  

Un eje.nplo de como e r a  considerado e l  consumidor l o  observa- 

mos en e l  a n á l i s i s  de Adorno acerca del c i n e :  para s e g u i r  e l  argu- 

mento d e l  film, e l  espectador debe ir t a n  rápido que no puede pen- 

sar y coino ademis todo e s t a  ya dado en las inagenes " e l  f i l m  no de- 

j a  a la f a n t a s í a  n i  a l  pensar de l o s  espectadores,dimensi<n alguna 
*n la Que puedan qaverse PO' SU propia cuci?ta,con 10 que a d i e s t r a  
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a sus  victiriias para i d e n t i f i c a r l o s  inmediatamente con l a  r e a l i d a d ”  

(Adorno c i t a d o  por Aart i n  Barbero,  1987 : 51)  

A partir d e l  novimiento d e l  68 ,surgen inves t igac iones  in f luen-  

ciadas por e l  paradigm gramsciano,que s e  basa en la  oposic i6n hege- 

qonico-subal terna,  con e l  progosi to  de cr i t icar  l o s  t r a b a j o s  i n i - ;  

c iados  en la e s c u e l a  de Francfo>:t y sus t e o r f a s  sobre l a  i n d u s t r i a  

c u l t u r a l .  

1 / 

I 

La iinportancia de Grainsci en e l  a n a l i s i s  d e l  i n t e r c a m l o  cul-  

t u r a l  e n t r e  las c l a s e s  s o c i a l e s  e s  fundamental. A t r a v é s  de s u  pen- 

sarniento l a  c u e s t i ó n  c u l t u r a l  y s u  dimensión de c l a s e  en l a  c u l t u r a  

popular,  adquiere un nuevo s e n t  ido. El concepto de hege.rionía elabo- 

rado por Graasc1,hace pensar e l  Droceso de dominación s o c i a l  ya no 

como imposición desde un e x t e r i o r  y s i n  s u j e t o s ,  s i n o  C O T O  un p r o -  

c e s o  en que una c l a s e  hegernoniza en l a  medida en que representa  i n =  

t e r e s e s  que tambien reconocen, de alguna nanera, como suyos las I -  

c l a s e s  subal ternas .  ‘*Este es tudio  ( e l ’ d e  l os  i n t e l e c t u a l e s )  l leva 

tamoién a c i e r t a s  determinaciones d e l  concepto de Estado, normal-- 

mente entendido corno Sociedad P o l í t i c a  ( o d i c t a d u r a ,  o aparato  : -  

c o a t i t i v o  p a a c o n f o r m a r  l a  masa popular según e l  t i p o  de producción 

y l a  economía de un moqento dado) y no como un e q u i l i m i o  e n t r e  la 

Eocicdad P o l í t i c a  y l a  Sociedad C i v i l  ( o Hegemonía de un grupo so- 

c i a l  Sobre toda l a  sociedad nac ional  ejercida a tra-ds de las,ur-. 

ganizaciones denominadas Privadas, COVIO l a  I g l e s i a ,  los s i n d i c a t o s ,  

e t c  . ) “ . (Gramci  ,19ui:46) 

Las cr i t icas  se  contraponfan a i a  concepción fatal ista y me- 

cánica de l a  doniinacioh, que hacía d e  la c l a s e  dominada un ser pa- 

s i v o .  S i n  enbargo, l a  tenaenc ia  de e s t a s  r e f u t a c i o n e s  era a t r i b u i r  
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i e  a e s t a  últiilia una 

s e  i n s i s t i ó  t a n t o  en 
I 

/ 
capacidad de impugnaclon i l iqitada,  ' ' ( . . . I  

l a  contrapos ic ión  de l a  c u l t u r a  subalterna 

y la hegeTOniCa, y en l a  necesidad p o l í t i c a  de defencler la indg 

pendencia de l a  y r i q e r a ,  que aTlbaS fueron pensadas comÓ e x t e r l o  

res entre si*'. (G. C a n c l i n i ,  lgWr'?6)  

En ambas concepciones era dejado de lado *'\. . . I  e l  momento 

de l a  hegemonía o de l a  d i r e c c i ó n  c u l t u r a l  entendido en oposiciÓn 

a las concepciones a e c a n i s i s t a s  y fatalistas d e l  economismo". 

(Granisci, ly61:4'() 

I 

Otro autor, sumamente Importante en e l  analrsxs de l a  c u l -  

t u r a  es Bourdieu. 

l a  c u l t u r a  e s  fundamental para entender las diferenclas y las re- 

c iones  socialel!. Sus inves t igac iones  pretenden c o n t e s t a r  dos prg 

guntas fundamentales: ¿corno están estructuradas  -económica y sim- 

bol icapente-  i a  remoducción y l a  d i f e r e n c i a c i ó n  social? y :cómo 

se a r t i c u l a n  lo econóliico y lo s i a o ó i i c o  en los procesos de re- 

producción, d i f e r e n c i a c i ó n  y construcción d e l  poder? 

H través de d iversos  t r a o a j o s  nos muestra c&o 

Para responder las ,par te  de una concepción inarxista de l a  lu-  

cha d e  c l a s e s , p e r o  se opone tiolexicarnente a e l l a  en v a r i o s  puntos. 

E l  pri-nero, resalta l a  importancia d e l  a n á l i s i s  d e l  consumo como 

estiacio d e c i s i v o  para l a  c o n s t i t u c i ó n  de las c l a s e s  y l a  organi- 

zación de sus d i f e r e n c i a s .  

-nutan en s ignos .  Otro ,  r e s a l t a  la  iT9ortanci.a de l o  s i n b ó l i c o  en 

l a  reproducción y di ferenc iac ión  s o c i a l .  

iqponerse en el plano econóaico,  y reproducir  e s a  doainación,  si 

La manera de usar los b i e n e s ,  s e  trans 

La c l a s e  doqinante puede 
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l ogra  hegemonizar e l  campo cultural.  

en Última instancia y e? concepto de c lase  soc ia l .  Su proposición 

es: puesto que l o  económico y l o  simbólico san i rd isoc iab les  es .- 
i -posible que uno de esos dos se sustraiga a l a  unidad s o c i a l  y de- 

t em ine  p o r  s i  sd lo ,  a l a  sociedad entera. 

s o c i a l  considera que no puede s e r  def inida por una so la  var iab le  o 

propiedad a i  par una suma de propiedades I * ( . . .  ) dino por l a  edjtrua 

tura de l a s  re laciones entre todas l a s  propiedades pertinentes que 

conf iere  a cada ur& de e l l a s  y a los efectos que ella e j e rce  sobre 

Y finalniente, l a  determtnaoión 

En cuanto a l a  c lase  

l as  prácticas de su va lo r  propi.ol*. (Bourdieu c i tado por Garcia C q  

c l i n i ,  i986~15)* 

Otra de sus aportaciones es mostrar como la cultura y e l  ar te  

son a nenutio instrumento de doniinación y control  ideolo'gico. 

poner entre paréntesis l a s  condiciones soc ia les  que hacen posible 

l a  cultura y la cultura convertida en naturaleza, surge la idea de 

l a  naturaleza Culta, que es l a  base de la ideo loe ía  carisrnátjca. 

Esta permi'te con f e r i r  a l a  cultura e l  lugar que ocupa en e l  s&erna 

de valores burgwe's. " A l  no poder invocar e l  derecho de sangre (que 

su clase ha rechazado histórícaqente de l a  ar is tocrac ía )  n i  l o s  

A l  

derecnos de l a  naturaleza, e l  heredero de los p r i v i l e g i o s  ourgue- 

ses puede anelar a l a  naturaleza culta y a la cultura cower -  

t i d a  en naturaleza,a l o  que se l l ana , *@ la  clase", con una especie 

de lapsu9 revelador, a "la educación", en e l  sentido de product6 

de l a  educación que varece no igeberle nada a l a  educación, y a l a  

"distinciÓnng, gracia que es & r i t o  y niérito que es gracia,  me'kito 

no adquirido que jus t i f i ca  las  adquisiciones no nierecidns, es de-. 

C i r ,  la herencia". (Bourdieu,citado ?or Alfred0 Ue Paz, ly791140) 
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Otra proposición importante de e s t e  autGr para e l  anál is is  

c u l t u r a l ,  se basa en l a  t e o r í a  de l a  neproducción. 

c u l t u r a  s e r i a  un capital  per tenec iente  a toda l a  sociedad y que 

todos i n t e r i o r i z a n  a traves d e l  hátritus. 

t ransmit ido a t r a v e s  de l o s  l lanados aparatos  c u l t u r a l e s ,  que son 

las i n s t i t u c i o n e s  que a d a i n i s t r a n ,  t r a n s m t e n  y renuevan el ca-oi- 

t a l  c u l t u r a l :  l a  f a n i l i a ,  l a  e s c u e l a ,  los medios de comunicación 

y las forrilas ae l a  organización d e l  espac io  y d e l  tiempo; i n s t i -  

tuc iones  y e s t r u c t u r a s  a a t e r i a l e s  a través de las c u a l e s  c i r c u l a  

e l  s e n t i d o .  

En e l l a  l a  

E l  capital c u l t u r a l  es 

P o r  q e d i o  de l a  a c c i o h  de l o s  aparatos c u l t u r a l e s  se  i n t e -  

r i o r i z a n  las e s t r u c t u r a s  significantes que generan e l  nábi tus .  

E s t e  es  estructurado (por las condiciones s o c i a l e s  y l a  p o s i c i &  

de clase) y es t ruc turante  (generador de prácticas y de esquemas de 

persepcio'h y a m e c i a c i 6 n ) :  l a  unión de estas dos capacidades d e l  

nábi tus  const i tuye  l o  que Bourdieu denomina " e l  e s t i l o  de vida". 

Este concepto do?iina l a  t e o r i a  genera l  de Bourdieu, acerca de las 

prácticas c u l t u r a l e s  y es  entendido como "un sistema de d i s p o s i -  

c iones  durables que integrando todas  las exper ienc ias  pasadas - 
funciona coa0 matr iz  de nercepciones ,  de aprec iac iones  y de accig 

nec y vuelve p o s i b l e  e l  cumnliaiento de tareas di ferenc iadas" .  

(Bourdieu c i t a d o  por (liartin Barbero,  1987 o 91 ) 

Para Bourdieu, l a  vída c o t i d i a n a  se e s t r u c t u r a  desde e l  náb i  

t u s  y en e l l a  se hace presente  la eficacia de l a  hegemonía. 

b i e n , e s t e  e s  un modelo a b i e r t o  para coinpender l a  r e l a c i ó n  de las 

prácticas con l a  e s t r u c t u r a ,  ha dejado f u e r a  l a  r e l a c i ó n  de las - 
prácticas con las s i t u a c i o n e s  y l o  que desde e l l a s  se produce de 

innovacion y traasformaciG- Como bien menciona Canci inir  "ai 

Si 
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reducir  su t e o r í a  soc ia l  casi  exclusivamente a l o s  wocesos de r e -  

?roduccic/n, nc dis t ingue entre  las Táct i cas  (como e jecuc ión  o r e i n  

ternre tac ión  d e l  hábi tus )  y l a  ?ráxls ( t rans foraac ión  de l a  conducta 

pare i a  t r a n s f o r  ?ación de las  es t ruc turas  o b j e t i v a s  1. 

Tor e s o ,  como e i  h&bl t i ? ,S  wede variar según e l  nroyecto reproduc- 

t o r  o transforqador de d i f e r e n t e s  c l a s e s  y grupos". (G. Cancl in i  

NO exaaina , 

1984 : O0 1 

La c r i t i c a  a esta conceqcio'n ser ía  q te, enfatizando e l  aspec- 

t o  de l a  renroducclón socia l ,  las clases populares quedarian f i j a -  

das a l  lugar  asignado w r  los grunos dminantes  y s e  d e j a r í a n  . -- 
de l a d o  l as  nosibi l idades  de  t ransforqación d e l  há&itus  nor las d i -  

f e r e n t e s  c l a s e s  y grunos. 

COTO mencionarnos antermmente , nara e l  a n á l i s i s  de nuestra  

inves t igac ion  soore la r e l a c i ó n  que e x i s t e  entre  las n o i í t i c a s  - 
c u l t u r a l e s  y su  consumo, utiliza-rios algunas wopuestas de Garcia 

Canc l in i .  Partimos de sus deflnlC1OneS d e l  concepto de c u l t u r a  

y p o l i t i c a  c u l t u r a l .  La primera entendida como e l  conjunto de i n -  

tervenciones realizadas_por e l  E s t a d o ,  las i n s t i t u c i o n e s  c i v i l e s  

y l o s  grunos coauni tar ios  organizados, a f i n  de o r i e n t a r  e l  desa 

r r n l l o  S i 7 1 b c h C O  , s a t i s f a c e r  l a s  necesidades de l a  noblación y 

cbtener consenso para un t i w  de orden o de  t rans fumación  s o c i a l ,  

y ; l a  segunda entendida c o w  " e l . c m j u n t o  de nrocesos donde se e l g  

bora l a  s i g r i f i c a c i ó n  de las es t ruc turas  s x i a l e s ,  se la  reproduce 

y transfor-ria nediante operaciones simbólicas, l o  que permite v e r l a  

corno ?ar te  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  de las  c l a s e s  y l o s  grunos en l a  
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formacioh de l a s  concepciones no l i t i cas  y en e l  e s t i l o  que l a  

sociedad adonta en di ferentes l ineas de desarrol lo" .  (G. Can- 

c l i n i ,  l90'/:25) 

proceso de producción cultural  como un campo en e l  que se man& 

f i e s t a n  l o s  conf l ictos ideológicos entre l a s  clases. A pa r t i r  

de e l l a s  recuperamos algunas propuestas de este  autor. 

Estas def inic iones,  nos permiten ubicar el- 

En primer lugar "cruzar el paradigma hegeaónico shbalte:, 

con otras estrategias de aná l i s i s  que revelen l a s  transformacL2 

nes de l a  cultura popular por  su insercio'n en procesos s o c i a b s  

cuya caracter ís t ica  pr inc ipa l  no sea e l  antagonismo". (G. CandL 

n i ,  1987829) 

Estas estrateg ias  de aná l i s i s  son: a)  entender l a  di feren- 

c i a  entre doainacibn y e l  concepto de heaemonfa, en donde l a  p r i  

nera se e j e rce  qediante l a  v io lenc ia  y l a  segunda es (. . . I  un - 
proceso de d i recc ión Doiítica e ideolÓgj.ca en e l  que una clase 

o sector  logra  una apropiación preferencial  de l a s  instancias de 

poder en al ianza con otras c lases,  adaitiendo espacios donde l os  

grupos subalternos desarrol lan m-ácticas independientes y no siem 

m e  *mfuncionales*m para l a  reproducción d e l  sistema" tb) l a  u t i l i -  

zación d e l  concepto de consurno como un t em ino  importante para 

poder exp l i car  l a  vida cotidiana, entendiendo a l  primero como lael  

lugar en e l  que los con f l i c t os  entre las clases, originados por  l a  

desigual 9articipaci;n en l a  estructura -groductiva, se continúan 

a nrovósito de l a  distr ibuc ión de los bienes y l a  satisfaccio'n de 

l a s  necesidades" (G. Cancl ini ,  1984r77). y e l  segundo -rids C Q ~  

diana- def inida como " e l  conjunto de l a s  prácticas soc ia les  donde 
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i 
b l a s  personas v iven los signi f icados y rea l i zan l a s  & t i cas  que 

conforman sus vidas, COTO mesente inmediato que expresa y s i n t e  

b 

1 
t 

t i z a  l a  h i s t o r i a  soc i a l  y cultural ,  individual y co lec t i va  de uha 

sociedad" (Safa, i988ti.9); y C J  e l  estudio de l a s  formas pronias 

de organizacidn de los  sectores vopulares y de resoluoick de sus 

necesidades. 

dado que la alase hegednica  y e l  Estado no pueden incorporar a 

todos los sectores a l a  nrcduccich cap i ta l i s ta ,  deben aceptar que 

la? culturas populares tengan sus propias inst i tuciones y formas 

de sa t i s f ace r  sus necesidades cuya 16gica auchas veces se contra- 

pone a l a  l óg i ca  d e l  sistema cap i ta l i s ta .  Finalmente, esta Úith 
na propuesta hace necesario Dlantear l a  problemática que se me-  

senta a l  rededor del concepto de cultura popular Dara lograr su 

de f in i c ión .  Un pri l ier paso para l ograr lo  es e v i t a r  l a  sustancia 

l i z a c i i n  de l o  popular: no hay contenidos que sean esencialnente 

populares, coso -nenciona C;irese,es necesario concebir " la  pcipuia- 

ridad coric un uso y no CCS~TO un origen, coa0 un hecho y no COVG una 

esencia, co-nc posicion relaciona1 y nc c o w  substancia". (Cirese, 

1980851), de esta aanera l o  po-wlar res ide en l a  representatividad 

sociocultural ,  en la ca3acidad de qa t e r i a l i z a r  y de expresar e l  

nodo de vivir  y pensar de l a s  clases subalternas. Y un segundo 

paso, es l i b e r a r  a l o  popular de l a  tendencia reduccionista que l o  

l im i ta  COTO concegto de c lase ,  "aun cuándo l a  t eo r l a  de l a s  c lases 

sigue siendo necesaria Dara caracter i zar  l a  ubicacich labora l  de 

los sectores populares y sus luchas po l í t i cas ,  l a  ampliacioh con- 

ceptual pernite abarcar fornias de sobrevivencia, de elaboracion 

simbólica y noviaientos soc ia les  n o  derivables de su lugar en l a s  

En l a  medida en que hegemonía no es dominación y 

/ 
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z*elaci!:nes de produccic;n@*. ( G .  Canc l in i ,  1987~22) 

Finalqente e s  i-naortante considerar  e l  proceso de inccjrpo- 

rac ion  a l a  nvdeinidad que abarca l o s  s iguientes  fenchenos cu i -  

t u r a l e s  : 

@*l. E l  desTlazaTiento de l a  cu l tura  centrada en las co7iuni- 

caciones de corto alcance p o r  l a  cu l tura  organizada COTG proceso 

de prcduccith y col?unicacioh para vÚblicos Tasivos d e  consuVddo- 

res de bienes  c u l t u r a l e s .  

2. U iauitanearqente , i a  transforwnacich que experinenta ia 

cul tura  m r  e l  traslado de su centro  desde l a  e s f e r a  privada ha= 

cia l a  e s f e r a  p i b l i c a ,  proceso que a su vez f a c i l i t a  l a  eTlierge2 

cia de nuevas forTas de p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  en la cul tura .  

3 .  La notion t r a d i c i o n a l  de una *Iculturn nacional" covo ex 

presiva de unleser co lec t iv< :@* ,  de una i d i o s i i i c r a c i a  nacida d e l  t e -  

rritcricl y de l a  sangre,  de una identidad enraizsda en la h i s t o -  

r ia  sigue ccn l a  vodernidad l a  suer te  de t o d o  1 s  que e s  st(1idc; 

s e  esfu.ia en e l  a i r e  ... 
4. La cu l tura  co t id iana  de 'Tasas -que es e l  fencheno ilas 

prLi inente  de l a  cul tura  ci i t idiana prorda de l a  nodernidad- as  

un Trcducto d i r e c t o  de l a  nueva a r t i c u l a c i c n  de l a  c u l t u r i  en l a  

s c c i e g s d ,  y d e l  Dredoninic; de  los procesos culturales de caipc. 

5. La i n t e r n a c i o n a l i z a c i c n  de l a  c u l t u r a  -procesos de cam0 

y 7 r c m i o s  de l a  e s f e r a  c c t i r l i a n a ,  si1mltaneanente- ccns t i tuye  un 

rasgc; especifico de mdernidad,  exmesa.do en la peri fer ia  por fe- 

n;-iencs de 4enendenci.a y de receyción.  

6. F i n a l i e n t e ,  las nropiar @*condiciones de contextc)i* de evo 

luci¿n de l a  cillturs Dasan a deseqpexar, c o n  e l  m x c e s o  de incor-  

la '?OAF. ilidad, nueve 

i 



CAPITULO I1 

LAS POLITICAS CULl'URALU BN MEXICV. 

sn e l  presente capítulo,haremos una semblanza üe $0 que I!fr; 

s ido  l as  polít ícas culturales del  mtado en nuestro pais a l o  ;.*:,', 
go del  s ig lo .  ffl'sícamenta iniciando con e l  Estado post-revo1Mc-l 

nario, que fue e l  que Be 'propuso, de una marlera mas C~ECX@MSUL.:~ 

a tratar  de unif icar a l a  nación a través de distintos prograr-,., 

principalmente educativos . 

&.a un país con un terr i tor io  tan basto, en donde mas del   SLY 

de ia población era analfabeta, con un importante porcentaje de - 
grupos indígenas con lenguas y culturas distlntas,  donde l a  mayo- 

r í a  de la población era rural ,  la tarea no era nada senciiia. HUL 

revolución los recogió a todos, dice Monsivais, y se propuso cons- 

tmir [. . .) la -ultura. Auacional Mexicana como una síntesis armoh- 

ca y prometeaora ae i  pais que renacía \ . . . I  l a  creación de m a  cui- 

tura nacional a , pa r t i r  de dos herencias fundamentales: l a  española 

y l a  inaígena" (monsivaisrlyub, 3ió) . 
/ 

Efectivamente, una de l as  principales polit icas que se plantean es 

ia ue incorporacioh. por toaa ia iMiuencia que se dá de occiaente 

dw?ante e l  s i g l o  pasado, se observa en los grupos indígenas y cam- 

pesinos un obstáculo para e l  desarrollo y se tratará ante todo de 

desaparecer esta pluralidad. "B1 l?madO nacional Surgid0 de l a  re- 

volución se propuso también l a  formación ae una sociedad cuiturai- 

mente homogénea, a través de l a  aplicación sucesiva o recurrente - 
de pol ít ica de **asirnilaciÓnw4'de l as  culturas particulares a i  desa- 

r r o l l o  general, ignoranao o aun suprimiendo los rasgos específ icoe 

o de incorporatwin con l a  idea de obtener una nezcla uniforme de - 
las d i v e w e  cu-hCu.-se. o de"integrac3on"peaulatina inducida desde 



- 23 - 

fuera de los  grupos particularesW. (Garreno c'. l9u2, p.32) 

pero esta revolución, como primer estal l ido social  ciei s ig lo  

XX, contiene tamtiién l a  necesldad de democratizar l a  vida nacional. 

Es con l a  Constltucion de lyL7, que el E;stado,para poder mantener 

su legitimidad y su alianza con las  clases dominadas, tiene que - 
rea l izar  l a s  reformas sociales prometidas. Así ,  se acrecienta e l  

reparto agrario, l a  seguriaad soclal  y i a  educación Gb l i c a .  ES en 

este último rum0 en donde se va a apoyar e l  Estado, para poder - 
lograr esa cohesión y formar as í  l a  Unidad Nacional tan anhelada, 

aunque ésto no altere la tendencia a una creciente desigualdad en 

la distribución de l a  riqueza. 

" ~ i  Estado post-revoiuckonario, depOSítÓ muchas expectativas 

en l a  educación para e l  camDio, se pensaba que a travis de e i l a  se 

podría mejorar l a  situacion económica, cívlca y polít ica de l  piaebio. 

A s í  ,'les José Vasconcelos e l  dirigente de ese arnDicioso plan, quien 

se propuso aglutinar un e jercito de hombres de cultura, de maestros 

que edificaran el México nuevo a través de l a  educacion! ( ~ e ~ e s  p a l  

qat 1982, 116) 

' * ~ a  existencia de grandes núcleos de poPlación indigena aje- 

nos a los  patrones cuituraies dominantes, agravaba, según e l  minís- 

t ro ,  e l  problema de l a  unidad. A s í  se inició un proceso de colonl- 

zacion interna que buscaba, a través de un sistema escolar nacio- 

na l ,  l a  incorporacio'n d e l  indio a l  idioma y 8 los patrones cultu- 

ra les  dominantes ( . . . )n . (Monsivais : lg~6,  316) 

Durante el régimen de Alvaro ubregón, se da un fuerte impul- 

so a i a  eaucración popular con Vasconceios a i  frente. &n 1921 se -- 
nadan asignado U mailones g~ pesos de presupuesto y para 1923 se 
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van a otorgar 35 millones. 

Como rector de l a  Unlversldad, único lugar de importancia 

cultural en esa época, Vasconcelos emprende una gran campaña a l -  

raDetlzadOra. Paralelamente, promueve una iniciativa de ley para 

federalizar la enseñanza e implantar un sistema educativo a esca- 

ia nacional cuyo eje coordinador fuera i a  Secretaria de Educación 
/ 

Publica. "Con e l  ascenso de Alvaro ubregon a l  poder en 1920, Vas- 

concelos continuó sus labores como rector y en 1~21, a i  ponerse 

en marcha i a  nueva Secretaria de Educación, encabezó ese ministe- 

rio. Desde é l ,  Vasconcelos definió e l  primer proyecto cultural y 

educat4vo de l  Estado postrevolucionario. Su principal fuente de 

inspiración fue e l  modelo pacificador de los evangelizadores de l  

S. X V I ,  ( . . . ) de ahí que un puñado de maestros misioneros se dig 

pe.rsaran por l o s  lugares mas apartados e inaccesibles de l  pais 

para difundir e l  alfabeto y las  promesas de l a  revolucio/n.n (Re- 

yes Palmar19U2, ~ ~ 1 1 7 )  

Así,  e l  17 de octuore de 1923 Educación PÚDlica hace suyo 

el programa de acción de l as  misiones culturales. A pavés de - 
éstas se PredlCaDa el alraoeto y se trataba de despertar una mí- 

nima conciencia cultural. Estas tareas, enÍ'rentadaS a un gran a- 

nalfabetismo se multiplicaron8 para a b r i l  de 1922 habia ya '(7 m i -  

siones y 100 maestros rurales residentes y para 1924 hay más de - 
100 misloneros y unas m i l  escuelas rurales federales. (Heyes Pelma 

1 9 ~ 2 ,  117). 

I 

I 

t 

Vaauanceios retornó las experiencias ae los  revolucionarios 
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sovieticos LunarcharsKi y máximo Gorki,  quienes promovieron la di- 

fusión del  arte en espacios púaiicos, festivales culturaies a l  a i re  

l l o re ,  ediciones masivas de l ibros y l a  multiplicación de oibliote- 

cas 

I 

I 
I 

I 

I 
A l  reinstalarse l a  SEP,en ly,Zi ,  l a  enseñanza de l  arte adqui- I 

r i ó  un rango institucional. uentro ae l a  estructura administrativa 

se responzabillzó a l  departamento de Bellas Artes e l  fomento y de- 

sarrol lo  de l  a r t e  en todo e l  pais, promoviendo ta l leres  de pintura 
i escultura, inÚsica y canto. As í  como tamolén espectáculos multitudi- 

narios on salas de teatros y plazas púbiícas, tanto en ia capital 
I 

como en algunos lugares de provincia. r;n estos festivales se pre- 
1 

sentaban coros, conferwncias, oxquestas, grupos de danza y c ine . .  1 
b 

(Reyes Palma: l yU2,  p. 117 1. 

Por las  caracteristicas de l a  poblaclón, carente de una edu- 

cacion básica, otra de l as  políticas culturales de Vasconcelos fue 
I 

i 
I 
I 

1 
k8 e l  apoyo a l a  pintura mural. A través de ésta se pretendía trans- 

mitar e inculcar íos  principales valores cívicos de l a  nación a - 
través de imágenes.  AS^, una buena parte de los espacios públicos 

i' 
como l a  SEP llenaron sus paredes de nurales- 

SU apoyo a l a  educación no se centro únicamente en la educa- 

ción básica, también promovió la Creación de l a  Academia de San - 
Carlos y convirtió las academiasen ta l leres  públicos, creó una ca- 

sa de l  arte en donde se alojaba y mantenía gratuitamente a los  pin- 

tores d e l  pueolo. (Blanco; lywf,  p.17) 

promovió también l a  creación d e l  eonserwatorio Nacional y se 

funaó ia vrquesta ~rnr~fónica. Como ministro, Vasconceios pretendió 
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que el Estado deoía se?:el sostenedor y promotor de l&s  artes ,  que 

debía de sacar a l  a r t i s t a  y a l  esc r i t o r  de l a  condlción de cortesa- 

nos”. (blancorlyo’f,p. 31). 

SU afán por promover y di$undir las artes,  no se limito- sólo 

a l a  ciudad de Mexico. Amtncionaoa aescentral izar  l a  cultura sin 

per ju i c i o  de su cal idad, estableciendo en disTintas regiones cen- 

t r os  de creación y de difusión. YensaDa que una vez que el. gusto - 
del pueolo por l a  múslca se levantara a l  conocimiento de l o  clásico, 

l a  cultura general d e l  pais esxaría a salvo. 

Vasconcelos, -dice J. Blanco- no produdo un pais de a r t i s t as ,  
/ 

pero por primera vez en l a  h i s t o r i a  de rviexico l a  cultura se exten- 

d i ó  a amplios sectores de l a  población y pretendio’convertirse en 

un movirnignto nacional. 

Este período nos parece importante, porque crekmos que en l a  

actualidad l o s  programas culturales dé1 Estado estan basados en l a s  

po l í t i c a s  Vasooncelistas. La difusión de t a l l e d s  ‘.y eventos ar t í s -  

t i c o s ,  l a  creación de b ib l io tecas  y casas de aultura en todos l o s  

municipios,el  apoyo en general a la promoción d e l  a r t e  y los artis- 

tas ,  es una tarea s imi lar  a l a  que Vasconcelos i n i c i o  hace 70 afíos. 

EL MAXIMATO. 

A l  termino de l a  gest ión obregonista se i n i c i ó  un periodo mar- 

cado por l a  presencia del Gral. Plutarco E l las  Calles. Como presi- 

dente primero y aespués con una gran imiuenc ia  en l o s  goaiernos 

que le SUC8d38ro: khnillo Portes Gil (ly2&%193W), Pascua1 Ort i z  Kuoio 

(ly30-1y32) y Aoelardo Hsdriguez ( ly32-1~34).  

m esta epoca en c~ue  una de 1 3 -  p r i n c i p i e s  ideas era ia mo- 
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dernizaclón de l  país , e l  proyecto cultuk'aLd8 tendencia popular su- 

f r i ó  grandes cambios. 

"Aunque LOS mejores cuadros profesionales y los recursos se 

encontraban en e l  medio urbano, l a  ensefianza rural  d ió  un salto 

cualitativo s i  se coqpara con l a  época porf l r lsta .  "Además de l a  

gran expanslón del  sistema escolarizado rural ,  nabía que valorar 

e i  traoajo de cientas de maestros anónimos voluntarios creadores 

de l a  escuela rural, a través de l as  "Misiones Culturales". 

(rieyes Palna:1982, 117)  

Pero con todo y los planteamientos Vasconcelistas, a partir 

de iy2yJei sistema educativo entró en una c r i s i s  permanents. Se P 

restringió l a  planta docente y se redujo e l  presupuesto, con lo 

cual e l  proyecto de educación art íst ica se mantuvo estancado. 

"Las escuelas l i m e s  de pintura y escultura entraron en de- 

caaencia iniciándoce su desaparición y creándose en su lugar las  

Escuelas lwcturnas de Arte para los  t ra~a jadores~6sto  va a con- 

trastar con l a  SUntUOSidad de l  Palacio de Bellas Artes inaugurado 

en ese mislno año". (Reyes Palmazlyt52, p. 133) 

Conzradícciones de este tipo, adeaás de una Crisis económica, 

corrupclon y empODrecimient0 del traPa jador y desacrédito de l  pro- 

yecto de refornias revolucionarias, entre otras, son las caracteris- 

t icas principales de lo que fue  e l  períoao d e l  maximato. 

UE CARDEISAS A LA ACTUALIDAD. 

A diferencxa de l  período ca l l i s ta ,  Cárdenas va a retomar las' 

experienúias de l  ateneo y dará rllas apoyo a l a  cultura popular a tra- 
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ve's de ca-noios y reformas que darán lugar a l a  creación de inst i tu-  

c ioc iones propiciadoras de actos culturales. 

"Una de estas inst i tuclones fue e l  In t i tu to  Po l l tecnlco  Nacio- 

na l  con e l  cual se v i ó  f o r ta l ec ida  y se  trascendió e l  i d ea l  Vasconce- 

l l s t a  de nacer l l e g a r  l a  cultura a l a  mayoría d e l  pueolo. 
/ 

''Paralelamente - ( . . . I -  e l  &stado inauguro una nueva modalidad: l a  - 
dii.usioÍl cultural ,  a través de una gama de eventos bien promociona- 

dos: t ea t ro  guiñol en las escuelas, l o s  jardines pÚolicos y ranche- 

r í as ,  además de otros actos en el rec ién inagurado Palacio de Be l las  

Artes. Es a p a r t i r  de esta ;poca cuando la idea de cultura se va a 

r e f e r i r  a l a  producción a r t í s t i c a ,  para COnfUndirSe además con aquel 

o t ro  que entiende l a  cultura como c h u l o  de conocimientos**. (H.Azar: 

La Jornada, Mayo, 1989) 

ES tiempo tamoién en que arriban con fuerza l o s  llamados me- 

dios de comunicación masiva de l a  épocas e l  radio y l a  cinematogra- 

ria. Aquí e l  producto cul tura l ,  no se def ine entre l o  e l i t i s t a  y lo 

popular. 

nacia l a  década de los 5v.s. ~ i e & n  encuentra una nación aten- 

t a  a l o s  milagros industriales.  iviexico i n i c i a  con entu:-.lasmo su ca- 

r rera  nacia l a  industr ia l ización.  Después de l a  2a. guerra mundial, 

ei desarro l lo  ver t ig inoso  de ia industria l lega a Mexico, anora éste 

quiere convert irse en un pais moderno. Es l a  e>oca en que l a s  carac- 

t e r í s t i c a s  de l a  poolación van a camoiar, de s e r  predominantemente 

rural, iviéxico va a convert irse en una Sociedad Dasicamente uroana. 

corno dice  Sara y Canclini, * * e l  proyecto revolucionario cede 

ante e l  proyec" !ernizador, l a  utopia soc ia l i zante  ante l a s  ex- 
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pectat ivas desa r ro l l l s t as l~ .  (SaÍ'a y Canciinirlgu , p. 16y) 

se dg una nigración intensiva nacía los principales centros 

urtianos generada por aiversas razones: e l  desgaste de l a s  t i e r r a s  

de cu l t i vo ,  su escaces y una m e j o r  ofer ta  laDora1 en l a s  grandes 

ciuaaaes. Este éxodo de pooiación nace que la demanda cuiturai  sea 

mayor y por o t ro  lado, se pretende aumentar el n i v e l  de escolari- 

dad de l a  pohlacioh para incorporarla mas fácilmente a l  proceso de 

industr ia l ización que se estaoa gestando. Así, e l  proyecto educatl- 

vo aDanaona su f i n  integracionista con e l  que se i n i c i ó ,  para tor-  

narcel'agente ca l i f i c ador  ue í'uerza d e  trabajo? Se dá un gran auge 

en l a  eaucación en todos sus nrveles,  desde l a  educación basica nas- 

t a  l a  superior, como exigencia d e l  proyecto desarro l l i s ta  y moder- 

nizaaor. "Este proyecto cul tura l  a d i ferenc ia  d e l  de l o s  primeros 

años post-revolucionarios se presentó como neutro, s i n  con f l i c tos  

o ideOlOgiaS, simplernente"a1 s e r v i c i o  de l  proyecto c i v i l i z ado re8 ,  a 

favor de l a  sat is facc ión de las demanaas generadas por la moderniza- 

ción que comenzó a experimentarse a partir de íos años ~ U * S . ) *  (Sa3.a 

y Canclini: i y ü 7 ,  p. 174) 

Por este  creciniento urPan0.y SODre todo por e x i s t i r  un aumen- 

t o  de l a  porilación en l a  educación superior, se dan var ias rnanifes- 

taciones culturales importantes 8 l a  construcción e inauguración de 

l a  Ciudad Univers i tar ia,  e l  Xnstltuto Nacional de Bel las Artes y, 

por otro lado, tamPi6n fue  importante en l a  vida cul tura l  l a  inser  

c ion de l a  t e l e v i c i ón .  Es e l  tiempo en que este  medio tan importante 

de comunlcaeidn, queda concecionauo a l a  empresa privada. De l a  mis- 

ma forma eL cine y la radio,  que ya desde los  anos 20's venlan to- 

mando un papel liuy importante, se perriian con la T.V .  como los -- 
3 



_I_ 

-30 - 

principales medios unificadores de l a  nación. " A l  di fundir  ssmulta- 

neamente a diversas regiones los lnisrnos rnensajes y re lacionar en un 

s isteaa unii icado l o s  mismos elemen-cos culturales de zonas antes - 
desconectadas, amos dieron una'lvivencia cotidiana de la P$acionvt. 

Si bien l a  acci6n educadora y p o l i t h a  d e l  Estado fue c lave para 

esa unif icacion,  l o s  medios nasivos, a l  igual  que en otros países 

latinoamericanos, se hicieronvtvoceros de l a  interpelacion que desde 

e l  populismo convertía a l a s  masa en pueblo y a l  pueblo en Nación. 

(Safa,citando a Martin Barberotl989, p. 173) .  

Para l a  siguiente década, e l  Estado se i n i c i a  como patrocina- 

dor de l a  cultura. Comienza a ceder ?. l a  i n i c i a t i v a  privada e l  campo 

de l o s  medios masávos de comunicaci6n, para pe r f i l a r se  como e l  Es- 

tado mecenas en cuanto a l a  promoci6n y di fusión de actividades ' - 
culturales.  

"La modernrzación cornplejizó e l  sistema de prouucción y c i r -  

culación de cultura, organizó púDlicos Con demandas mas di ferencia-  

aas, e l  Estado fue adaptandoce a ese proceso y redefiniendo su lugar 

RI mismo tienpo que l o a  tr l lnsf ir iéndo a-ia i n i c i a t i v a  privada l a  ma- 

yor responzaoiliaad en l a s  comunicaciones masivas, es tab lec ió  po l i -  

t i cas  diVerSaS para aist ir , tos sectores.lt(Sarar iyd?, p. 1üi) 

&n esta de'cada surge e l  f e s t i v a l  Internacional Cervantino. - 
Para e l  sexenio de Adolfo Lopez Mateos se crea l a  Suosecretaría de 

Cultura y posteriorrnente se construye e l  Museo Nacional ¿le Antropo- 

logía. Además cie promover una p o l í t i c a  de Seguridad s o c i a l  creándo 

interesantes centros haoi l i tados para l a  rea l i zac ión  de actividaues 

fisicas y culturales.  
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EL ANO DE i y b ~  

Hacia l a  decada de l o s  '(O's, se va a dar un cambio c u a l i t a t i v o  

en l a  p o l i t i c a  c u l t u r a l  d e l  Bsta39. Se abandona l a  v i e j a  p o l í t i c a  

de los func ionar los  cac lques  en las ins t i%uciones  c u l t u r a l e s  y s e  

da  una aper tura  a l a r  nuevas generaciones ,  é s t o  en gran medida gra- 

cias a l  movimiento d e l  bo. S e  da un cambio de a c t i t u d  a-partir de 

e s t a  fecha, que impacta s o t r e  manera en las i n s t i t u c i o n e s  cu l tura-  

l e s ,  promoviendo con e i i o ,  una apertura  o i í t i c a  y dando paso a i a  

incorporación de nuevos i n t e l e c t u a l e s  y prores lonales  preocupados 

por l a  d i f u s i ó n  masiva de l  quehacer c u l t u r a l .  

" ~ i  amparo de los c a c i q u e s ,  nwvas  generaciones se nabían in-  

corporado al t r a b a j o  c u l t u r a l .  E l l o s  c r e í a n  que l a  c u l t u r a  e r a  ne- 

cesaria y que s u  práctica no debía  ser  una opción v o c a c i o n a i ,  s i n o  

un derecho". (Warman en 'CaricllPni : 1985). 

A p a r t i r  de e s t e  momen-co e l  Estado se i n t e r e s o  mas por difun- 

d i r  ias cosas  de l a  c u l t u r a  y s e  d i ó  un crecimiento rápido y compul- 

sivo,  pero s in  deI ' inir  una p o l í t i c a  c u l t u r a l  concre ta .  

"Este fenómeno de promoción c u l t u r a l  compulsivo presentó a l  

sistema co'ilo un organismocaparentemente preocupado por la c u l t u r a  - 
p ú h c a ;  una verdadera f i e w e  de quehacer pseudo c u l t u r a l  se apode- 

r o  en los '(U's de las I n s t i t u c i o n e s  guoernamentales que u t i l i z a i i a n  

l a  di fusión de a c t o s  a r t í s t i c o a s  a g r a n e l  como emDlema de l a  media- 

t i z a c i ó n  que las i m p u l z a ~ a ~ * .  (Azar: iytjy, La Jornada) 

Ciertaf iente ,  se a e s t i n a r o n  mayores presupuestos y se crearon 

111670 I 
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nuevos centros e inst i tuciones de di fus ión ae l a  cultura, pero 

s i n  más p o i i t i c a  que i a  cie " i i e v a r  i a  cultura a i  pueDlo". 

Durante el regimen de Luis Echeverría se dan var ias reformas 

con l a  aper,tura de centros de aducación media y superror. Se crea 

e l  Soleglo de Bacnl l leres,  los CePetis, l a  UAM, e l  CONACYT, l a  Uni- 

versidad Pedagógica, e t c .  todos con l a  f ina l idad de i n i c i a r  a l o s  

jóvenes en e i  a r t e  y l a s  ciencias. 

En l o  cul tura l ,  también se nota esta aparente prosperidad e- 

conómica pues se da una po l i t i c a  de dispendio, por ejemplo, e l  Fes- 

t i v a l  Cervantino con a r t i s t as  de la .  cal idad pagados por e l  Estado, 

posteriormente l a  creación de FONAPAS y SOCICULTUR, una encargada 

de l a  d i fus ión en e l  D.F. y l a  otra a n i v e l  internacional, l a s  dos I 

gastando fuer tes  sumas patrocinando grupos d e l  agrado d e l  funciona- 

r i o  en turno. 

De entonces a l a  recha, no nay o f i c ina  Durocrática que no - 
cuente en su a c t i v o  f i j o  con l a  obl igación presupuesta1 de cantida- 

des siempre aounciantes para promover l a  cultura en e l  pueolo. 

Bn cumto a l a  descentral ización, en algunos Estados se crea- 

ron Inst i tutos  de cultura, pero l o s  resultados fueron muy limitados 

en l a  mayoria de e l l o s  por f a l t a  de Infraestructura material y hu- 

nana, además d e l  desinter6s de l a s  propias autoridades locales.  

LA CRISIS DE LO3 U0.S. 

Toda esta euI'oria econokca y e l  gran despliegue de programas 
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c u l t u r a l e s  y educativos no dura por mucho t ieapo .  IVlexico debe 

aceptar que esta cayenao en una p r o r u d a  crisis econónica provo- 

cada en gran mediaa por l a  caída de los p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  y l a  

imposiDilidad a e  pagar i a  aeuaa ex terna  aCutnUlada durante i a  época 

a e s a r r o i i i s t a .  La primera respuesta  ante  esta s i t u a c l ó n  e s  e l  r e -  

c o r t e  presupuesta1 y l a  disminuci6n o e l i a i n a c i Ó n  de las Nacreas no 

p r i o r i t a r i a s " ,  e n t r e  o t r a s  mucnas medidas. E s t o  va a afectar d e f l -  

nit ivamente a l o s  programas c u l t u r a l e s .  Algunos ejemplos de ello 

soni  l a  reduccií jn presupuestar ia  de l  ISSSTE y e l  IN%, especifica- 

mente en programas de c o n f e r e n c i a s ,  t a l l e r e s ,  c i n e - c l u o  y eventos 

a r t í s t i c o s  i t i n e r a n t e s  en todo e l  t e r r i t o r i o  a e i  país, promovldos 

inic ia lrnente  en la sEP;por  e l  Lic .  De l a  Cera y posteriormente en 

las i n t i t u c i o n e s  ya citadas en donde é s t e  ocupó su d i r e c c i ó n .  La 

programacion de T .V.  realizada por e l  Estado,  se reduce en un '(5% 

en lyu5. Otros programas a f e c t a d o s  fueron los c i e n t i f  i c o s t  CONA- 

CYT reduce también consideraolemente sus programas ae investigacirh 

adeniás de una baja real  en l os  s a l a r i o s  de l o s  inves t igadores .  

Otro campo que tamoién sur're l a s  consecuencias de l a  crisis econó- 

mica, es el carlipo e d i t o r i a l .  Se da un gran aumento en l os  prec ios  

de los  l i o r o s ,  sobre  t o a 0  los de importación. Ante esta s i t u a c i ó n ,  

e l  Estado responde con l a  c r e a c i ó n  masiva de DiDliotecas p h i c a s  z 

de 36y en iyU3 pasa a iy'(3 en lyuü. (Safa y Canc l in i r lyuy ,  p . l y l )  

Esta s i t u a c i ó n  provoca quo"( ) mucnos de los espac ios  aDan- 

dOnaaOS por e l  poaer p h i c o  a causa ae las reaucciones  presupues- 

tarias -sean- ocupados por las empresas privadas. Su i n r l u e n c i a  se 

expande a -través de los  meaios masivos, rwseos, e i n s t i t u c i o n e s  de 

a l ta  c u l t u r a  y también reelaDoranao l o s  s i g n i f i c a d o s  y las funcio-  

nes de las q a n i f e s t a c i o n e s  populares." (Sara y C a n c l i n i $ l 9 a 9 ,  p.193) 
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La c r i s i s  económica afecta definitivamente los serv i c ios  

i culturales brindados por e l  Estado, esta misma situacion va a 

a f ec tar  tambieh e l  consuno tanto de cine como d e l  t ea t ro ,  su 

auditor io  baja considerablemente pero, por o t ro  lado, nay un - 
creciente consumo de l o s  aparatos que fa l l evan  l a  cultura a domi- t' 

c i l i o " .  

a l qu i l e r  de videos l l e g a  a 800 m i l .  

v ideo  y otras ma/quinas culturales a camDiaao l a s  háoitos esté- 

t icos** .  (Safa y ci. Canclini:l989, p, 194) 

(. . . ) en l o s  h t imos  t r e s  años e l  número de a f i l i ados  a l  

La expansión en l a  T.V., e l  

2 

I 
Asi ,  a l  de jar  e l  campo abierto,  sobre todo en cuanto a 

medios masivos de comunicación se r e f i e r e ,  l a  i n i c i a t i v a  privada 

se na tornado Pa pr inc ipa l  fuente de itnformaciofi y recreation de 
2 

l a  vida cotidiana, como l o  seriala, 

de esta p o i l t i c a  muit i pie que abarca l o  culto,  l o  popular y l o  ma- 

sivo, 'L'elevisa se presenta como l a  pr incipal  Denef'aCtOra jr  í e g f t i -  

madora de l a  producción cul tura l  de todas las c lases i  como d i f u -  

sora de l a  l iber taa  be creación c u i t w a l  y de l a  informaci6n po l í -  

tics f rente  a cualquier %onopoiio** es ta ta l ;  como articuladora in- 

terna de l a  cultura nacional y enlace con e l  desarro l lo  interna- 

c ional  moderno. La i n i c i a t i v a  privada compite asi  con e l  Estado 

para sus t i tu i r l a  como agente constructor de hegernonia, o sea como 

organizador de l a s  re laciones culturales y po l í t i cas  entre l a s  clg 

ses.'*(Safa y G. Cancl inir lyoy, p. 191) 

Safa y G. Canclini. *'A través i 

Y, finsllrnente, para este sexenio en diciernore de lyUa,se crea 

un nuevo organismo encargado de coorrllnar todas l a s  actív-idades 

que en nateria cul tura l  d e l  Estado se re f ieres  el Consejo Nacional 

para la Cultura y l a s  Artes. Con esta nueva Instancia se pretende 
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que las  acciones real izadas por e l  Estado, a i  es tar  coordinadas por 

un s o l ~ . ~ o r gan l sm~ - ' eV l t e  l a  duplicidaa de funciones y logren sus OD- 

j e t i v os .  

En nuestro caso, en e l  Estaao de México tambiin se crea e l  - 
Ins t i tu to  Mexiquense de Cultura, en agosto de 1907, que en coordl- 

nacion con l a  Dxreccion de Patrimonio Cultura1,tiene como sus prin- 

c ipa les  ODjetivos: "Democratizar i a  cultura para lograr  una mayor 

part ic lpacion de l a  sociedad y e l  fortalecimiento de nuestra iclen- 

t idaa;  aescentral izar  l a  cultura con el oPJeto de que sus diversas 

manifestaciones l leguen a. d is t ln tas  regiones d e l  Estada y conservar 

y rescatar e l  patrimonio cultural.  "(  IrWorrne de Gobierrio, 1987) 

Antes de l a  creacidn.ae este  ins t i tu to ,  e l  programa Nacional 

de BibliOtecaS d i r i g i d o  por l a  S . E . P . ,  como dijimos anteriormente, 

incide también en e l  Estado de l&xíco y en lyU4 se pone en marcha 

con e l  rex'orzamiento de 23 biDl iotecas ubicadas en CasaSde Cultura 

para extenaerse posterrormente a a c iento  veintiún municipios. En 

este  mismo año se crea e l  Gonsejo Estata l  ae Gultura, y es hasta - 
196y que se construye e i  Centro Cultural ifiexiquense como una opcion 

in tez ra l  de serv ic ios :  Museo de Arte Moderno, Museo de Culturas PI 

pulares de l a  degión y l a  BiDlioteca PúDlíca Central con auditor io  

b ib l io teca  hemeroteca, computo para niños 

y 05,uuO volumenes. Cabe mencionar que este  centro, se encuentra = 

ubicad0 en l a s  arueras de l a  ciudad de Toluca y que son realniente 

i a l l e r e s  de Festauración 

pocos los usuarios que t ienen acceso a 61 , los  que realmente i o  

aprovechan son l o s  alumnos de un co l eg io  privado que se encuentra 

a un costado de éste .  E l  lugar, mas bien da l a  impresion de- l o s  

ilariiados "elefantes blancos **, 
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Como se puede observar, la mayor parte de los periodos 

anteriores han estado caracterizados p o r  un manejo de la cultu- 

ra oficial  a travgs de presiones e influencias por parte de -- 
funcionarios en tyErzo y'. estaactitud en la actualidad, no ha e 

cambiado d e l  todo. 

Ahora, el Estado a traves de las diferentes instituciones 

SEP, WSS, ISSSTE, Secretaria de Relaciones Exteriores, DDF, l o s  

Gooiernos de La Federacion y ahora el CUNACULTA promueven cuanto 

espectaculo les recomendan sus asesores, pepa "su irrealidad es 

el signo de la ausencia de una política cultural racionalmente 

diseñada y aplicada.**( Azar en La Jornada, Mayo, 1989)  

i 
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GAPIT'JL3 111 

La comunidad de Arnecaqeca no ha s i d o  agena a toaos e s t o s  

cambios. 

c i o n e s .  

s e  na transfornado l a  rea l idad  regional .  Amecameca e s  hoy una - *  

A l  i g u a l  que e l  r e s t o  d e l  pais,  ha ten ido  transforma- 

Desde e l  p r i n e r  repar to  a g r a r i o  llevaao a caoo en l y 2 5 ,  

Ciudad media en constante crecimiento E l  t i p o  de actividad que 

a n t e s  e r a  preciominantevente rural,  ahora es uroana. Según e l  ceg-.  

so de l9Uu, l a  conposicion de l a  poolación por forma de vida (ur- 

Dana o r u r a l )  era: pooiación urDana 63"h: pooiaci6n r u r a l  3v0. 

/ 

Según e s t a  msqa f u e n t e ,  ia pooiacion a n t e r i o r ,  estimada y 

proyectada e s  l a  S iguiente :  

1950 1960 1970 . 1gno 1?85 1:) 9 o 
9,269 12,426 lo ,'(3y 32,621 52, o00 u9, w o  

/ 
Ent& region conocida antiguamente cono Chalco-Amaquemecan, 

se encuestra  ubicada en las faldas de l a  S i e r r a  Nevacla,dentro de 

l a  provincia  del e j e y o l c á n í c o  y en l a  cuenca d e l  r í o  Moctezuma- 

Pánuco. E l  municipio de Acnecameca limita al norte  con e l  municipio 

de T l a l n a n a l c o ;  a l  e s t e  con e l  estado de Pueblas al sur con los  - 
rnuniclpios de A t l a u t l a  y Ozumba y a l  o e s t e  con los w m i c i p i o s  de 

Ayapango y Jucni tepec .  

* .  
iiesalta s u  estratégica pos íc ión  geográf i ca  ubicada en l a  gar- 

ganta que s e  roma e n t r e  l a  S ierra  Nevada y l a  S i e r r a  del AJUSCO. 

Desde siernpre c o n s t i t u y ó  un corredor  n a t u r a l  que comunica el V a l l e  

de México con e l  s u r ,  s u r e s t e  y suroes te  de l a  República Mexicana 

entraaa  y salida nacla los valles de Morelos, PueDla, Oaxaca y Gue- 

rrero.  
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1 

La r e l a t i v a  cercanía con l a  ciudad de Méxioo, l e  inprime 

c i e r t as  caracter ís t icas  especia les,  ya que una ouena parte de su 

población se traslada diariaaente a traDajar o a estudlar a l  U.F.. 

pues i a  f a l t a  de ruenzes de t raPajo  a s i  como de centros de educa- 

CiÓn superior a n i v e l  regiona1,son algunos de los principales -- 
proolemas. 

I 
I 

I 
I 

Cono caoecera muzliclpal, Amecanieca es e l  principal  centro 

e c onh i c o  y p o l i t i c o  de l a  zona. Maneja dentro de su j u r i sd i c cdn  

s e i s  poolaciones 'menores o delegacionest Santa I saoe l  Chalma, San- 

t i a g o  Cuautenco, San Francisco Zentlalpan, San Pedro Mexapa , San 

Antonio Zoyatzingo y San Diego Huenuecalco. Todas estas comunidades 

son de aproximadamente 5,UOU naoitantes. 

La cabecera inurícipal esta formada a su vez por once barr iost  

Panohaya, Atenco, Ja l t ipa ,  e l  Rosario, San Juan, Sacromonte, el To- 

r i t o ,  e l  Caracol, San Diego y l a  Rosa. 

La mayor parte de las Delegaciones, cuentan sólo con l o s  ser- 

v i c i o s  m h n o s  indispensables:agua, luz;  un jardin de niños y una 

primaria y só lo  en un caso con tele-secundaria. Carecen de servi- 

c ios inédicoc, sólo existen dispensarios médicos por parte de l a  

I ~ l e ~ 5 . z  y sy: c - ~ n t o  a comencio sólo poseen algunas tiendas de aoa- 

motes.  Estas comunidades con escasos serv i c ios  son presa f á c i l  pa- 

r a  l os  grupos po l i t i c o s  o r e l i g i o s o s  que Duscan solucionarles estos 

proolemas. 

A diferencl&det ésto, l a  ciudad de Arnecameca cuenta con todos 

los se rv i c i o s  : agua ,y luz; drenaje, pavírnentación y alUmbrELd0 sólo 

en e l  centro ue ia Tiaciónt teiekono, t e l é g ra f o  y correos. 



res se encuentran en l a  c Decera municipal, quedando un poco a l  - 1 

- 39 -' 

h;n e l  aspecto comercxal, l a  catmeera municilpal cuenta can 

e l  Único mercado estaDlecldo de l a  zona. 

t r a r  toda clase de comestloles, ropa, zapatos , artesanías, reqtau- 

rantes y tiendasi ue abarrotes. Exis-te tamoién urua tienda WN4SUPO 

que es l a  myor de l a  región. Tiendas de rnueDles y aparatos aames- 

tacos edotpicos y un banco. 

En 81 se pueden encan- 

LOS d h 3  de tianguis son los míércoies y dornkngos en don4e se 

expende tamoién toda clase de mercancías : comestlbies , ropa zapatos 

te las ,  mereancia importada, herramientas, etc. en donde se surten 

laqoolacion de las delegaciones y algunos rnunicipnos de alrededor, 

Los fines de sewma, el centro de Wmeoameca se toma una f iesta por 

l a  cantidad de gente que ramita en 61. Además de los lugarofios 

que vienen a sur3ir su ma por ser como ClijbnOS una zona de 

paso por rn lado nacia lo voLcanes y por otro hacia t ierra  cellen- 

t e ,  los fines de semana 1 carretera que atraviesa a l  pueblo en dos8 

está terriolemente trans1 ada, además de atraer la propia coanun& i. 
dad a los turzstas que ou$can consumir anti j i tos  mexicanos. Ameca- 

ineca depenae en gran aedi a de estas corrientes Buríaticas pmve- d 
nientesp.del D.F. ya que s n una de sus principales fuentes de ingreso. b 

En cuan%@ a educaci n, la mayor parte de 10s centros escola- p' 
&gen l a  poolacnqh de lab delegaciones. Amecarneea cuenta con dos 

jarcines de nifios, 4 escuelas pririiarias , 2 *secundarias, i prapara- 

toria depelidiehte de l a  Universidad Autonorna d e l  Estaao de Mexico 

y 1 Uniaaa AcaBemica Profesional Amecameca depenalente tambien de 

l a  üAEI, o m  las carreras de iviedico Vetcrinario, Agronomo, Nutricis 

nista,  Ckebaa& Politicas y Letras. 
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Esta Unidad de r e c i e n t e  c r e a c i ó n ,  en marzo de 19U7, se rea l izo ’  

con l a  f i n a l i d a d  de r e t e n e r  a l a  poblacion estudiant i l  y e v i t a r  que 

v i a j a r a n  a las Universidades d e l  D.F .  que se encuentran ya Dastante 

saturadas .  Esta no ha captado a toda L a  demanda, pues nay muchos 

jóvenes que preI’ieren v i a j a r  a l a  UNA14 o a l a  UAM, universidades de 

mayor t r a d i c i ó n ,  s o m e  todo s i  tomamos en cuenta que existe un t r a n s  

por te  que sale diariamente a las 5 a.m. nacia C.U. de Amecaneca y 

regresa  a las 3 p.m. 

En cuanto a su f isonomta,  Amecameca ha ido cambiando mucho s u  

A& prevaiecenen su mayoria aspec to  f i s i c o  en los úitiriios tiempos. 

las viviendas de adobe con techo  de t e j a ,  pero comienzan a abundar 

las construcciones  aodernas de l a d r i l l o  y cemento, i n c l a s i v e  en el 

c e n t r o  hay construcciones  de  v a r i o s  p i s o s ,  en c o n t r a s t e  con l os  - 
márgenes de l a  ciudad en donde encontramos casas de madera con t e -  

cho de lámina de c a r t o h  o a s b e s t o ,  estas t i e n e n  agua entubada pero 

carecen  de drena je  l o  que const i tuye  un s e r i o  proDlema para l a  sa- 

l u d  p ú b l i c a .  

Las p r i n c i p a l e s  actividades e c o n ó h c a s  son: el comercio, que  

e s  una de las act ividades  mas socorr idas  por l o s  amaquemes, t i e n e n  

una vocación muy de f in ida  a ese  respecto .  La agricultura, que h a  

ido peraiendo importancia pues l a  falta de t ierras a s í  como su ba- 

ja  f e r t i l i d a d l a  causa d e l  monocultivo de maíz y la sooreexplotacion,  

no permiten dedicarse  exclusivamente a é s t o .  

servan aún extensiones  muy productivas en algunas zonas d e l  munici’ 

p i s  en las c u a l e s  se c u l t i v a n :  maíz, haba,  f r i J o l ,  t r i g o ,  a l f a l f a ,  

cebada, ca labaza y f l o r e s ;  dentro  de l o s  s o l a r e s  de las casas en- 

S in  emDargo, se  con- 

contranos tanbien  á r b o l e s  frutales: nogales ,  pera ,  TanzanOS, capu- 

l i n ,  t e j a c o t e .  y -13, 



I 

I 

~a aayor par te  de las t i e r r a s  de c u l t i v o  son de t i p o  privado i 
I 

pues Amecalieca no t i e n e  e J l d O ,  -nas Díen l o  que posee son tierras 

comunales que son una parte de l o s  Posques be las falaas clel v o l -  

cán. D i s t e n  aproxinadaaente 620 conuneros, nismos que han conce- 

cionaao a l a  i'a/Drica de papel San KaIael  l a  explotac ión  de l a  .lade- 

ra ,  e s t o  na provocado una gran d e f o r e s t a c i o n  y actualmente e s c  

de agua en l os  tiempos de seca. 

I 

1 
I 

4 

. a  

La i'alta de t i e r r a s  de c u l t i v o ,  e s  una de las prnncrpales rs 

zones por las que t i e n e n  que Duscarse otras f u e n t e s  de traoajo fug 

ra de l a  comunidad, ya sea en 1.a ciudad de México como a l b a ñ i l e s ,  

o b r e r o s ,  burocratas  'J' t raoa jadores  de s e r v i c i o s ;  o empleandose en 

l a  pequena i n d u s t r i a  e x i s t e n t e  dentro  de l a  comunidad como la f& 

brica de pap-el San Hafae l ,  i apor tante  fuen-te de empleo, l a  fábrica 

maquilaaora"~andaka* y "Panam" o en el molino de t r i g o  ubicaao en e l  

c e n t r o  de l a  co?iunidad. 

Un l o  que s e  r e f i e r e  a i n d u s t r i a ,  Amecarneca cuenta con dos 

industr ias  paramunicipales: l a  E g i t o r i a l  Amaquemecan que produce 

ILoros para niños y la  d i s t r i b u l d o r a  Protimbos, que distriouye - 
nadera, mueoles y diversos  productos I 'ores ta les .  

alimentos balanceados, tanbíén  t i e n e n  una i a p o r t a n c i a  notab le .  

Las I'áoricas be 

En l o  que t o c a  a comunicaciones y t r a n s p o r t e s ,  Amecameca 

cuenta con va r ias  c a r r e t a r a s :  

- La c a r r e t e r a  feaeral  México-Cuautia, Que en el Km. 00, como d i j i -  

mos anterrormento, cruza por e i  c e n t r o  de l a  c a b a s e r a  municipal. 

- La c a r r e t e r a  I'ederal Amecameca-Tlamacas, camino de acceso a los 

volcanes de 40 kms. de longitud.  
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- Carre teras  nacia v a r i o s  municipios de l a  zona, caminos v e c i n a l e s  

'I 

de a c c e s o  a las delegaciones  y caminos no pavimentados de herradura 

y de penetración a l  bosque. 

En cuanto a t ranspor tac lón  se cuenta con f e r r o c a r r i l  !flexico- 

A t l k C O  de carga y pasajeros que r e a l i z a  un v i a j e  redondo diaria- 

niente. Se cuenta tambien con autobuses de la .  y 2a. linea "Cris- 

toba1  Colon: s a l e n  cada media hora hacia e l  D.F. Sistema t r o n c a l  

Chalco,  de r e c i e n t e  c r e a c i ó n  en l a  r u t a  Amecameca-Chalco-Metro Pan- 

t í t i á n .  

Otras formas de t ranspor te  son: 

- La Ruta 85 de Microbuses y comDis e s t a c i o h  metro Candelaria-Amecg 

aeca-Ozurnba, cada c l n c o  vinutos .  

- AutoDuses urhanos de Amecameca diversas  r u t a s  que enlazan l a  ca- 

becera municipal con las delegacionesy - b a r r i o s .  

- Sitios de autos de a l q u i l e r  en l a  cabecera  municipal. 

- Otras r u t a s  de autobuses que t r a n s i t a n  por l a  c a r r e t e r a  lvl&ico- 

Cuautla. 

Como puede observarse ,  ha.y una gran cantidad de medios de .ti 

tranisporte que comunican hacia l a  ciudad de !Viéxico, e s t o  en gran 

aedida, debido a l a  denanda de población que v i a j a  constantemente 

hacia l a  crudad.  

En l o  que se r e f i e r e  a l os  s e r v i c i o s  de salud p ú b l i c a ,  l a  

cabecera cuenta con una c l i n i c a  hospital del l rSS, - -un c e n t r o  de 

s a l u d  de-la SSA, un consul tor io  medico d e l  ISSSTE y un c e n t r o  de 

Urgencias de l a  Cruz iioja. Aaernás de una gran cantidad de consul- 

torios de medicina general  y e s p e c i a l i s t a s .  
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~ e c t ~ r .  alto, acuden u. estirr?iar ;L l a  ciudad de kxicc, ,  debido 

cenciacii L"imestt, 5a lazar )  

Las actividades que real izan l o s  padres de l(js estudiantes, 
/ -ias -ienci( nadas n:  P i7~2 f eF id . c tas ,  Burccratas , Agricultores,  

La encuesta aplicada a ctciultrs arrc-ijcl 1 ~ s  siguientes reuul- 

tadcs : 

secundaria 1 2  21c 

-reparat. ria 11 22 

~ ) r , f e i i  nal 9 18 
50 190 

- 

5.6 2EI ganar-hasta un salario *?in . 
20 gana. entre uno y cuatro s .  TI.. 40 



CAPITULO IV 

I 

I 

A l  intentar l l e v a r  a cabo un estudio d e l  consumo y l a  re- 

cepcio'n de l a  cultura que nos perni t iera  anal i zar  la infiuenc?-i 

c owara t i va  de l a s  po l í t i c a s  culturales desarrolladas p o r  e l  

Estado, la.: instituciones c i v i l e P  y los  grupos conunitarios o r  e.,,.c. 

nizadcs nos encontralios ante e l  siguiente panora ria. 

Existen m y   poca^ investigaciones que explciren cual i ta t iva-  

Ante l a  - ?ente l o s  hábitos y patrones de l a  recepciLn cultural.  

ausencia de estudios de esta naturaleza, las  investigaciones que 

se han real izado se basan en los datos proporcionados nor encues- 

tas de oninich y encuestas de Iiercado, cuya base metodoldgica se 

ectructurp en torno a l a s  weferenc ias  individuales . La u t i l i z a -  

ción de l  i n d i v i d u a l i c ~ ~ o  co-?o -&todo, no p e r l i t e  r e f l ex ionar  acerca 

de l a  f o h a c i ó n  y d i ferenc iac ioh de identidades co l ec t i vas ,  aspec- 

tos  iqportantes en e l  aná l i s i s  de l a  e f i cnc i a  de 13s po l i t i c a s  - 
culturales. Co~ io  .riencionan Garcia Canclini y Safa, l a  f a l t a  de 

enfcques de es te  t i p o ,  evidencia "el carácter ap r i o r f s t i c o  y auto- 

r i t a r i o  con e l  que se disesan las políticas culturales:' 

Cvnjuntarqente l a s  estad ís t icas  nuestran una contraccio'n en 

l o s  gastos culturales. 

enccntraios en nuestro lugar de estudio. En ATecaineca, en todos 

~ P L C  nive l es  socioecordvnicus y grupos de edad, e l  t ienpo l i b r e  se 

Fenó-rieno que, al igual  que en atros países, 



concentra en los f i n e ?  de seaana, s i n  eqbargo, uno de sus dos 

cines ha coienzado a cerrar l o s  Fabados, porque a d i f e renc ia  de 

hace 4 o 5 años, que era e l  d b >  con nas asistencia,  actualrrente 

no se presentan (nac de fío o 60 personas. Este fencheno se  a t r i  

buye a l a  c r i s i s  econchca que coiiienza a qediadus de l o s  70's 

y se (rianifiesta abierta3ente a principies de l o s  8019, p a r o  - 
estc.s datos no noL perliiten d iscern i r  que tanto se debe esta 

contraccion a l a  c r i s i s ,  o -7ae bien, a l  reorddnaTiento d e l  merca 

- 

dcj cultural que México co-iparte con o t r o s  países. 

Locando en cuenta l o  anter ior ,  en nuestro trabajo de ca-,,o 

he '10s tratad:! de recop i la r  infcr.raciÓn que nos pery i ta  conocer 

l as  caracter ís t icas  de algunas prácticas d e l  consu'ic cultural,  

que en l a  vid:: cotidiana están asociadas 8 l a  o f e r ta  que Fe desa- 

r r c l l a  en AqecaTeca. 

En pri-nera instancia, henos levantado-un "-iapa" de l a  d i v e r  

SF o fe r ta  cul tura l  (Estado, i n i c i a t i v a  privada y grupcs indepen- 

dientes)  que se recibe en es te  lugar. Esta infor.iaciÓn incluye 

l a  descripci& $e l a?  actividpdes que r e a l i z a  cada una de l a s  - 
in i t i tuc ione?  o tie l o s  grupos en l a  local idad; a l  igual  que l a  

actividad c f rec ida  pcr l a  denoninada industria cu l turs l  a trave& 

de su= ledioz tiarivuF <e coaunicación. Conjunta-lente, intenta- 

r e m s  hacer un análisi:: de l a s  famas en que l a  o f e r ta  cul tura l  

se inccribe en 12 vida cotidiana, es dec i r  c 6 . i ~ ~  y p o r  qué se cog 

su .e Para ello, u t i l i z a w a  1aF propuestas hechas p o r  Lechner 

E 



I en LUF i1i:tas .s(.bre l a  v ida  ccJt id iana en Santiago de Chile. 

Para l a  cbtencicn de esta i n f  (~ r - iac i rh  Le nos aplicads entre- 

v i s t as  y encuesta? CL riiversoe :=ec-t;cres sceiceccnwiicoP de l a  

pclblacic,h, arte & de llevar cuatro años viviendo en Aqecalneca. 

, 

Finalaente, presentaxs  e l  estudio de caso del Centro 

Cultural IS55'1E A iecamca y algunas notas Lobre l a  Escuela de 

In i c i ac i on  a l a s  B e l l a ?  Artes. 

Ccn 1~; anter ior ,  he-quc tratadc de conjuntar infor.riaci6n 

es tad ís t i ca  y observación participante,  ccn e l  p r o p o s i t o  de reg 

l i z a r  un estudio sobre l a  inf luencia de l a s  po l i t i c a s  culturgles 

en la vida cotidiana de A7iecar:ieca. 

Antes de passr a l a  exposición de l o s  resultado obtenidos, 

quiFieramos mencionar algunos hechiis que influyeron en e l  desa- 

rrollo de l o s  ca i7bi[:,c socit,culturales en Anecaneca. Podriamr 

-nencic,nar que l as  ccndiciones prcvocadas wr el proceso de TC- 

dernizaciCn, son l a s  que logran l a  " layor autmc,.riía de las prác- 

t i c a s  Fiinbdlican, de los camyiss artfFticcl? y c i e n t í f i c o ? ,  respec 

t c  de 1 ~ s  conrlici\nanientcs extraculturales". ( G  Canclini y Safa, 

1989: 169 j 

Aneca rieca de jo  de se r  una sociedad tradicional-qente r u m 1  

y se c r n v i r t i ó  en una pcblaci6n eccnÓrnica.Tente heterogenea. 

Según t e s t i n m i Q s ,  tbdavia en 1950, la nayuría de l a  población 

v i v i a  de l a  prcducción agricola y/o s i l v i c o l a .  

e l  censo de pob lac ih ,  sólo e l  2'3 de l a  poblacidn econoaicawnte 

Para 1980, segun 

I 
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activci Fe  fieeicaba a l a  agricul.tur:, 25;. tratajaban en l a  

inductria ianufacturera, 105 en e l  coierci-0, 5% en e l  transpox 

t e ,  5/1; en l a  construcción, 3% en educación, 

el res to  en diversas actividades. 

&$ en o f i c inas  y 

ek-,2:o, \cr8c')'j* 

La tendencia a l a  urbanizaci6n que ex i s t e  actualnente en 

A7ieca.neca se da, entre otras cosas, por l a  presión denográfica, 

l a  baja en e l  qercado de l o s  precios de l o s  productos agr ico las  

y l a  c e r cada  del D.F.; que atráe con 

jóvenes que ven en l a  labor agr i co la  una fuente constante de 

frustracion. "Todavia, COTO p o r  1950, l a  nayoria de las gentes 

podían v i v i r  d e l  nonte; alguna parte l a  vendiaws,otras pues l a  

cclqiamF; ahora ca.da d ía  es ti& d i f í c i l  v iv ir  d e l  canpo; yo he 

probado con Taíz, ccjn t r i g c ,  con cebada y de 5 años para acá, 

c srilgo a 7iano o salgcj perdiendo. 

l o  d ice  Don Federicc-j ccm una. bc lsr  de celofán en l a s  w.nc:r=), de 

qanzanilla, li?h y yerbabuena; voy a ccntra.tar a unas señoras, 

l e c  vcy a poner su r a d i o  para que estén contenta9 y l e s  voy a po- 

ner una báscula para que vayan guardand¿ l a  hierba seca y Tolida, 

(Test i ronio  de Federicc del Val l e ,  60 años) 

su cfwta de trabajo a l o s  

- 

0 

Ahora voy a probar con té (nos 

En cuanto a l a  presi.Cn de.qografica, se calcula Cjite de 1980 

a 1990 parara de 31,600 habitantes a 89,000. 

No conseguiaos datos de l a  migraciÓncot&diana a l  D F., pero 

nuestra estancia en a l  lugar nos ha 7iostrado un a l t o  indice dB 

gente que va a l a  ciudad a estudiar y/o trabajar.  Quizás un - 
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I 
I indicador iqpürtante es el auqento de rutas (peseras), que desde 

D F. (Ver. c-nctgraf í a )  . I 

I 

I 

I 
las 6 a T. i n i c i a e l  s e r v i c i o  de transporte entre Arleca-neca y e l  

Indudable &!ente el :iesar.rc;llo de l a s  cc, nunicaciones nasiva? 

in f luyó  en los ca ?bios FreiLxulturales. 

cine fue una de l a  pririeras clfertas culturales en Aniecairiecat 

7 0  por 1935-40, nc recuerdo bien, e l  señor 'Lamora l e  a l q u i l ó  a l  

Iiunicipio e l  auditorio d e l  Pa lac io  Yunicipal, y puso ahi e l  cine 

Pa lac io  . Ahí  pawba pe l ícu las  todos l o s  viernes, sábados y do- 

iningc,c Ya despuée constmy6 su l c c a l  d e l  cine Aaeca. 

h i zc  mchb dinero, sobre t c d o  cuandu tenia  e l  arreg lo  con l o s  d e l  

rríunicipic.5, pues l e  cbbraban iiuy poco pur e l  a l qu i l e r  y aucha gente 

iba a ve r  l a s  pe l í cu las .  Era l a  Única d ivers ion que había; por 

eso, cuan43 yo l l egue  luego, luegb, ne puse a ve r  l o  d e l  fu tbc l  

Le nedi a l  general Cárdenas que nos regalara un terrenci para ha- 

cer  una cancha y nos d i c  e l  terreno dcnde ahora esta e l  estadio 

de fu tbo l  y l a  unidad deportiva.** (Fidencicl S i l v a ,  Expresidente 

'Junicipai 76 año? 1 .  

Junto con l a  radic;, e l  

Ya ve,  

// 

La t e l e v i s i ón  l l e g a  a A-neca-qeca en 1955 y só l o  a través de 

un c-anal. 

?e  l a  sociedad nanional y su *qGderniZaCiLh siirib6lica: (G. Canclini 

y Saga; 1989:173) pues w y  ?ocas gentes tenían un receptor, q u i -  

zás e l  cine logró  ,pejor esos cb je t i vos  

Cu7ipliendo pcbre-lente con l a  "modelizacinn unif hada  

Quisiera-.its ?enc imar  l a  inf luencia d e l  tu r i s l l o  msivo  en 

la l ( l ca l idad.  

nal IZTA-P P) , zcna de bosques a dcnde -riuchc,s canital inos van a 
A ieca?eca e? una de l as  entradrs a l  parque nacig 



yacear ICC! f ines  de semna. 

desarrclladcs una s e r i e  de actividades cmerc i a l e s  de f i n  de se- 
I 

?ana. E l  dcl;ingo, a parte del *'tianguis", l l egan  decenas de 1 

La gran afluencia de e l l o s  ha I 

I 

artesancs que tratan de aprcvechar l a  entrada de turistas.  

c lus ive ,  en e l  qercado l * i ca l ,  v a r i w  ouestc!s nermnecen cerrados 

en e l  transcursc; de l a  se lana 

,ling:,, 

-&c( 7 u t i l i z pn  eFte tie?ncl na.ra Dbtener a l g c  Rás de recursos, 

In- 

y sc*1~' abren viernec, sábado y do- 

Lo nencicma?bv porque l a  gente de bajo? ingresos eccmt- 

Para f i na l i z a r  l a  exncsici& de estor  antecedentes, quisie- 

raTus hacer re ferenc ia  a l  papel de l a  Iglesia.  

l a  époúa -rehispánica un inportante centru religioso, p o r  e l l c  

ccnquista **esnirituaiY de l o s  esnañoles subre A,neca.neca Fe desa- 

r r ( . l l c  siFte7atica riente, inccjr*m.r-anclo a l a  pcblación indígena a 

l a  cristiandad, según l a  entendían entonces 102 españcles. C h i -  

naliahin afirca que en 1524 ocur r i ó  l a  llegarla de doce nadrei: - 
franciscanvs que de in i ed ia to  d i e r m  9r inc iT io  a l a  evangeliza- 

cic,n, aPí ,  -nodeqc>e observar,a través 3e sus cm'nicas, la in f luen 

c i a  que l a  Iglesia ca t8 l i ca  ha jugado en l a  poblaciGn . rslencicng 

'11 F ést : ,  ni C U I I -  hechb$ c , . w t i t u t i v o  de 1:; Todernidad, pues su 

n a w l  i e  circunscribe a l  wade1.o cul tura l  t rad ic ional ,  sin6 porque 

nci intere.;a ve r  l a  i n t e r ee lm ion  que establece en l a  actua)idad 

La r e i i g i c h  ern r , t ras  instituciones cono S L ~  i a  e.icueia o i a  in- 

dustria cu1tur:;l. " A c i ,  e l  modo de prsduccio'n Lrganizado en t c r -  

nc a l a  d i F t r i b u c i h  de bienes de salvacich no desaparece con l a  

vgodernid.Id, según alguncjr preveían, apelandc a un prLceso cu- 

w e s t a  ilente 5 r r e c i s t i b l e  de ",ecularizaci:,'n*I; en caqbio, se in- 

cj 1*nl r a  a e l l a ,  t ranr for4nqose .  PierAe 3eFo r e l a t i v o  en c i e r -  

Anecaneca fue en 
la?- 



I 
I su nc Licic(n dentrc d.el CI -,x a s í  co  n c  ca qbia de s i gn i f i cad ,  den- 
I _ -  / 

trc fie l a  cultur- c' t id iana .:de "a?, cada un, (le esclF re ,  rde- I 
1 
I 

na2ient L y ca-1bi3 c r61o nuede entengerse en FUF cuntextiq hip- 
I I 

tc'ricl s reF?ectivc e ,  s i n  que existan procesw globales e inva- I 

I riante? ie un contexto a otrU". (Bruner, 1989889) 

Considerando IC anter i c r ,  parti*qc)s de las  siguientes h ip i -  

t e s i s  a l a  recopilación de los datos; 

a )  En Aneca-neca, ante l a  ausencia; de una po l f t i c a  cul tura l  esta- 

t a l  I ,  indegendiente, l a  i n i c i a t i v a  privada, a través de su c f e r t a  

culturai aD.,yada ? c  r ~ L S  riedic s 9asivcL de cc,f?unicacicíl que i.?- 

pc nen un iodelo cul tura l  transnaci( nal,  se ha cc  nst i tu ido  coru 

e l  princigai. organizador f i e l  -i;ieqpo l i b r e  y r3or la tanta, ca-no e l  

p r i  per agente cmstructc?r de hege7t d a .  

b), E l  desarro l lo  de l o s  nedios qasivce de conunicación y l a  demo- 

cratizacidn de de l a s  .iaquina:: que l l e van  " la  cultura a d o v i c i l i o  

(videucaseteras, juegcs e l ec t rh icos ,  T .V. ) ,  ha perrlit ido e l  awnen- 

t o  de l a  o f e r t a  cul tura l  privada en Aaecamca. 

¡ 

i C & o  se  u t i l i z a  e l  tie7qpo libre3,es un aspecto i?iportante 

Dara e l  aná l i s i s  de l a  incidencia de l as  - o l í t i cas  culturales en 

l a  vida cotidiana. Siguiendo a L e c h e r  abor3aios este  "áqbito en 

tanto soc iab i l idad infor-qal.Se t ra ta  de una soc iab i l idad que no 

se encuentra d i recta lente  inserta en e l  prccesc econo'nico, o sea 

Tencs estructurada por la. divisic 'n d e l  t rabajo .  Por l o  m i m o  cabe 

precupriir que se t r a t a  de pautas de convivencia -?as qoldeables se- 

gÚn.as necesidades y expectativas de los ho?ibres. La interacción 
social depende en nayor grado de l a s  i n i c i a t i v a s  personales y, 

1 

111670 
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por ende, conlleva una Tayor carga de subjetividad (Lechner, 

1983 8 1). 

S i  bien e l  t ienpo l i b r e  adquiere su s i gn i f i cac i ón  p o r  opo- 

sicio/n a l  t i e - ipc  de trabajo,  es necesario considerar "que las  

? i s  qas eztructuras socioeconóqicas que deterninan l a  so c i ab i l i -  

dad en las  relaciones de trabajo,  taqbién condicionan l a  socia- 

b i l idad  durante e l  tiernpo l i b r e .  

trabajc C O ~ O  ccnple .ento funcional (reproducción de l a  fuerza de 

trabajo) y ade-ciác se inscribe en e l  c i r cu i t o  de produccion y con- 

su.?o*.' , (Lechner , 1983 I 9) 

Este se apega a l  tielnpo de 

La .nayor parte d e l  t i e q o  l i b r e  entre sernana sa concentra 

entre l a s  19 y 21 horas. 

La inf luencia que t i ene  e l  c l i l ia  en fa confornacich de 

este  hrbraric:, s i  bien es  c i e r t o  que no es deterninante, e5 un 

f a c t c r  i-tpsrtante a considerar. 

A~e ca i e ca  es entre12 y 18 grados c. ,  y l a  d e l  xes -vas f r í o  entre 

La t e  nperatura nedia anual en 

-3"y 12' c .  

tubre y hasta e l  -?es de wrz r?  ( s e i s  .neses). 

b i tua l  si;n l as  granizad~4s. 

entre se ?ana.- es d i f í c i l  encontrar gentes en i a  c a l l e .  

una pgrte iqportante d e l  d í a  -funda-ientahente en l a  noche- e l  

núcleo f a  q i i i a r  per-ianece unido. 

Las heladas s o n  frecuentes a pa r t i r  d e l  mes de GC- 

o t r o  fencheno ha- 

Después de l a s  21 hrs. -sobre t o d o  

Durante 

Pregunta.7or a a d u l t s  ancianos, que es IC que se hacia en 

ese tienpc ante? 4e que l l egaran a Anecareca e l  radio y l a  T V. 

i 
? 

I 
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i ccn e l  f i n  de c c q a r a r  dos f o r i a s  de1, inc id i r  de l a  cultura en 

l a  u t i l i z a c i on  d e l  tie-ipo libre. I 

I 

/ I 

I 

E l  Tapel que jugaba. l a  t rad ic i6n o ra l  era deteminante en 

ese &qbit,c. Ese tierqa! era ut i l i z ado  para hablar de diversos 

teqas: decde e l  t rabajo  hasta l o s  ch imes  y de vez eñ cuando, se 

colaban ICs cuentos y feyendaii. ileje7ioc que e l  Cuahutepochtle 

( e l  atolondrado o e-ibrmador de l o s  bosques) nos respondar 

"En lo.: bGsques de l a  s i e r r a  nevada se aparece un ser T i t i  

cc l lanado-el  Cuahutepcchtle. Leñadores, pastores o gente que 

si'Tple9ente carina por e l  Iicnte se &o pueden encotrar. Es nuy 

pequeñc, Tide 60 C-IL . ,  pero se puede hacer la's. pequefic hasta casi  

desa7areeer. Tiene buen huTpr y gusta de jugar bromas. A veces 

ayuda a quien l e  nide ayud l .  

S a n  Pedro Nexar>a se l e  aqarecio varias veces. E l  v i e j o ,  que iba 

t c r l o s  los d í a F  a l  nionte a juntar leña, un d ía ,  cuando a Denas es- 

taba a,?aneciendc, v i6 a l  Cuahutencchtle en Tedio de l a  bru17ia, - 
antes de reccbrarce de l a  i-???resi('n, desapareció e l  ser, 

? a l i ó  varicw día-. Una iadrugada, cuando e l  v i e j c  ya esperaba 

LU aparicich, que se  l e  preFen-ta e l  Cuahutepochtle en f rente  de 

él, encara?adc en una roca: en lugar de ilesaparecer, brinvÓ ha- 

c i a  adelante y se ?lan?c a SU lad, , .  El burr(:# se  m u s t 0  y salic; 

ccrriendc y e l  viejc se quedo -nudo de asombro, ?iiro a l  ser que 

eskaba f r en t e  a é l ,  era -my pequeñc, con un erior'qe soqbrerc cu- 

Cuentah que a un v i e j o  leñador de 

A s í ,  l e  

I 
b i e r t c  de 3lu-ias, sus cortas piernas estaban enfundadas en unas 

?:'as rt. jas ,  su cuerpc era coqct de gallc, y desnedia un fuer te  

c l c  r a huqe6r.d. E l  s e r  le d i j s :  coy e l  Cuahutepochtle, e l  duende 

4el bc sque, señor de  IC,. árbcle.. y plantas. Yo traniporto l a s  

sieqi l las ?ara que ger7inen y puedo c;rdenar a l o s  aniTTales cual- 
I 
I 
L 
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I 
qu ie r  c; sa. 

ccLa, r en l i c6  e l  duende. 

en 1( que vcy en burca de qi. burro: esta bien, l e  ccntest6 e l  

dcuaiquier ccsa? pregunt¿ e l  v i e  j o t  91, cualquier 

Ent\nces crdénales que lie junten leña 

duende, 

se encontr; un bultc encrie de leña. 'Iuy cmtento  cargo a su 

A l  rat(. regres; e l  v i e j i  con su burr6 y efectivanente 
I 

ani.?al y Cuen- 

tan que es te  Feñcr se  hizci r i c o  ccm tanta leña que vendía, que se 

hizc. de una recua de Tulas y que s¿lo trabajaba unas pocas horas .  

regreeó -&s te7prano que de ccstu-nbre a su casa. 

La gente d i ce  que e l  Cuahutevochtle l o  ayudaba, porque e l  v i e j c  

l e  l l evaba t o d c s  l c , ~  día? tarales y a t c l e ,  que eran anigos, que 

estaban empatadcs. Pera no a %(Ida l a  gente ayuda, es nas, a a l -  

guncls 1t.s espanta y 1eF Yete SUS~C~'. (Edm.mdo IYastkez, 20. lugar 

en e l  cCncurCC de recopilaci.cn de cuentos y leyenda9 por nuni- 

c i l?ics,  crnvocadc nL r l a  SEP d e l  GstadcJ de Yexicc, 1985.) 

Cbmg :podemos observar, In aulttaca LradicionB3 I se  es$ructura 

a i  rededor de Cori..uníca.~:~onw orzle? que cubren espaciar‘ co wn i -  

cat ivcs  re la t i va i ente  wrFonalizadf-ls y de cercanía s o c i a l .  Con 

l a  Tcderniclsd hay un ca ib i o  de estas fc\r?as tie coxmicaciun en 

"corte ", transf ('r land se en una*I1'co ?unicaci<n m-edniinantevente 

inst i tuc i rna l i zada que ha.ce IZSC de .;edit s tecnolcgicos crecien- 

t e  lente co-- lej .-s,  IQF que Yerqiten Trcducir bienes sibibdlicos 9 

3ara núblicm riasivos. 

La respuesta a.:ique es l o  que haces en t u  t i enpo? l ibre ,  

fue  .iuy variadn, l a s  6 activid.ades clas qencicnadas son: 
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Jovenes de 15-20 años. 

‘,?u j ere s Ho qbres Ho qbres /lu j eres  

Adultos de 21 años o más 1 
I 

Deport es Estudiar 2s .t ud i a r  

- Estudiar De pr: rt e 

Leer ,<ad i ci 

,lad i L Lee:. 
\ 

Fa ? i l i a  
j 

Te j e r  

Leer  I 
I 

Cine Hogar 

Ilescancar ,I& i ca  

T e j e r  Pasear Quehacer Cine 

Pasear Cine T e l e v i s  i Ón 
J or. i Escaso 

En esta  variedad de respuestas nos sorprende l a  cas i  nula 

re ferenc ia  a l a  televisióno. c o w  una actividad de t ieqpo l ibre ,  

COT(  wde-rlos Pbservar en e l  ciiadrodo.1 l a  tc ta l idad de l o s  entre- 

viTtador t ienen T.V. ,  a l  nc? considerarse esta c o m  una act iv idad 

de t ienni l i b r e ,  l a  gente l a  incluye en Cfjotrof* a.nbitc. de t ieapc. 

Pensa.li¿s que l o  podriams d e f i n i r  cono e l  t ieqpo de ver  T V. con 

l a  fa7ii i .a. 

/ 

La lnayor Darte d e l  tieilpc l i b r e  se ctncentra en ICs fines 

de seliana. 

Durante este  tieqpc pode-rir,s observar d i ferenc ias  entre l o s  

En e l  n i v e l  sovioeco- nivele: r c  c i c ~ e c l : n ~ ~ i c r s  y grupc s de edad. 

nr‘nicq a l t l  , l c s  rábadcc se  deeican a: descansar, hacer vida en 

f z y i l i a ,  s a l i r  a cc-?er y v e r  videos. 

van a f i e s t a ?  y 1 , r  j&ene,c a l a  discoteque. 

dedicadLc a l a  vida f a T i l i a r  y a descansar. Estr inc1uye:ver 

de-c-rter en l a  9 V. y ? e l h u l a s  con l a  videcs. 

ICs f ines  de semana van a l a  ciudad de “fIekicc!. Estas sal idas 

t ienen l a  f ina l idad  de hacer ccTnras o a s i P t i r  a un espectaculo, 

C O ~ O  es e l  t ea t r c ,  e1 c i r c c ,  otc.  

?cr l a s  ncches,los adu l tos  

Lcs do-ningcs son 

‘-casionalWente, 

1 

I 
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Estas actividades ?<;lL eventual Tente l l egan  a ATecaTeca. 

Entre lris sectcres bajo y *nedio l a s  actividades de f i n  de 

selana scn s i -q i l a re r .  Las 7ar nencinnadas p(jr l c s  adultos c w t  

7asarla c in  l a  f a i i l i a ,  laborez: d e l  hogar, descanrar y ve r  T V. 

Entre 1!- jovenes e l  f i n  de seliana es dedicadc a l  devorte (Drag 

t i c a r l  q(r l a  ,!aZana.yverlc en l a  tarde 3or T V.) e i r  a f i e ? -  

tas cc) IC XV a h s ,  bodas, e t c .  ( a 1( s ba i l es  pc,pulares organi- 

zad( c: en e l  auditLri :  ,iunicipal l c s  eábadm nor l a s  noches. 

En Aqecaqeca ex i c t e  una i,qportante t rad ic ión f e s t i v a  tanto 

r e l i g i - s ?  CO'II ci cia1 . En l o ?  diversbs barric.r? cas i  sieqpre 

i e  -ue4e eí-cuchar TÚsica viva de diversos tipos , princinalxente 

tropica1,cl.n l a  que acuctunbr,-jn anenizar es te  t i p c  de f i e s t a s .  

t r a  actividad en que se w e s t r a  ciaraqente l a s  diferen- 

c ia2 Fon las va.caci !nec.  'i;r 1i.s cClitílc:, s-;.olawnte l os  sectore? 

a l to .  tienen l a  i?i ? i b i i i á A l  de s:tlir de Arieca-leca. L r  s lugares 

-encic nad\ s a 11 que asipten ( le  vacacirnez scn surlamente diver- 

S C S .  

En 1 \ s  .ti-,? nive ler  se a ,nvechan l as  vacaciones fie se?a- 

na santa -si e l  c i i q a  1; ?erlite- ?arc? ir de ca,iqa.ent a l a s  

f a l e I - s  fie l a  s i e r r a .  

cluye a var ias  f a l i i i a ? ,  i t  que i e s  i e r q i t e  una reducci¿n en i c s  

c r t : c ,  arie G s ,  que - n t  r su cercania, nl es necesaricj pagar gas- 

t * . , c  d e  tranr11; rtacidn. E l  carácter ct31ectiv(, de estar activif iades 

noc- indica l a  ex is tenc ia  de lazis de a-.iistad y parentesco r e l a t i -  

vaclente ertrechi - 

La 1-rganizacilh ?e  estas actividarles in- 

I 

. .  
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LA 1ELEV IS I  N. 

?r inc iTa l  Y~..C-’IC t o r  d e l  nuevci ilercado cul tura l  .iasivo, 

lc-gra su iypactc extendiéndose en corto t ieqpo, a toda l a  na- 

ciI-n. I n c r i p r a  larivaqente a t d i . s  l?? gruno? y segwientcs de 

l a  ~ c i e c i a d ,  nadie queda f u e r -  (?e su alcance, nos incluye a to 

di s : h, -ibres, q u j e w s ,  niñus, sectr,res ?c,r>ularr>s, .;bliccs d e  

-rcvincia,  e t c .  Su  funcic  nalicizd l e  i e n i t e  relacionarse cc.n 

l a  educación, l a  nr-ensa, l a  industi ia discogrdf i ca ,  l a  prc-oa- 

gand: w l í t i c a .  

l a  deT(2cratizacic‘n de recei-.tcrer: y su pr inc iqa l  cbjetivc? l a  - 
rentabil idad ec-nchica. 

Su i c t L t i *  es 7.a difinsidn ‘ as iva ,  -ernitid-! r)or 

L p canalec de televisic‘n que l l egan  a esta lcca l idad son: 

2 ,  5, 7 y 13. Las 30s ?ririeros, :ertenecen a la. co.;?añia Tele- 

v i sa ,  su r e c e x i n n  es buena, ii di ferenc ia  de l ( ~  c t r ú s  -nerte- 

necientes a I ?EVISI  N- cuya i d g e n  es de una calidad de f i c i en t e  

Z>i bien es e l  institutc de l  E.;tadc encargadfu de l a  transqhioh 

t e l e v i F i v a ,  l a  .lay( r i a  de sus a c t i v i d  son financiadas DCir e l  

2ercadci Txb l i c i t a r i c ,  ocasi(,nandc cc n e l l ”  una pr; gra.inacim de 

caracter y i i i i a r  al Le ia tc iev is ic ’n  c‘ Yercial y nrivada. 

t e  ct:-: canal (!e I ’eleviFa encargad<) de 1.8 transsisi6n de las - 
clases de telesecundaria, perJ s ¿ l t l  es wls ib le  su rece9cic;n por 

e l  uso de una antena cuyc precio nc es accesible a l a  iiaycría de 

l a  ncJblac ..oh. 

? 

E x i s  



En Anecaqeca no ex i s t e  e l  s e r v i c i o  proporcionado por 
# 

cable y aola-nente Pud i im ver  dos antenas parabolicas. 

/ 
! 
I 
I 

E l  c i en  porciento, da lcjs encuestados ,lanifeSto tener t e l e -  

v i s i oh ,  un cuenta con receptcjr de colores. E l  t ienpo prole- 

d i o  de trans-Tisiun d i a r i a  pcr canal es de: 
/ 

I 

TELEVISA I P E V I S I O N  

Canal 2 - 24 hrs. de transnision Canal 7 - 11 hrs.  de trans. 
4, - 6 81 13 - 11 ** 

1s 11 5 - 11 Tota l :  41 hrs. To ta l  22 *' 

Cc?c oc.de qcs 0bserva.r l a  oferta t e l e v i s i v a  que l l e g a  a - 
Ayecarieca es aquel-la que pr;l~.~liueve l a  i n i c i a t i v a  Trivada a t ra -  

ves de su patrccinio.  En terqinos generales, e l  ti:w de pr(.:grg 

m.s iifrecidcs se incluyen en alguno de estos grupos y l a  nrefe- 

L..- 

a 

i enc ia  es l a  siguiente: 

1. ?'elen( vela.? 5. ProgrD nas co-nicos 
f 

2. Caricatum s 6 .Series pc l ic iacas  

3. Deqcrtes 7 Ncticieros. 

11. Peiiculac nacicnaiec 

/ 
La o fe r ta  de t e l e v i s i &  es programacion que pretende "di- 

/ 
v e r t i r  a traves de  teiias banal-es, regidos por ideas verbales y 

visuales de i n f a n t i l i s  io des 7e!?urildu y l a  in fo r lac ion  de noti-  

ciercls Fe Cid a traves de l a  d i f u s i o h  de not ic ias  neutralizadas, 

s in  cc ntextc n i  jerarquias y posibles". ( 'ionsivais, 1987:128) 

I 

I 
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sc)??echar d e l  Tapel que ha  i d o  adquiiiendt; en l a  cvtidianidad 

faTil iar8. E l  tienlv: l i b r e  t i ene  un caracter  hcgarenú y en é l  
/ - 

cjeitaca l a  i-ripirtancia fíe es te  qedio .  " S i  l a  t e l e v i s i on  en 

A-ne,-ica Latina t i ene  aun a l a  f a - i l i a  C C T O  unidad basica. de 

audiencia e s  p ' ~ _ c u e  e l l a  re-rezenta ';ara las  "qayprias l a  s i -  

tuacirn p r i  gLrrlial de rec'-noci-?iento." ("dartin Barbero, l987t 

#- 

/ 

23". 
K t+ 

En ?ronledio, 1-a prblacicn ve  t e l e v i s i on  entre tres y tres 

y .iedia h c r a s  d iar ias ,  au-lentamlo este  w c w d i o  l o s  f i n e s  de 

Fevana. La. infornacirn que SE! mc ibe  actúaliente en e l  a.ibi- 

t c  nrivadd esta en gran qedida detwninadc Tor s u  inf luencia.  

EI t ie,+??c de exnclsicil'n c ~ e  im niñc ante la teievisich es nare- 

c idc  a l  tieqpf1 que a s i s t e  a l a  escuela. 

tan un pro led i ;  de b$ hcras d iar ias  a l a  escuela, teneros un 

total de 990 horas anuales y que e l  tie?.i?o - ihi?io d i a r i o  f r ente  

a l a  t e l e v i s i &  sea de 29 horas -durante 365 dias-  , nos da/ un 

t o t a l  de 802 horas. 

ConFiderando que as ig  

En ese t i e m o ,  l o s  progra.ias aa's v i s t os  

-cr e l l o s  Fcn, lcs  dibujos aniaados, que em l a  actualidad se 

caracter izan por su f a l t a  de l og i ca  y exceso de v io lenc ia .  / 

E l  90.i; de la? nujeres encuectadaF, ven telenovelaE, No 

nos atrevenos a dec i r  en que qedidz! l a  percep ion d e l  -nundo, 

de l c r  prcble-lac y con f l i c t oc  ez influencia?: por l a  t e l e v i -  

sic&, n i  s i  hay un t i q c  de tltransferencias" inconscientes, pero 

siguiendo a Yonsivai? 7ode.qoz cmsta ta r  " l a  entronizpciun de l a  

te ienoveia com i a  &tina expresiuh d e l  neiodraia. 

,.iedia, género trazado en prs de l a s  aias de caza, de fives s i n  

/ 4 

La te ieco-  



I nidt, 2 L x  z i c L f C  Vaqbién l l t ) ra .r t ,  westra  e l  toril: wdab le  de las 

ccnvenciones s ,  c i a l e s ,  nl e? ezcaparate de l a  r,!ral s o c i a l ,  s i -  

ni un sh?w de l a  st ?oral ' ' ,  que gusta FrecisaTente nor sus cual& 

(Ici6eF i r r ea l e c  y t ea t ra l e? " .  ( ?rnsivais,  1987 g 129) 

I 

l 

La t e l e c t  -ie.lia fue  indiirlabie lente e l  pr inc iqa l  mwblevia 

que enfrenta f i c - t ~  a l  t ra ta r  de desarrcllar una actividad cu l tu-  

r a l  d i r i g i da  a l a s  3mjeres. 

En e l  con?uc( de articules de,JLrtivts de ?arca, que hacen 
1 

lr,s jcvenes, node q3s cbservar l a  inf luencia pub l i c i ta r ia  en l a  

creacio'n de c i e r t as  necesidades soc ia l es ,  

F ina l  .ente, qu iQ ie ra  i m  qienciL'nar que es necesario consi- 
?. derar IC siguiente:  l a  e1eccii.n de los programs se encuentra 

deteri inada noj. l a  oferta cuya c a l i d - d  tiende a se r  de nediccre 

a qczla y s i  bien ex i s t e  l a  r e l a t i va  l iber tad  fie no v e n d e r  e l  

rece?t:r ,  eFta " l i b e r t a d * *  se encuentra deteminada p o r  e l  cm- 

Xn Ariecaqeca se reciben t das l a s  es tac i ,  nes de radii; 

- tant(  a n. c-!?t f T - que eIi iten su frecuencia de mda desde 

e l  D F., arleqas de l a s  t r e s  radiodifusclras d e l  Estadci radio 
/ 
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/ 
Educacicn, 3aAL; UniverFid2id y Aadi: Wxiquense. A di ferenc ia  

de l a  t e l e v i s i t n  e s t a t a l ,  e s t a s  Últiias t r a t a n  de prcl.rlcver una 

mxgra nici:'n a l t e r n a t i v a .  

un ierca3.G. naeil.na1 ?ara l a  i n 4 u s t r i a  de l a  c u l t u r a ,  l o  q'ie $e 

cclnsigue a i p l k a  Iiente . La r a d i o  f í; nenta se"bibi1i;dad y sensib& 

**A trave's de  17 r a d i o ,  s e  a u s q i c i a  

r ia ;  w,difica la traclici¿n 31 pular enc ? a t e r i a  de -?Ú$icat c r e a  

idolos y 3,~:s inc4- rpcra  a l a  i n t i n i d a d ;  e s  vehículo de unidad 

faqil iar  y de ir)tegraci ;n l ( a a l  y reg ional  es factc-r decisivci 

en e l  T r c c w c  d-e ad-aptacicín d e l  camc a l a  ciudad; es vehicuko 

siqult&ecr d e  l a  qdernidad y l a  tradici i J/n,  y, em apar ienc ia  

l e  s i r v e  a albas ccm i g u a l  l e a l t a d ,  aunque, de hecho, s e  dep& 

,-?e s ieqnrd  pur l a  c c a e r c i a l i z a c d n  de las tradicliones y el u@o 

rewesivc  de La iodernidad" . (P!unsivais, 1987: 115) 

d 

No $x is$e  en l a  l o c a l i d a d  alguna radiodifqsora .  Las e&- 

t a c i c n e s  mis aseuchadas s c n  aquel las  que Tertenélcen a l  ccnsckr- 

tic, T e l e v i s a ,  cuya prcgramci ( -n  esta d i r i g i d a  nr inc iTa iaente  

a jovenes y adultos .  Estas ra.diodifusoras trans-dtm en l? ?di.; 

1. Ster ic ;  97.3  5.  S t e r e o  Globo 

2 .  XEW 6. Cristal F --,,l. 

/ 

38 lO7.7 7 .  Rock 101 

4 Stereo  :?il 

E l  t i p o  de .zÚsica a& escuchada pcr l o s  jdvenes e s  e l  rock 

en inglé?  y l as  baladas en elipañol. 

De l o s  eneuestados el 100% tenia r a d i o  y lei!jC@~ contaba 

con grabd'ora . En l o s  n i v e l e s  a l tos  se u t i l i z a  l a  tecnologia  + L  

sofkt i cada  y su ca7acidad instalada sobrepasa 8 sus necesidades 

La d s h c a  e s  funda qentalaente un f endnenp j u v e n i l .  



t a l ,  exterir  r i g e  e,: la lente una subjetividad basada en referentes 

;bteniAc>s de  l a  ofer ta  cirltur i cuya base es l a  qercantil izacion. 
/ 

A que se va a l a  ciirc- y al ba i l e  popular'? Bai la r  t i ene  
/- 

un va1C.r. cc iunicativo.  En e l  nivel zocioecnnoiico bajo Fe ba i la  

en fiesta.: c cn ba i l e ?  v ~ ~ p u l a r e c  organizador en e l  auditorin ?u- 

n i c i n e l .  A e?t:)s ba i l e s  d i f i c i l y en t e  asisten l o ?  jovened del 

n i v e l  a l t o .  E - t o ~ ,  acwlon a ba i l a r  a l a  d isco  que se encuentra 

a 15 k ~ s .  de  Aqecaieca, en una zona res idenc ia l  llaiiada lopo- 

Tai-k, qara l legar. ah$ se necesita au t onw i l ,  Dues it. es tas  horas 

nc hay r e r v i c i o  de trans7orte colec-tivo. Acuden a l a  disccteca 

c.-l?(: ec--lacia- (?e ver y s e r  viyto, aoarenteyento eF un gruno ho.io- 

gene(,, z i n  e ?bargo, s i e  qv-e s a  hoybres y .-?ujeres cingulares 

que actúan f r ente  a ICs de.&. 

scn un es7acio d e l  grupo, L o s  jovenec no conen y bai lan c o w  

indivi?ualidadeF sino que se festejan asi n is l io  crian Srupo. 

/ 

f 

Los ba i l e s  populares, en canbio, 
t 

EL YI3EO 

t 
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l a  asistencia de ?ublicc! a l i s  cines * e  A-iecaneca. E l  507 de 

ice: encueitafics t i ene  vi4erxi,setera. La encuesta ne opinion 
r 

a r r c j o  una actituc? m.Citiva sobre l a  preferencia de tener vi- 

dec. en lugar de i r  a l  cine. Lie 50 qpiniones; 40 estuvieren de 

acuerdv en que era 7ej:r tener vide(, que ir a l  c ine ;  4 7iani- 

fectarcn indi ferenc ia  y S O I L  6 sre f e r ian  i r  a i  cine que tener 

video. De 1986 a l a  fecha, centrcs de alquiler de videc ,  

frecen cur perv ic i l  s a l a  pc\blaciLh. Lor enydeados no coni,- 

chin e l  nhnerc? de scc ioc ,  perca he il( s podido observar que duran 

t e  l o c  f ines  ;te sellana, a pa r t i r  d e l  viernes, hay una deqanda 

cr-neiderable. "En lo? Últi.qc,s t r es  ah,-;., desde que se extendio 

a toda? lac grandes ciudade:, la cadena de evpresas dedicadas a l  

a l -u i l e r  de v i d e x ,  e l  ndiero de a f i l i a d c s  l l e g o  a 890,000" ( E l  

Univerzal citad( pr r S a f a  y G:i.t.si.a Canclini$?89:194). 

Cree-it F que cLtn e l  vide suce4ei-a 1: .cis,?* que ccln l a  t e l e  

v i s i on  , en cuanta al hechi de que tcdos  1~. nive l es  swicec:mc- 

Ticl s,  incluPive 1~ r (3e ien('9 ingreso, t ienen un receptor En u- 

na entrev is ta ,  e l  encargadti de  l a  bcldega d e l  Palacio '%miciDal 

(cuyo suel(l(. es . ~Zg í l ,OOO wmPizales, trabaja 6 días a la nemna 

- 
/ / 

y ayuda los r l < J ~ i n g ~ ~  a su esposa a vender a t c l e  y ta.riales en e l  

iercarlc j n w  co-rienta e l  purqué esta ahorrandc para co-nprar su 

v i d e (  cartera: *' ! i re ,  yo trabajo aquí desde hace 18  años, cas i  

nunca tengc, t i e q x  l i b r e  nara i r  a l  cine y renos -]ara l a s  va- 

cacidnes, atleras que e l  diner?: nc ?e alcanza P o r  eso quiero 

una videc para ve r  pe l icu lac  cuandcl estoy en r i i  casa descansando 

de tanto t raba jc  Ccn l a  video podeq<Js ver ? e l h u l a s  todc ,? :  r i s  

h i j c F , , v i  w j e r . ,  l o c  nie-tn,r y yo"  (Jose Cervantes, 56 anos). 
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W 

La senora G l o r i a  Valencia (!e 35 anos, usuaria de unG de 

l : . ~  vide,: clubF, n(,s explicc’ e l  ahorro y l a  cctnveniencia que 

reprecentaba tener una videi?, y l a  f o r r a  en que l a  habla ob- 

nidc, a t raves  de una tandp organizada por pnaestrm de l a  es- 

cuela cecindaria. Para eb i tar  l a  ms ib i l i d ad  de que alguno de 

e l l ( . s  Fe quedara s i n  ar>aratc: jrir e l  auqento de precio?, ncnibra 

r c n  una coniFicln que fuera a negiiciar c’m e i  ciueño de una t ien-  

d a  rae e l e c t r  r3 , .  &,-.tici-r ubicada en Chalcc *‘Elelrtrar1 y l e  pro- 

w e i e r i n  cc  qprarle i,od.az l a s  videc., Fieqpre y cuando vriantu- 

v i e ra  e l  c L + r t t  . “Ah(-rra, cc,n 3 q i l  3es;:s, a l q u i l a w s  una ?e l i - *  

cula y l a  ve’zoc tcAi:s. Hace.lim algc r i c o  de cenar y nos reu- 

n i rcs  a ve r  nel ícuias de accion G de terrcx” .  

4 

/ 

EL CINE 

En Alriecaieca e l  cine fue una de l a s  Dri”rieras c.fertas cul- 

tur:!les cle l a  i n i c i a t i v a  privada, Sin e.ibargo, sc l c  ex is ten 

i l c  p ,calar ciner,atc,graficas. 

Zalcira h i zo  un c(.,ntratd con e l  w n i c i n i c  y alquil: e l  auditorio 

-eenecie de gale?-on- donde 1 ~ - c  viernes, sábados y doningos exhi- 

? En e l  año de 1940 e l  señor José 

b í a  p e l h x l a 9  

-cine Arrieca= en donde l a  prograracion era d ia r i a  Este cine, 

ubicado en l a  avenida pr inc ipa l ,  cuenta con 900 butaca?. En e l  

re exhiben m l i c u l a s  nacicnales ,funda?ental lente de l a  é ~ c a  de 

l a s  f i chera?  y tie albure? Lcs f i nes  de seiana hay funciines “Da- 

ra adultc  :?** que :*e caracterizan r)(,~* s e i  f i l  les ’ ) (  rnográficvs. 

Posteric,r?ente ccnstruyC un luca l  esnecializadc 

La ctra ?a la ,  e l  cine Azteca, cuenta ccn 800 butaca$. Lriginal-  



- t;j - 

lente estaba dedica-7a a l  brxe(2. Posteriornente fue co-iwada 

y re~lcfielada ' ~ r  e l  senor Jorge Avales. Se exhiken tres fun- 

ci¿ines 10s días d~ ?ins( , iunec, jueves y viernes. Cierra l o s  

..&'cad: c w e s  l a  asistencia b a j c  considerablevente este  dia.  

dueno, atribuye 1 3  baja a l  auqento de centrr que alqui lan vi- 

r2e.r. 

hukiera una a y o r  asiFtencia,  ya que la.? ?el iculas que exhibe 

ei-!,an -cr,:o e l  dice- d i r i g i d a :  :j l a  d i ve rs i (n  de  l a  f a i i l i a ,  

El 

:%n l a  entr-evi-tu. ncs ci .ient(' que l e  extranaba que no 

no C L  ?(  l a s  que ::a.san en el cine A ieca que son de puríis grcse- ts 

rias''. A l  rev iTar  1 8  -rcgrawtci<n de 1989 encontraqos que l a  

?ay¿r ia de l ids tena.: exhikill( I , c m  e l  *;err(-r y l a s  aventur: s 

T i l i t a r e s  ( ,?a-ib(i, Karate K i d ,  e t c .  ) 

"Atra@u entre l a  Ic?gica exnansiva de l a  t e l e v k i d n  y su 

consul(, d i r e c t (  y i i n  cor to  aparente en e l  hogar y l a  a-nnlia 

d i v : -n ib i l idad  de ,)trns ?ed.ic,.c de entretenir ientc -radio, toca- 1 

c inta? ,  v ide i s ,  e t c  - e l  cine Ceviene crecientenente conruno - 
esqecializadci de de ter qina-7: P grupc s y e c l c  1r;gra transfcrTarse 

en un fencbienr lanivc esp.radhcaiente, en tornr, de qelfcirlas a l -  

taqen-te ->J'C ? '  c i  na.3, F y ,  en general, as(ciadas a l a  venta 'Jara- 

lela de  ~ ( c i n c r  ? e  ba i l e ? ,  (le jugueLep, d e  vestiqentas, etc." 

(Brunef, 1989:11-') 

S (  la iente  5 de  7: s entrevistadL!r IanifestarLn que no as i r -  

t i a n  a est\,c cine? w'r la baja calidad de las 3eliculaF y que 

v-e fer ian a s i s t i r  ci l a  cineteca de l a  ciudad de Texico. :3evi- 

s-imdcl 1 : s  datos de estas nersonas, encontraqcs: dos de e l l a s  t i -  

l i t a n  en e l  tJW, nos siln qaectrcj univers i tar ics y o t ro  se dedi- 
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ca, 2 1;- 7inturF 1- cual  indica una 

tura 1. 

Lrr 4 pri?ercjs t ienen una venta de 25 ejeqplares d iar ios ;  

d e l  5 a l  7 se venden 30 ejevplares d iar ios  y deli 8 a l  1 0 ,  20. 

Lar rev i s ta?  ías vendidas son: Te le  Ouia, Vanidades, T V  no- 

ve las ,  Ganchill n:-tistic\,, Eres y Claudia. 

En a-?bi,s puestc.s hay una venta Ci  nsicierable de C I  7ics y 

fotrnc velas,  

! ,articular f c , r  .lacion cul- 
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IJn cuanto a las 1ibieria.s e l  panoram es desoladur. 1 

Segun l a .  encuesta, e l  cJrden f e  ?referencia en cuanto a * 

genere c- es: 

1. NGvela 5 ihcic lopedia 

2 Librcc de t ex t9  6 ikc,teric(,c 

3 <el igioznF y de sa1va.cion 

Ir Zu7)eraci:n 

1 



Fina l  ?ente, quisi;Tra  OF iencionar que hay una i,iportante 

venta de libros de t ex to  que se rea l i za  en varias papelerías y 

jue l e c  l i b ros  especial izado que necesitan l o s  aluimos de l a  

UniverFidad son co-ipradus en su qayclria en l a  ciudad de 'Téxico. 

En k?eca?eca, l a  oferta privada de deporte es l a  siguien- 

t e :  2 girnaFios (clase. de aerc,!'cicE), 2 escuelas de Karate, 1 de 

Tae kuun do y im t a l l e r  de Yoga.. 

esta Úl t iqa  ep: i n i c i o  actividades hace dos anos y t ienen 50 a- 

1u7n(,s inscr i tos ;  en e l  ?is70 Zccal i.ny>arten cursos de l o s  l l a -  

na&.; aei-cbics. d casto Fara a s i s t i r  a clases es: 20 n i l  pesos 

de inscri-cicn y 18 iil t\iensuales p r  una hora d ia r i a  de clases. 

h s  duenc s del lugar  -?rocedentes d e l  i> P.- dicen quet Itla gente 

3e l a  regiLn es iuy entusiaFta w r a  e l  ulewrte, Hay aiunnc~s 

que vienen de otro? ?iniciqic,s,  de Juchitenec, i-izwba y Ayaoango. 

L-a infornacion obtenida en 

Indud,lble lente l a  influencia desatada w r  ha gran cantidad 

6 e  pe lhu l a s  vii .Jlentas, cuyc t e  ?a centra l  es l a  espectacularidad 
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de karate y c i y i l a r es  ha per?itidi;, e l  desarrolle. de centros 

que ofrecen ZervicioF relacionadcs cc n l a  co aerc ia l i zac ion 

Ael depcli'te y cas i  su indurtrializacif,n.De l o s  100 jovenes 

encueFtador, 20 aPiqten a una escuela d.e karate; d e l  r es to  que 

nc acisten, 33 no les interesa,L5nc as is ten po r , f a l t a  de  t i e i no  

y 25 nc asisten pcr f a l t a  de dinero . 

Una l i g a  de fu tbo l  y otra de  basquetbol, son l a  o fe r ta  en 

deportes ?ro*iccionada por- e l  Zstadnw A traves de estos organisi  

?OF arl-Tinirtra e l  uso de los coq3os denortivos. Cada l i g a  cuen- 

t a  con 50 equipcs, no-tixios son da Anecaieca, s i  no que acuden de' 

o t rs  mnic ip ics :  Ozuliba, Tenango d e l  A i r e ,  Ayapango y Juchitpec. 

La -myor  Darte de l o s  juegos se real izan l o s  f i n e s  de seni;dna . 
Goyo podenos observar e l  deporte es una de l a s  principales ac t i -  

vidades de t i e  ??o, l i b r e  m t r e  19s jóvenes. 

En l a  l cca l idad hay t r e s  caipos de futbol, uno de e l l o s  es 

un estadi- con buenas instalaciones ( r e f l e c t o r es ,  3000 l oca l ida  - 
des,veFtidores, e t c ) ;  otra pertenece a un r e t i r o  de Padres de l a  

creden de lo.: doriinicos y o t r a  es .j)ublica s i n  instalaciones. r: 

Vuentan c m  a l  rededar de 1 0  canchas de basquetbol, d is t r ibuidas  

nor l a  ciudad ( en ezcuelas, i g l e s i a s ,  nodulos depcrt ivos ) ,  una 

de e l l a s  cuenta cen excelentes instalaciones: aluribrado, v es t i a  

dores, tribuna , y esta techada. 

E1 deporte tc?nto e l  fu tbo l  colifo e l  hicquet bol l o  nracti- 

can l os  sectores b a j o  y Yedio. Xs una. x á c t i c a  nopular. Por 

que s e  qractican estos depoi-tes? qu izá  ?or 13 f a l t a  de alterna- 
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t i vas  y qor  se r  barato, pero adernas tienensigniIicadoc 

pos i t i v c i ~ .  ns un 7cdo de ident i f i cac ion  co l ec t i va :  son un 

juegri que incluye a un grum y en e l  cual se conjuga fuerza 

f i s i c a  y habilidad tecnica. 

Fres iv i4at .  iho se jueea nara estar  saludables. Es una ac- 

t i v idad  que fo ienta  l a  identidaq, sobre t(.ido a n i v e l  de bctrric 

Iio en valde -r[uchos c?e l u a  a-lldos en ~ ( J F  grums, se basan en - 
l í ? ~  no ibres de jugadores ?rofesionales.  

soc iab i l idad en e l  ?c.iento fiel juegcj. 

Bncuentrc se f e s t e j a  ?or i g u a l  l a  v i c t e r i a  ci l a  derrota. Es 

i ip rtante observar que esa actividad abarca a "iuchx jóvenes 

iie l a  wblaci-In 

Hay una w s i b i l i d a d  enorne de ex- 

Adeiak, no so lo  es l a  

.:uchas v e w s  desnués del 

>:: n-.Ae-.lrs telvidai- que,ccli' en e l  cestrl f i e l  -iundn, l a  %'.V . 
Todifica l a  nocion <le1 deporte: e l  fu tbo l  c o ~ o  exqectáculc na- 

c i m a 1  T)PL excelencia, co ?ottc1evcxiiJn laica:: Derc ncd w d e  qus tai 

r)oc: c l v idar  que -scbre tc>rl: e l  fuitbol- no es "huida de l a  rea- 

liriaL" s ino reconoci i i ento  so l idar i í :  del universo c:)tidiano. 

( .1onsivaiz, 1987: 118)  

GRUPOS ORGANIZADOS 

L ' ~ d e  .)(,s af i r  r i c * r  qiie 1.2 mytiria de l a s  activida.des cultura- 

l e s  realizadas ~ L L -  l os  g:.upos crganizadíJz g i ran a l  rededor de 

lrs f ec t iv idzden yEligic;?ac. Antes d e  describir I n  anter ior ,  

quis iéra  0'0s 2encionar clue e l  único p u p  indeqen8iente que ofrg 

ce una actividad d i f e rente ,  es l a  Asociacion de i'intorw Arte- 



a l  5:. d e l  presunuesto t o t a l  I' ( . :ad Paz Salinas, 34 anos). Ac- 

tualriente, l a  asociacion funciona nrecariamente, Der0 sigue ex- 

noniendo en los portale9 de e l  Talacio w n i c i p a l  . 

3 r o  gruoo independiente es l a  Asijciacion de Charros La 

. i e g i ~na l " ,  o e n  nr w(1.i 7'1s entrevirtarnor con e l  encargado . 4 

Co7 (<  seseñalc a i  principir. ,  l a  riayur qarte de l a s  a c t i v i -  

Zadec (le i e ~  grur,: c crganizados gira en t r  rm,  de l a s  f i e s t a ?  
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:I.n i i ~ e c a i e c ~ ,  - w t = : ~  e l  8n d e  1980, había 30 q i l  creyentes 

catc'licc c T ,  i i ~  teFtantes C i e  $'iiveFcar- seekas, cie r e i i g i o k  

j ixd i r i .  471 que creen en .3icc 3 zu form y 273 que no creen y no 

practican r e l i g i f - n  alguna, Zn .La region ,r-ub?ir Len practicas 

qagico :e l ig i ,  cns, l?t: rigen sAzcula:-, que sobreviven gracias a 

l a  t r ad i c i ( n  r a l  y a In enii *Te vitr7liriad que l e s  i7ar iTe e l  

3weblc. Zentla l - la ,  1'  e j e  7 , ) l  , s e  c n( c i a  $7 qularnente pl r l a  

cantiflad de qer?  nar que se ?'editan 3 l a  Teciicina tradicic nal.  

Hay bad I L'es, he:-b 1ac.i( o . ,  adivinos y cu~-un(ler~;i. a su? p:,bla- 

d r c e ~  re l eu  c nl ce C I  n e l  byen,, ibre de " l os  bruji s" .  
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En e l  wnic iq i : ;  existen varia.? asociaciones r e l i g i o sas ,  
I r>ar-ticular.-?ente de ,?ujeres: Las h i jas  de '?aria, La ve l a  per& 

tua, l a  A.scbciacií,n Ca.ti.licrl, e t c .  

En e l  i r e a  mnici-al se encuentra ubicad(> e l  Centrc "Agua 

11ivni9, lugar  de ret,irL ec7 i r i tua l  de l a  crT?en ? e  1( s dcriinic! :-. 
& - t o -  nadi*er n r o  queven actividades ?anuales C O Y '  : t e  jiri(3 , c, c i -  

na, e t c .  entr.e l a r  p k l a c i l  ne? cile4anaF a este lugar, ~ícblaci,-- 

ne- que carecen ?e  algun 5i1JC de ac t i v id ,  des culturales. 

La  f i e s t a  del .zefi\ r 301 Sacr nte 

La f i e c t a  d e l  Señt.ir d e l  :;ztcrC-,q( nke es l a  ?as concinrrida y 

t rad ic ional  r3e 12s iue  se celebi-an en Awcaneca. 

~n un c q t l (  dia ,  yrecisa ?ente e l  Ticí?c; l e s  4.e Ceniza, se 

cnngreqn c ient .  P 22 i i l e s  (?e .,eregrin; F prc<venientez de tctdos 

11 P ru l b ,  F :el ?a i? ,  ?ala v i r i t a r  21 Cérr i to  y r e c i b i r  ahi l a  

ceniza r i t u a l .  



Esta tracIiai.cn, que atrccce a ver(? deras v i l t i tudes ,  Le 

re ionta a var ios  s i g i c i  atras .  

hisqaniccs se r e f i e r e  a l a s  celebracicmes en e l  Cerritc. A,ria- 

quenle. 

en d:nrie e r t n  e l  a r a  y a ?  r3tl ri riel agua ( , )donde l c s  

b r u j .  s ag. reri  F weden pr v: car l a  l l u v i a  a vc'luntad" . 
(Cr.. nicae Cha1cc-A-iaqxze qecm ,le C h i  ?alpahin) 

En l as  cr jn icas  y codices yre - 
8 

Chiqalpahic d ice  que '"lla en el c e r r i t v  Avnaque-rie, 

En 1584 se celebrv p,r Twinera vez l a  cere7Lnia fiel - 
Viernes S m t c  , conservandt se a largo de 4 cigics. y aun 

t i ene  l a  v i t a l i dad  que l e  - i ic  i.lrigen. 

- :ante . - r, n .1  3 n"it . TJna de l a s  ce lebrac i ,nes  es l a  riel 

$ ierc  lec: 4e Ceniza. cn- iezo ?uy te?y>ranc, a l a s  4 a q . ,  

e :  heter ,  q< rtei. ry luces ir-rui->en e l  s i l enc i r ,  de l a  3adruga- 

da; in r1et-i i a t a  lente d c s w e s  irru qnen renican la? ca'qpanas que 

anuncian " l a r  -.iananita** y l a  pritlera nisa. Los f e l i g r e s e s  vi-  

c i tan  l a  c r i q ta  Ye c r i c t a l  en 4~nde  yase e l  Cr is to  Negrct de caña 

fie ?a i z .  Larga? f i l a s  ee f o r i a n  para verlr de cerca y despues 

'*t( 'lar ceniza". A lv largo t iel di?, ? i l e s  de nerennas iuben a l  

cerrs , una el ~ . ! ; u ? b ~ . e  que se pierde en e l  tie-Q?w. A l o  largo de 

l a  c 3 l z a d a  n,ue serpentea e l  Sacroriilnte, se a.ncistan artesancs, 

vendedi r e s  c?e f l ,  res  y de c c  p a l , y . ~ e ~ t o s  d e  conida, curanderos 
/ ofrecen nlc*ntas y t-aices, c á ~ u l a e  -1araviiI.Lsa-s contra toda 

enfer e h l ,  vende4, re? de  n w l e t o s  y rjbjetp;s r e l i g i c s , s ;  vendudo - 
!-e? de f lautas  de carr i z : .  y tl-irbr,res de cuerc, v i o l ines  y C-tr-os 

ins-tr1-i-en-t: t iixsicale9; puesr: de f rutas ,  verduras y dulces rer 
gic nales 
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Ii7cta e l  aifo de 1980, l a  a c t i v i d a d  c u l t u r e 1  en Ameca-iieca 

Esporadicaqente se organizaba una conferenc ia  

No había b i b l i o t e c a  y el panoraqa c u l t u r a l  

/ 

era casi nula .  

f.J un ccmcier to .  

e r a  desolador .  

Desde 1981 s e  i n i c i a n  las ges t iones  para l a  c r e a c i o n  d e l  

Centro Cul tura l  ISSS’I’E Avecameca, por i n i c i a t i v a  de su a c t u a l  

coordinadora,  l a  Profesora  Zsperanza KaScon C. 
I 

Antes de la llegada d e l  Centro C u l t u r a l ,  solamente realiza 

ban ac t iv idades  c u l t u r a l e s  l a  I g l e s i a  y el DIF. Este Último, ba 

sicariiente con tal leres de c a p a c i t a c i o n  como: c o c i n a ,  t e j i d o ,  coy  

t e  de pe lo ,  e t c .  y la I g l e s i a  prolnoviendo ac t iv idades  s i m i l a r e s  

pero sumando algunas para recaudar fondos como; kermeses, bailes, 

c i n e ,  e tc .  

/ 

I 

&u comienzo; e l  C .  Cul tura l  se i n i c i a  de  manera indepen- 

d iente  cono una promotoría c u l t u r a l  formada Únicamente por dos 

personas in teresadas  en esta l a b o r .  

p r h e r o ,  un espac io  en la  Casa de l a  Cultura Juana de Asbaje en 

donde se ubicaba e l  DIF.  Ahi i n i c i a n  con dos t a l l e r e s ,  uno de 

Danza Regional y otro de T e a t r o ,  tambieh de manera independiente, 

sin perc ib i r  ningun salario. 

Ellas co-ienzan a g e s t i o n a r  

/ La promotoría s o l o  contaba, entonces ,  con un s a l o n  para - 
l levar  a cabo estos talleres.  
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/ 
A s i  permanecen durante un aGo aproximadamente, hasta que en 

enero de 1982 l a  Subdireccion C u l t u r a l  d e l  ISSSTE ascargo d e l  Sr. 

Facio Maldonado aprueba el proyecto para l a  c r e a c i ó n  del Centro 

C u l t u r a l  ISSS'I'E Alnecameca, l e n t r o  d e l  prograaa de d e s c e n t r a l i z a -  

c i o n  de los s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s  que realizaba e s e  i n s t i t u t o .  

0 

/ -  

E l  t r a b a j o  continua real izándose con ese mismo personal ,  pero 

s i n  que s e  c o n t r a t e  todavía a los profesores ,  Únicamente a l a  coor-  

dinadora y a l  promotor, pero este ultimo va a r e c i b i r  su primer - 
pago nueve meses después de s u  contra tac ión .  

J 

De l a  S u b d i r e m i i n  se envia  e l  primer t a l l e r  de Artes Xanuaiest 
/ 

f l o r e s  de migajon, papier aache,  e t c .  LOS otros dos t a l l e r e s  se 

des integran ,  por un l a d o ,  por fa l ta  de recursos y en e l  c a s o  de - 
t 

Teatro  p o r  f a l t a  de poblac ion ,  

Para Cliciembre de 1982, hay un canbio de las autoridades adm& 

n i s t r a t i v a s  d e l  ISSYTL quedando a l  frente de la subdirecc.j.on Gultu- 

r a L  e l  L i c .  Manuel de la Cera. E s t e  dara un gran apoyo al C. Gul- 

tural, ya que para marzo de 1983 queda inc lu ido  dentro  de los cir- 

c u i t o s  de Eventos Culturales y A r t i s t i c o s  de e s a  Subdireccion.  Se 

i n i c i a n  Eventos A r t i s t i c o s  s e r a n a l e s ,  Eventos I n f a n t i l e s ,  conferen- 

c ias ,  t a l l e r e s  pernanentes y no permanentes (con una duracion de - 
quince d i a s ] ,  cursos  de d i f e r e n t e s  temas, etc.  Todavia en e s t a  - 
etapa d e  t r a b a j o ,  no se cuenta con un l o c a l  propio, asi  que reali-  

zan sus aot ividades  en espacios prestados por el Municipio y otras 

i n s t i t u c i o n e s  pr inc ipa l3ente  educat ivas .  



Es hasta el rlles de agosto que consiguen una casa en r e n t a  I 
I 

para g a r a n t i z a r  l a  continuidad de las ac t iv idades  permanentes y 

t e n e r  una ?ie jor  coordinación y e f e c t i v i d a d .  E s t e  espacio  se en 

cuentra  ubicado en un extreTo de l a  poblacion,  y s e  trata de una 
I 

casa d e l  e s t i l o  antiguo3 2 o 3 cuartos con un p a t i o  a l  c e n t r o ,  - 
f r i a  y obscura. E s t e  lugar e s  e l  m i m o  que ocupa hasta l a  actua- 

l i d a d ,  s o l o  que .a.ipliado p o r  dos cuartos -nias y un p a t i o  ' am- 

n l i o i  A e s t e  nuevo s i t i o  s e  w d a  e l  pequeño equipo de t r a b a j o .  

/ 

A l  qudarse a l  nuevo l cca lv  e l  Centro no contaba con ni- 

t i p o  de m o b i l i a r i o .  Los priaeros e s c r i t o r i 0 s . y  archiveros  .Los 

obtienen de la o f i c i n a  de deshechos de l a  mima i n s t i t u c i ó n .  

e s t o s  rniniqos r e c u r s o s ,  s e  i n i c i a n  las ac t iv idades  d e l  Centro Cul tg  

r a l  . 

Con 

S e i s  neses despues d e l  calibio s e  increlnentan los t a l l e r e s  y 

e l  personal  a d d n i s t r a t i v o :  s e  incorpora una s e c r e t a r i a .  

Ya para 1984 es tan  a u t o r i z a d o s  l o s  cursos  de: Danza i'iegional, 

Danza Conte nporanea , Artes Plásticas 

r a t e ,  Yoga,  i n g l e s  y Carpinter la .  

l l e r e s  no permanentes de commicaciokr itl iaeograffa,  S e r i g r a f f a ,  Lg 

bor E d i t o r i a l ,  P intura  Murals s e  e n t r a  de l l e n o  a los c i r c u i t o s ,  

con  eventos i n f a n t i l e s  y artisticos,  c i n e  c lub,  confsrenc ias  sobre 

diversos  tevas  y expcsic iones  de pintura  i t i n e r a n t e s .  

de observar,  s e  t i e n e  ya un encrqe trabajo de promoci& de d i c h a s  

ac t iv idades ,  para l a  a i n i 9 a  p lanta  administrat iva  que exist ia .  

tonces e l  p u b l i c o  cotnienza a resnonder s o s i t i v a n e n t e ,  pero s o l o  en 

alguftas aatfvidades pues c u e s t a  trabajo su captación.  

Artes Nanuales, Ajedrez,  Ka- 
f 

s e  coqienzan a promocionar ta- 

Cono s e  pue- 

En- 
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En e s e  mismo anc ,  a peticictn d e l  L i c .  Ladis lao S o l a r e s ,  

Delegado E s t a t a l  d e l  ISSSTE en e l  Estado de Mexico, e l  C. Cult& 

ra l  pasa a depender a d n i n i s t r a t i v a a e n t e  de l a  DelegacPJn d e l  Edo. 

de 'ilex. Los salarios d e l  personal advdnistrat ivo y algunos de l a  

Dlanta dccente s e  ( , t c rgaran  p o r  parte de l a  Delegación. Pero en 

1; que respecta a los c i r c u i t c s  c u l t u r a l e s ,  l a  SubdiracciLn ccn- 

t i n u a  apoyandc a través de s u  departaTento de Enseñanza Artistica. 

En e l  futurL e s t e  cacqbic, nc va a s e r  nada favcbrable  para e l  p e r s o  

n a l  d e l  C. C u l t u r a l  Dor d iversas  razones que exriondrernos mas ade- 

l a n t e  

Para septieTbre de ese m i m o  año, con e l  Prograna Nacicnal de 

B i b l i c t e c a s  que se i n i c i a  en ese xism ano, se inagura en ATecaYneca 

la  B i b l i o t e c a  Publ i ca  ISSSTE/SEP No. 8. E l  Ayuntaniento, p o r  a- 

cuerdo d e  Cabi ldo,  otorga l a  planta a l ta  de l a  Casa de l a  Cultura 

Juana de Asba je ,  en deshuso,para la  i n s t a l a c i o n  de este s e r v i c i o .  

En e s t a  pr inera  etapa s e  cuen+a con un acervo b i l i o g r d f i c o  de 2,500 

volu.nenes y e l  acervo es cerrado. 

I 

1 

E s t a  b i b l i o t e c a ,  nuevamente fue gestionada por l a  Coordina- 

dcra  y no p a  l a  co-riunidad, de Tanera que a l  i n s t a l a r l a  es m y  poco 

e l  phbl ico  qiie acude a e l l a ,  básicalnente niños.  

Para ;narzo de 1 9 8 5 ,  se i n i c i a  en e l  c' C u l t u r a l  e l  programa 

de Servicios kducativos y Capacitaci&,dependiente de l a  Delegacion. 

Se clfrecen asesnrias de primaria, secundaria y preparator ia  a b i e r t a ;  

cursos de panaderia,  ccnservacich de a l i r ientos ,  plo-nería,  c o r t e  de 

c a b e l l o ,  juguetería, e t c .  Cabe r e s a l t a r  que e s t w  c u r s c s  tuvieron 
mucha nag aceptacion e n  l a  co-iunidad. Erzn Ius que ?ids se s o l i c i -  / 



I 
taban, y con poca pro-nocion acudia un gran nuqero de personas, 

principalrente w j e r e s .  A d i f e renc ia  de estos promocionar - 
cursos cono Ser i g ra f i a ,  Batik o ITiimeografia, resultaba d i f i c i l  

ya que en l a  vqayori'a de los casos, l a  gente no sabia n i  1c que 

signif icaban esas palabras. 

/ 
Los cursos de educaci& abier ta ,  taqbien tuvieron una bu2 

na respuesta, ya que ex i s t e  una buena parte de l a  poblacion que 

no ha concluido su educación bakica y bachi l l erato .  "En 1980 e l  

nunicipio ten ia  una poblacion de 13 añosy TIAS de 17,990 personas 

De esta  c i f r a ,  15,725 personas forniaban l a  pobJacion alfabeta, es 

d e c i r l e 1  86.55 y 2,265 eran analfabetas e l  13.5%. 

m f i e r e  a l  problena de analfabetismo i n f a n t i l  (6-14 años), los  

datos son los  siguientes: 

Niños de 6-9 &os 

I 

En l o  que se 

No saben l e e r  y e s c r i b i r  

3,825 1,309 

Niños de 6-14 años 

4,128 13 8 
/ 

Se observo que estos cursos se buscan sobre todo, p o r  obtener 

un ce r t i f i cado  que pernita a l a  persona conseguir un mejor trabajo. 

En este  año vuelve a increaentarse l a  planta de naestros y los 

t a l l e r e s  pasan de 9 a. 14. 

Subdireccion en e l  D.F. y no p o r  l a  Delesacion en Toluca, estos 

son: Corte y Confeccion, Macram, Creacion L i t e ra r i a ,  Teatro, Gui -  

t a r ra  y Danzas Concheras. 

Los t a l l e r e s  nuevos son enviados p o r  l a  

I # f 
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Para f e b r e r o  de 1986, se amplia e l  espacio  y l o s  s e r v i c i o s  

de b i b l i o t e c a .  

de l a  misma Casa de l a  Cu1tura"Juana de Asbaje", y se aumenta e l  

acervo b i b l i o g r á f i c o  a 10,000 voluaenes. 

E l  Ayuntamiento municipal otorga l a  planta  baja 

So cuenta ahora con: 
, 

hemeroteca, sala de computación i n f a n t i l ,  sala de consul ta ,  sala 

genera l ,  sala i n f a n t i l ;  y s e  empieza a trabajar con l a  nodalidad 

de acervo a b i e r t o .  E l  nuevo horar io  es de 12 horas a l  d í a ,  de 8 

a.a. a 8 p . 3 . )  l o s  365 d i a s  d b l  año. 

b a j o  es necesar io  l a  incorporacioh de nas personal.  

f o r a a r  Darte d e l  equipo 7 personas mas,  para real izar  

Para l l e v a r  a cabo es te  trg 

Asit pasan a 
I 

/ 

e l  s i g u i e n t e  t r a b a j o s  ordenar mas de 7,000 volumenes, atender las 

d o s  plantas  (sala i n f a n t i l  y adul tos )  y sobre todo para c u b r i r  e l  

horar io  de 12 horas todos l o s  d i a s  d e l  año. 

1 
En Toluca se  da av iso  de l a  incorporacion de e s t e  personal 

f / 
y 7as  autoridades de l a  uelcgacion no manifiestan ningun I¿tesa-- 

cuerdo, y se da p o r  autorizado e s t e  nuevo ingreso que s e  r e a l i z a  

desde e l  718s de Uicievbre. Los nuevos b i b l i o t e c a r i o s  acuden a l a  

SEP en jii:exico, nara t o rna r  un curso y xontar los nuevos t i t u i o s  

que se habían rec ib ido .  

tac ion .  

reinaguracion.  

jados s i n  p e r c i b i r  salario alguno. E l  L i c .  Sa lazar  Orihuela - 
Coordinador Cultural  de l a  Delegacion E s t a t a l ,  l e s  dice que c o n t i -  

nuen trabajando y que su pago les l legara el proxilno mes. 

e l  118s de mayo l e s  comunica que no se les puede c o n t r a t a r ,  ni pa- 

garles l o s  ?eses que s e  l e s  adeudan, con e l  pretexto  de que si l a  

/ 

/ 

No se l e s  dan v i a t i c o s  para esta  capaci-  
.l 

Posteri-ormente, en el m s  de f e b r e r o ,  se  l leva a cabo una 

E l  nuevo personal reclama los t r e s  meses ya traba- 
/ 

/ 
Hasta 
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b i b l i o t e c a  fue inaugurada h a s t a  el mes de f e b r e r o ,  no hay 32isCifA 

cacion para que en los meses a n t e r i o r e s  haya mas personal .  

se r e c o r t a n  a 4 de e s t o s  nuevos t r a b a j a d o r e s ,  s i n  pagarles  un 

solo centavo p o r  l o s  c i n c o  Ineses de trabajo rea l izado .  

sonas que quedan contratadas, tampoco se les  re t r ibuye  e l  tiempo 

a n t e r i o r .  Finalmente,  en b i b l i o t e c a ,  e l  personal queda reducido 

a 6 personas, trabajando 8 h r s .  diarias, con  un d í a  de descanso y 

ganando e l  s a l a r i o  mínino. 

I 
A s f ,  

Y las pez 

A c t i t u d e s  como e s t a s  s e  van a r e p e t i r  a 10 largo de var ios  
* 

anos,  basicamentke de 1986 a 1908. 

En e s t a s  niisnas f e c h a s ,  en Enero de 1986, e s  cuando rnss'dncog 

poramos al trabajo cultural,  una de nanera permanente coli0 promo- 

t o r a  d e l  Centro C .  y o t r o  eventua lvmte ,  h p a r t i e n d o  t a l l e r e s  de 

conunicacion,  tambien por par te  del ISSSTE, en i n s t i t u c i o n e s  edu- 

c a t i v a s ,  Casas de Cultura y dependencias de Gobierno. 

/ / 

Corno promotor cultural,  e l  t r a b a j o  e r a  realnente  arduo, el 

horar io  e r a  de 10 a 14 y de 16 a 20 hrs. E s t e  a veces se excedia 

pues habia que estar t o d o s  los v i e r n e s  en las presentaciones de 

l o s  eventos artfsticos que i n i c i a b a n  a l a s  8 de la noche, y por  

l o  cortlun terminaban 1 o 2 h o r a s -  d L S  P U J ' ~  

I 

E l  incremento de los t a l l e r e s  que se da, s e  traduce en una 

gran cantidad de t raba jo ,  ya que a cada uno habia que hacer le  sti 

propia dffus ion  a t r a v e s  de c a r t e l e s  y tratar de mantener grupos 

de 10 a ~3 personas, i o  c u a l  la  Tnayoria de las  veces e r a  hpos i -  
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s i b l e .  

a s i  que tuvo que inpleqentarse e l  t r a b a j o  por s e r v i c i o  s o c i a l  que 

La planta  a d a i n i s t r a t i v a  sólo se increaento con 1 auxil iar ,  

presentaron algunos egresados d e l  Cebetis  de Chalco. 

Todo e l  t r a b a j o  de progravación, organización, d i fus ioh  y evg 

luaciÓn r e c a i a  en e l  proqotor y e l  auxiliar a d q i n i s t r a t i v o .  

se atendian senanalaente I 

- i s  ta l le res  remanentes  

- De 2 a 3 t a l l e r e s  nv permanentes cada mes, enviados por l a  Subd. 

- 1 evento a r t i s t i c 0  cada se-nana 

- i evento i n f a n t i l  p o r  s m a n a ,  e s t o s  Gitilnos posteriormente caq- 

Asi ,  

biaron a una neriodocidad quincenal .  

- 3 conferencias  se-iianales en pronedio que s e  presentaban Dor l a  ma - 
minana y por l a  tarde 

- cine-c lub tal ibien 1 d i a  a la  sewma 

y Tachas veces eventos f u e r a  de l a  progratliacioh que s o l i c i t a b a n  al-  

gunas escue las  o nunicipios para con.nenorar algún aconteciniento  c i  

vico.  

t e  para g a r a n t i z a r  su  e jecución.  

h5 todas e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  e l  promotor debia estar  presen- 

Esta gran cantidad de trabajo, aunado a l a  f a l t a  de apoyo na- 

t e r i a l  y hunano, hacian d i f i c i l  su buen funcionaTiento, e s t o  reper- 

c u t i o ,  sobre t o d o ,  en una Tala atención a los t a l l e r e s  perqanentes. 

A e s t e  t r a b a j o  hay que agregar una larga l i s t a  de act ividades  a d d -  

n i s t r a t i v a s  conos l lenado de l i s t a s ,  inforTes de t r a b a j o  nensuales,  

recoger  l a  propaganda de cada e v e n t o  en l a  ciudad de .‘,léxico, e t c .  

La rnayoria de las  act ividades  s e  l levaban a cabo en i n s t i t u -  
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c i o n e s  educat ivas ,  en donde hubiera un públ ico  caut ivo  que 

g a r a n t i z a r a  l a  r e a l i z a c i o n  d e l  evento,  pues si se invitaba a pu- 

b l i c o  en g e n e r a l ,  l o  ra? que 'mdinios esperar  era un grupo no ma- 

yor de 5 a 10  personas en e l  c a s o  de las conferenc ias  y cine-c lub.  

Las actividades se  o f r e c i a n  e n  ].as e s c u e l a s ,  nuy pocas veces e r a n  

r e a l q e n t e  s o l i c i t a d a s  p o r  l a  conunidad. A s i ,  en  l a  preparator i ,  

y en l a  secundaria se o f r e c í a n  conferencias y e l  c ine-c lub ,  pero 

e r a  7iuy d i f i c i l  que l o s  alumnos entraran  por s u  propia voluntad.  

De l a  7riis.na forr ia ,  dejaban a l  grupo en l a  conferencia y e l l o s  a- 

provechaban l a  ocasión para r e t i r a r s e  a sus hogares. 

Para asegurar  públ ico  en cua lquiera  de las actividades c u l -  

t u r a l e s ,  habia  que hacer un gran despliegue de propaganda para ga- 

r a n t i z a r  una a s i s t e n c i a  d e  no ms de 50 a 80 personas en l o s  even- 

t o s  ar t is t icos ,  que ade-las cabe resaltar que e r a n  de pri-era c a l k -  

clad y en 1.0s t a l l e r e s  no perrrlanentes a un grupc no mayor de 10 peg 

sonas. Hubo algunos eventos de música clasica cono la  presenta-  

c i o n  de l a  SinfOnica d e l  Estado o -?bsica de canara  y j a z z ,  que t u -  

v ieron que suspenderse pcJr fa l ta  de corun. Cabe resaltar  que tcdas 

las a c t i v i d a e s  pro-novidas p o r  e l  Centro C u l t u r a l ,  eran g r a t u i t a s .  

E l  C.  C u l t u r a l ,  c o m  d i c e  s u  propia Coordinadora, nci f u e  una 

E l l a  prc)veniente de l a  c i u d a d  de Mexico, devanda de l a  ci:iunid:id. 

i n i c i o  s u  g e s t i ó n  y ya una vez ins ta lado  co-aenzó a c r e a r s e  l a  ne- 

c e s i d a d .  LOF p r i n c i p a l e s  t a l l e r e s  ar t is t icos  en dcnde hubo una na- 

y o r  concurrencia fueron l c s  d e  Danza, Pintura  y TÚsica, F r i n c i p a l -  

Tente en l o s  i n f a n t i l e s .  Dejando de l a d o  t a l l e r e s  coqo: Creacicn 

L i terar ia ,  T e a t r o ,  T e a t r o  de scnbras, H i l a d o s  y t e x t i l e s  c( n t e l a r ,  
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Danzas Concheras, teniendc una lliaycr publaci6n las actividades 

depúrtiva, basicziente Karate; y ta-ibien, C G ~ G  d i j i nos ,  l c s  ta-  

l l e r e s  de capacitacicn: Corte y CGnf . , Artes 'lanuales, '!lacra ?e,  

que t e n h  gi-upcts n~ Ii?enc;res de 25 qerscnas. 

t 

{vias de l a  nitad de l os  t a l l e r e s  peraanentes y todas l a s  ac t i -  

vidL..des de l o s  circir itos c. eran enviados p o r  l a  Subdireccion de 

Accicn Cultural en e l  D.F. m t o  nerjudicaba e l  trabajo,  sobre 

t cdc  en e l  cas( de lf L T. Yemanentes, ya que algunas veces, los  

-nae?tros no se presentaban ( llegaban tarde. 

"Credplios que cuando se  ab r i d  l a  Escuela de In i c iac ion  a las 

Ee l l a s  Artes,  -expone l a  Coordinadora- e l  terreno ya estaba bas- 

tante ablnadc, es  dec i r ,  que l a  necesidad ya se habia creado. Vu- 

chas persc.nas que in i c ia rcn  las  actividade9 cuftur?les en e l  Centro 

a l  abr i rse  esta  nueva institucicm se nud:lron a e l l a .  En pr iqer  

lugar, pc.- l a  ciejcria de l a s  instalaciunes, pues se  instalarcm en 

e l  Jardin de Ninos "Antcnic Caso" que posee salones a-riplios y con 

espejos para l o s  t a l l e r e s  de Dsnza." 

ubicaclc, en e l  centrc 4e 1 p.kl.aci~'n, en l a  zina escc lar  Ir, que 

hace las  f a c i l  su accesc a un mycr  nu.lerc de pcklacion. Y pcr 

Ú l t i q ~ ,  una razon que fue cruc ia l  en e l  ausentisnio a l a s  actividades 

culturale., fue l a  reduccil-Tn d e l  presupuesto en e l  1rograTna cultu- 

r a l  d e l  ISSSTE. 

Este lugar ade?i&, se encuentra 

 con^ d i j i ? o r  anteriomente, l a  c r i s i s  d e  l o s  801s se deja 

s en t i r  en este ins t i tu to  a fina.les de 1987. 

es  e l  recor te  de p e r s o n a l  en tcldos lcss Centrw Cujturales de l  Estado 

La priqera respuesta, 
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en e l  caso de Anecaqeca e s  d r á s t i c o ,  ya que s e  suspenden de sus 

labores  a l  p r o w t t r ,  a l  auxiliar y a d o s  b i b l i o t e c a r i o s .  E s t o  

reduce w c h i s i w  e l  personal ,  y hace 388 d i f i c i l  l l e v a r  a cabo 

e l  t r a b a j o .  

d e l  D.F., coliienza a haber probleaas con sus pagos. 

l u g a r ,  s e  r e t r a s a  e l  i n i c i c  de l o s  cursos ;  s i  antes  conlenzaban en 

enero,  para e l  año s iguiente  i n i c i a r i a n  en narzo c' abri l ,  de l a  

*?is*qa fcirtna que para terlninarlc)s ,  lc hacfan desde e l  mes de Octg 7 ;  

bre .  E s t c s  7iaestrcs nu ten ian  ningun t i p o  de c o n t r a t o ,  y carec ian  

de derechcis como aguinaldo, vacaciones ,  e t c .  Esto  aunado a l a  fa& 

t a  de v i á t i c c 8 s  y a l  r e t r a s c  de sus pagos, h i z o  que l o s  qaes t ros  

cmenzaran a ausentarse.  

grupos ya f emadcis,  crm m c h o  t r a b a j o ,  s e  desintegraran.  

En e l  caso de l o s  a a e s t r s  t a l l e r i s t a s  provenientes 

En primer 

Esta f a l t a  de constancia  hacia que l o s  

Para e l  a% s i g u i e n t e ,  el personal  a d a i n i s t r a t i v o  que queda 

es  b a s i f i c a d o  y 6 .?eses despudc del r e c o r t e ,  s e  dan cuenta de que 

las perscnas que habian sidc: suspendidas, e l  año a n t e r i c r ,  s e  en- 

cuentran en l a  n J i i n a  de b a s i f i c a d o s  y en e l  renglcn de SUP nombres 

l a s  fir-nar f a l c i f i c a d a s ,  P i g n .  de que a lguien las estaba cobrando. 

Se cimsigue una crtpia de e s t a  ncttnina y s e  devancla a las autoridades 

de T \ l u c a .  

bases ,  p e n  nt1 s e  re t r ibuye  ningún pago. 

se l e s  t \ e a  y nc prc cede l a  de-anda. 

De t(.d:. e s t , ,  nil se ccnsigue 7iaS que s e  devuelvan las 

Y a las autoridndes nu 

Así se c c n t i d a  t r a b a j a n d , ,  y nara e l  añc s i g u i e n t e  taribién 

es recortadi e l  intendente y l a  planta a d x i n i s t r a t i v a  s e  reduce a 

t r e s  perri nact l a  cr rdinadm ra, iina s e c r e t a r i a  y un auxiliar. Para 

c ntinuar r e l i z a n d  una gran cantidad de labures.  
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d+ LOS eventos ar t is t icos  s e  reducen a uno a l  mes, l o  n i m o  

En e s t e  año l a  Delegacion de Tcliuca r e -  que las conferencias.  

clama la respmzabi l idad  de l a  prcgra!-qacicn de las act ividades  y 

l a  d i c t r i b u c i c n  de l a  prcpaganda que venía realizandclse d i r e c t a -  

aente en e l  D.F. E s t o  hace t o d c  Tas lento3y pc~co funcional,  pues 

mchas veces l a  prcpagand.? s e  venía entregando e l  nis?ic  d i a  d e l  - 
evento,  c nc s e  inf(.lrqaba de alguna prc gra.naci(h que el lcs  habian 

rea l izpdc .  . E s t ~ c  s i n  alguncs de l o s  pr inc ipa les  prbblemas. Se a- 

nexa e l  inforne de 1987 en donde s e  enuqera t o d a s  &as i r r e g u l a r i d a  

des que se han tenido ccn l a  Delegaci.Cn de Tt.luca. 

Para e n t i n c e s ,  l t  s t a l l e r e s  ya s e  han reducid<! tantL1 en nÚ- 

Ter( c ( x  en p _ b l a c i \ - n t  3 a 5 personas por  t a l l e r .  

Para 1988, a l  toynar l a  Gobernatura el L i c .  Xario Rac& B e t e t a ,  

s c ; l i c i t a  las  i n s t a l a c i c n e s  de l a  Casa de l a  Cultura "Juana de Asbaje" 

n dcnde s e  encontraba ubicada l a  bibl ioteca  y e l  DIF, para l a  ins -  

Ya que p o r  talacicn de l a  Casa de Gcbiernc para l a  Region Oriente. 

l a  l e j a n i a  de e s t a  zona ccm l a  c a r G t a l ,  s e  hace necesar ic  nantener 

una rriayc r c c w n i c a c i c h  y ccmtrul ,  y se e l i g e  e l  municipio de ATeca- 

Teca nara t a l  efectc!. A l  cederse e s t e  loca l ,  l a  b i b l i o t e c a  s e  tras 

lada proviciunalqente a l  Palacic:  i.7unicipal en d!.nde actualaente  cfre 

ce sus s e r v i c i t  s. 

- 

E l  gobernador d e l  estado,  s e  cornproaetio, en su privera au- 

d ienc ia  públ i ca  a "dar prioridad y n e j o m r  l o s  s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s  

Cjotandclcs de w j o r e s  espacios  e i n s t a l a c i o n e s ,  a s í  apoyar progra- 

nas enca lhados  a e l e v a r  e l  n i v e l  culturci l  y educativo de l a  PO- 
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blación".  Con e s t e  f i n ,  se  buscar.cn d i f e r e n t e s  l o c a l e s ,  

e l ig iehdose  el antiguo cascG de l a  EscuelatmAntonio Casa", l o  

que f u e r a  l a  priniera escue la  prhar ia  de Awcarrieca. Este lugar ,  
1 

coypletanente abandonado y en deshusc fue  e legldo para l l e v a r  a 

cabo d i c h o  proyecto. 
P 

Se  conenzd l a  reqodelacio'n de l a  antigua es- 
L 

cue la  para i n i c i a r  l o s  trabajos de l a  Unidad Cultural  Regional de fi 
i 

Anecaineca, antes  Centro.Cultura1 ISSSTE. Entre Los pr inc ipa les  

o b j e t i v o s  de e s t a  estaban: 

- Proporcionar ePpacios r e c r e a t i v o s  para e l  aprovechamiento de los 

t i enpcs  l i b r e s  de n iños ,  jobenes y adultos .  

- Capacitar personal  para c u b r i r  l a  denanda de  docentes en las Ca- 

sas de Cultura de l o s  .nunicipios de l a  región.  

- I n v e s t i g a r  y recrear las t radic iones  c u l t u r a l e s  de l a  co?iunidad 

para r e f o r z a r  su v igenc ia  y a s i ,  e s t i n u l a r ,  f o r t a l e c e r  y e s t r e -  

char l o s  brazcm de cohesion social .  

- A i p l i a r  ICs s e r v i c i o s  c u l t u r a l e s  P las delegaciones y barr ios  de 

los d i f e r e n t e s  municinios a t raves  de .ioaul¿s c u l t u r a l e s ,  con l a  

oarticipaci('n de perscna l  capacitadL en l a  UnidadCultur<?l y apo- 

yo de lo.: iunic ip ios  i n t e r e s a d c s .  

- Difundir en l a  comnidad t e l a s  de i n t e r e s  c i e n t f f i c c i  y c u l t u r a l  

p a r a  e levar  ,su n i v e l  y cal idad de in fcrTac ich .  

- Coordinar prc p a l a s  c u l t u r a l e s  de l a  federac ich ,  e l  estad: y l c s  

w n i c i p i c ' s  para 1. grar una l e j o r  rac ional izac ich  de l o s  recursos 

y iaycr c a l i d a d  de l o s  s e r v i c i o s .  

Estos  ob j e t i v c s  fueron f o r ~ u l a d c s  por  la propia ccc rdinadclra. 

Además de xantener l o s  Fervic ios  de b i b l i o t e c a ,  t a l l e r e s  a r t i s t i -  

c o s ,  de capac i tac ion ,  ar tesanales  y depcrtivos.  
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Los trabajos de r e i ode l a c im  y recmstrucciok de 1 ú  que 

fuera l a  pri.iera escuela de Aneca-lieca, se in i c ia ron  en ICs si-:'. 

guientes i eses .  La obra se l l e v o  a cabc m y  lentaTente y f i n a l -  

riente quedo terrinada. en e l  ves de Lctubre de 1989, cas i  dos - 
anos despues de su inicie,. Después de varias v i s i t a s  a l  lugar, 

tanto por autoridades d e l  gcbierno, d e l  .riunicipic y d e l  propio 

ISSL'L'E, se asignar#-n espacii-c para 11 s t a l l e r e s ,  b ib l i o teca ,  eto. 

Se acordc l l e v a r  a cabo l a  inauguraci.'n e l  d ia  12 de novie.ibre en 

conneicracicn con e l  nata l ic i i l  de "Sor  Juana Ines de l a  Cruz", ya 

que l a  Unidad l l e v a r i a  su noqbre. 

Es iriiFortante sesalar,  que este  edu f i c io  se encuentra dentro 

de las - ins ta lac fcnes  de l a  actual escuela prinariaffAntGniu Caso" y 

que hasta e l  nv-rientc n i  1cs Taestros n i  ILS padres de f a n i l i a ,  ha- 

bian mnifestadL su inccnfornidad. Per(; una semana antes de l a  

a jer tura ,  l i s  padres de fae l i l i a  deciden tomar e l  ed i f i c i c .  argunen- 

tandc var ias  ccmis 8 

- Que el ed i f i c i c l  l e s  pertenece 

- Que es peligrcsr qara l i s  ni&s que entre gente extraña a l a  es- 

cuela. 

- Que l a  gente d e l  Centrc Culturzl ISSSTE no es de A.ieca7ieca y que 

nr t ienen dermechi a quedarse con e l  ed i f i c ic l .  

- Que e l l c E  1 necesik n yues l e s  hacen f a l t a  aulas ( l o  cual es re- 

a l  aercl ~ o 1 (  en e l  turno de l a  ianana, w e s  e n  l a  tarde t r e s  sa- 

lcnes quedan vacioz. C c n  tc d ,  a levoc ia  y ventaja, se i n s c r i b i s  

?-on en e l  '?es de septieybre, alunnos de ?as qara poder j u s t i f i -  

car esta accioh. 

- Que nc quieren b ib l i c t e ca .  
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Esta t m a  se hace de una .ranera v io l enta ,  pues se caribian 

l a s  chapas de l a s  puertas para que nG tengan acceso a l  e d i f i c i o .  

Se hace una canpaña de desprest ig io  en contra d e l  Centrc C. Los 

dos grupos coqienzan a trabajar en l a  comnidcrd dando a conocer 

e l  probleqa y se s o l i c i t 2  e l  apoyo de l a s  instituciones educa- 

t i vas .  Tor su parte,  los profrsorez de l a  escuela pr iaar ia  piden 

a todos l o s  n i&s car.tul&nas en donde diga: "no querernos b ib l i o -  

teca". E l  personal d e l  ISSSTE habla con l a s  autcridades xunici- 

pales y estas l e  dnn l a  razch en ese nomentu, pero para e l  d ia  de 

l a  inauguracion, que se  habia acordadb el d ia  12 a l a s  9 a.?., e l  

presidente m n i c i p a l  c i t a  a l os  maestros y padres de fa-n i l ia  a l a s  

8 a. T. y se  r ea l i z a  l a  inauguracion como **nuevas aulas para l a  

escuela Antonio Caso@@. Ese d ia ,  e l  Centro C . . r ea l i za  un % i t i n  

fuera de l a s  instalaciones y ahf s e  l l e van  a cabo todcs l o s  even- 

t i s  que se habían prcgraliadc Dara l a  aTertura de l a  nueva Unidad. 

A todo es to ,  el L i c .  %ario h m s n  Beteta es destituido de 

su cargo, siendo irriposible reclamar l o s  planes y promesas hechas 

3cr e l .  

A l o  larc.- de 1988,y-89, se suspenden por co-npleto todos l o s  

eventcs a r t f s t i c c s  y de.& actividades de l o s  c i r cu i tos  culturales 

wovenien;:es d e l  B. F., a s í  cutno l c s  t a l l e r e s  -pur.nanei?t,ec de ca- 

pacitacion y ar - t is t icos ,  unicaniente en e i  centru continúan l a s  

a c t i v i h l e s  que depmden de I ol~xca ; I ' i i iLui  : I t  ,':usica, Creacion L i -  

t e rar ia ,  Danzas Cc ncheras y ijanzc" itegional. Estos t a l l e r e s  se v i e -  

neni7nartiando actualTente dentro de algunas instituciones educa- 

t i vas ,  ya que ha s i d o  iuy d i f í c i l  can kar pcsblacic'n. En e l  Centro - 



I 

unicanente se riantiene el taller de wsic? ccjn nc qas de 10 

alurnncs y el área de capacitaci.on con nreyaratoria abierta. 

Después del problemi de 1s Unidad Cultural, l a  biblioteca 

regresc; al edificic wnicipal en donde se encontraba,actualTsnte 

pemanece en ese lugar. Ahmra se esta gestionando la devolucidn 

de la Casa de l a  Cultura l a  construcci6n de un nuevo lscal, 
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ESTUDIO DE CACO DE LA ESCUELA LIZ I I d I C I A C I O N  A LAS BALLAS ARTES. 

t La Zscuela de Sniciacion a l a s  Bel las  Artes ( INBA)  surge 

en 1985 por in i c ia t i va .  d e l  Estado, dependiente de l a  Secretaria 

de Cultura y Bienestar Soc ia l .  Dentro d e l  programa de descen- 

t r a l i z a c i on  de los se rv i c i o s  culturales,  se abren ocho escuelas 

de e s t e  t ino  en d i s t in tos  municipios de l a  entidad. 

I 

/ / 
En esta se inparten unica-nente 5 t a l l e r e s t  Danza Folcklo- 

/ / 
r i c a ,  Danza Clasica, Artes Plajticas, Música y Coros. Cada uno de 

e l l o s  esta d i v id ido  a su vez en t r e s  n ive les :  i n i c i a l e s ,  medios y 

avanzado?, nara ni5os y para adultos. 

La escuela esta c(\qwestít m r  14 Bnaestroc y un prmedio de 

120 aluqnos, se ccbra una inscrinción de 35 n i l  Desos anuales y 

10  dl Desos nas mira l a  sociedad de gadres de fanii l ia que se u t i  - 
l i z a n  para necesidades de l a  Dronia e s c u e l a .  A 1  en t r ev i s ta i  a ia 

directora  nos infamo que era ,my d i f i c i l  encontrar ynaestros de 

buen n i v e l  dentrc de l a  zona, es T o r  e l l o  que algunos vienen de 

Chalco, ‘dexico y otros son de ATqecaneca y de l a  region. 

/ 

/ 

La d i ferenc ia  que ex i s t e  de esta con EI Ce?yt .... Cultural - 
ISSSTE, es que e l  INBA l l e v a  un siste-na escolarizado en donde se 

anliean exá-ienes >ara Dasar de un n i v e l  a o t r o  y a l  tertninar l o s  

cuatrc. anos que t ienen de duracion 105 cursos, se l e s  entrega un 

diplo.ia reconbcid9 ppr l a  SEP. 

e l  tio2po de l a  preparaci.cn con un Diplcmdo que dure 3 anos ?as 

/ 

Nos inforTc) que se niensa a7ipliar 
/ 
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nues hay muchos aluqnos que ya ter-iinaron su curso co*npleto y 

vuelven a inc r ib i r s e  nara i n i c i a r  otra vez. 

La escuela se encuentra ubicad2 dentro d e l  Jardin de N i -  

nos "Antonio Caso"  y funciona de 4 a 8 p , ~ .  Uno de l o s  princi-  

pales proble-7as que qanifestaron, fue l a  f a l t a  de instalaciones 

prúpias nues son imu f i c i en t e s ,  t ienen que t rabajar  dos grupos 

en un ?iiF4qo ca lm.  Estas instalaciones son nas annlias y con 

i a y o r  luTinosidad, cuentan con piano, esnejos y un pequeno f o r o  

para sus presentacicnes. 

La niayor ? a r t e  de l c ; ~  alunnos que asisten no scn de Aqeca.ieca 

s m  d e l  r+eFtc de l a  reginn; vienen desde Chalco, Tlalqanalco, i,zg 

-iba, xmic in i os  en d.jnde hay Casas de C u l t u m  w r c  que s in  e?-- 

bargo pre f i e ren  a s i s t i r  a esta escuela. En e l  trabajo cctidianai, 

ncs d i  ii F cuenta de que Dara 12 gente, es auy iriportante i,btener 

algun reccncjci r i en t o  C U Y P  un did.c .qa.  

zadc con reconocinientc, de l a  SZP, es IC$ que l l a r a  l a  atenci.cn a 

lo? aluincls. 

Quizas e l  s is teqa escolar& 

La directora  nos cmento que cuando l a  escuela i n i c i o ,  hubo 

una buena reFpuesta p o r  parte de l a  poblacirin, pero pocc a poco a 

i d c  dicqinuyendo, hay tmporadas en que es .las a l t a  y o t r a s  en que 

ep baja c m o  1cs f i n e s  de ano y l a  entrada a l o s  cursos en e l  l e s  

de septie-ibre. 

ilescie que Fe in i c ia ron  a l a  fecha, hacen presentaciones de 

Estos f e s t i v a l e c  sienlyre se l l e van  37ediados y de f i n  de cursop. 

a cabo en e l  audittjric- yiunicinal y son abier tcs  a todo e l  publico. 
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Estas presentacioneL l e s  dan reconociniento de l a  conunidad, 

adenas de s e r v i r  de publucidad parc-i sus propios . . t a l l e r e s .  

En l a  presentacion d e l  nies de enerc ,  s e  observo que en e l  

cas6 d e  los t a l l e r e s  de danza, l o s  ves t idos  eran m y  costosos .  

Se l e s  pregunto a alguncis padres de fanil ia  y nos in fomaron que 

l e s  habian costado entre  500 y 600 . n i l  pesos cada uno. Los pad: 

d i j e r o n  que s i  era nuy c o s t o s o ,  p e r o  que v a l i a  l a  pena. 

hizo suponer que e l  n i v e l  econonico de l o s  al\l-nnos d e l  INBA e r a  

*nayor que e l  de los d e l  ISSSTE. 

r i a  de  OF casos. S e  h i c i e r o n  varias e n t r e v i s t a s  a algunas alun- 

naLc d e l  t a l l e r  de danza: todns e l l a s  eran de Aaecalieca, t en ian  en- 

t r e  3 y 5 anos d e  e s t u d i a r  en e l  INBAt eran estudiantes de secun- 

daria de l a  e s c u e l a  S o r  Juana Ines  de la Cruz y d e l  Centro Cultural  

Gudalupe, e s t e  u l t i x o  de Daga y de r e l i g i o s a s .  Estas escue las  son 

consideradas de un Vnejor n i v e l  a d i f e r e n c i a  de l a  f e d e r a l  que ade- 

-nas se encuentra en un extreno de l a  poblacion;  t i e n e n  entre 12.y 

15 anos y l a  -ni tad d e l  grupo ( I C )  habiancestudiado en e l  ISSSTE. 

Entre l a s  p r i c i p a l e s  ocupaciones de sus padres erani  Ingeniero 

nrc fescr  de l a  UNAikI; duencs de  una fabrica riaquiladora de r o m  

par i  w j e r s  duencs de un t a l l e r  *riecanico; conerciante  de calzado,  

cc , . iercíante de  a b a r r c t e s ,  abogado y contador publ ico ;  las manas de 

d c > c  d e  e l l a s  estudian en e l  DIF y en e l  caso d e  citra, su m.na ven- 

d i a  cesas de nrigajcn que habia aprendido a hacer  en e l  ISSSTE. 

Esto nos 

Lo c u a l  s e  conf irqo en l a  mayo- 

En otra entrev is ta  a l  grupo de internedio? de danza, nos in-  

f omaron  que: 6 e r a n  d e  San i i a fae l ,  2 d e  Chalco y 1 de Axecameca; 

l l e v a n  3 anos en l a  e s c u e l a ,  es tudiantes  a n i v e l  de secundaria y 

meparator ia .  Las ocupaciones de sus padres eran similares a las 
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de l  grupo anteP5or  t i w ~ o  era ccnerciante, chofer particular,  

profeLor de rate .iaticas de preparatoria, pensionado de l a  f a=  

brica de San ia fae l ;  penFionarlc de una fabr ica  de Xexico y obrero 

de l a  fabrica ?e  Fashion de dexico. E s t e  grupo tanbien s o l i c i t o  

otras inytalacicnes ?as a-iplias; tc?do$ d i j e ron  ven i r  r>or su pro- 

?) ia voluntad y -lor que l e i  gustaba wchc. Dijeron que a l  t em i -  

nar sus 4 anos, se vo lver ían a insc r ib i r  nuevayente. 

'tra entrev is ta  fue a dos aluxnos de pintura. Uno de e l l o s  

era un senor j u t i l ado  de  l a  f abr i ca  de  ?Jiraflores, que ahora se 

dedicaba de l l eno  a l a  pintur.3 junto con su esposa, d i j o  que no 

l e  parecia costoso y que disfrutaba mcho esta actividad. Y e l  

otro eEtudiante, era un nino de 10  anos de edad. NOF d i j o  que su 

Ta'ia l o  habia t r a ido  pero que a e l  l e  gustaba mcho desde chico; 

antes estudio en e l  ISSSI'E perc su Taqa nos d i o  .luchas quejas de 

este lugar: auFentis.oo n o r  parte d e l  profesor,  falta de caballetes 

y l a  l e j an i a  ccn su c i odc i l i o .  AdeTas de pinturr?, estudia tarbien 

q c r  l as  tardes karate. SUP padreF son nedico y enfemera del hos- 

p i t a l  de Salubridad aqui en Amcaqeca. 

Se  entrev is to  Laqbien a l  profesnr de pintura quien no? i n f o r  - 
TO ser de Aqecaneca; 1leva.ba -ledio ano trabajandcj en l a  escuela y 

cu p u p c  estabo ci npue-ntc: a n i v e l  qieclir), p o r  4 ninos y a n i v e l  

avanzado pí,?: 10 adultos. A l  preguntarle que a que se debian estoP 

griiprlF tan reducido? ,nc s reqmndi( que "la .iayrlria de l os  jovenes 

dan ?referencia a actividades deportivas, especificaqente karate?. 

I'a-qbien nos  d i j o  que otrade l a s  razmes  era porque i n t e r f e r í a  en 

SUF estudicr y p;lr e l  C L C ~ O  d e l  ( iaterial. 

I 



Ctro prc fesor  de pintura a n i v e l  i n i c i a l  nos d i j o  que 

t en ia  un grupo de 3 C  nines entre 4 y 8 ancs y 5 adultos. 

e l  l a  f a l t a  de poblacion se debia a l a  noca d i fus ion y a l  costo 

de l a  cclegiatura. A d i f e renc ia  de estas bpiniones, l a  directo- 

112 piensa que una de l a s  principales razcnes es que **el c l i i a  

f r i o  hace pasiva 8 l a  gente". 

Para 

La tesorera de l a  sociedad de padres de fa,nilia, nos dijo 

que s i  ?e l l e van  a cabo cafipanas de d i fus ion en las escuelas, a 

n i v e l  pri+v,aria, secund*Jria y preparatcria por medic, de d i apos i t i  

vas acerca d e l  t rabajo  que se r e a l i z a  en l a  escuela,"se trata de 

ccmcientizar a lcls alu-rnos, padre? y -iaestrLs, pero -di jo- l a  

prblacicn es .iuy apatica a estzs actividades." 

Iúcs inforqarcm que p-r IC; regular s c l ~  reciben apoyo por 

parte fie P a t r i q o n i (  Cultural d e l  Estadi8, perc, que eFta vez el 

nunicipio l e s  habia donado un terrenc, y adeias juntc con e l  Go- 

bierno d e l  i2'cta;l.i v a n  a f inanciar y r e l i z a r  l a  ccnstruccicln de l a  

nueva escuela. 
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Ln ter-cera conclusion es en redio de una no l i t i c a  cul- 

tural 4 riinada w r  l a s  recetas nonetaristas de l a  pr ivat i zac ion,  

l c s  crgc?niir i ( - b c  e r ta ta l e?  de Ariecaqeca, dedicado? a l a  act iv idpd 

cul turq l  ven d i f i c  lta.dí3 ?u accion sl Teducirles SIL presu-westo; 

.i bien e? cie:to que i *  cyltu:.e.. :-frecida n 3 r  l a  iniciativa -Ti -  

vaLa e~ wch\ :?y l-, t a  qbicn e:. c i e r t o  que l a  w.t;laci,:n címcule 

ac+ iv i- iaie:  C U ~ ~ L I L '  l e -  . l i f e ren:  a r ,  y i c  qpre y cuandcl estas 1.e~'- 

ponclan q in i  ?a -en4,.e r7 TU' expec i,ativas y para que e z t  -, u l t i n o  - 
cuced-, es neceyqi-i cL.ntar c in ~ r e ~ u y e ~ t u  que ? em i t a  qiante- 

ner r?ecl r,lsn-ente la - ,  ins1 3lacimec ne iina inFtitucinn cul tura l  

y ,  a t em? ,  c c  ntar  c. n ners\ n a l  ca-mcitad(J que desarro l le  una - 
actividad nrrfe'i: nal .  
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Finalfiente, 12 f a l t a  de recursLs e cmo . i i cw  en l o s  

nivelec. ciici ecl  nc Tic, L i sa ju  y ?eciir-, y l a  aucencia de una 

L f e r t a  cultur: 1 a l t e rnat i va  ha pe r? i t i dc ,  a l a  t e l e v i s i on  y 

a l  I-aciic i ns t i tu i r z e  CC(I( 1..s princinales .iedicc a traves de 

1 , ) ~  cuales l a  i n i c i a t i v a  privada ccnPtruye l a  hege ricnia. 

Y cc 71 rexta c .ncluyi;n, pLde n:)~ dec i r  que, en l a  cc 7pe- 

tenc ia  de l , - s  secti)re.- culturales que nugnanan por l a  hegero- 

n ia ,  la I g l e r i a  a traves l e  l a  r e l i g i m  inci?e en l a  cultur:) 

ci;tidiana de Awca7ieca y ,ce ajusta a. sus fenosneno? ?as r e l e -  

vantes. La cantidad. de actividades que desarrclllan los grupcjs 

en tt)l-n(j a l a s  fePtividndes r e l i g i o sas ,  l o  conprueba. 
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