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Resumen
La difusión cultural es una función esencial
de las universidades, transmitiendo conoci-
mientos científicos y saberes emanados de
las sociedades, sin embargo, en el contexto
mexicano de manera histórica, esta acción
no es prioritaria para los gobiernos y las ins-
tituciones por la escasa rentabilidad política
que representa, por lo tanto se ha visto obs-
taculizada por retos de diversa índole, aun
cuando por su naturaleza institucional las
universidades deben difundir la cultura.
El propósito del artículo es analizar los retos
económicos, políticos, institucionales y so-
ciales que enfrentan universidades públicas
de Oaxaca, México en esta función. Se trata
de un estudio cualitativo, de corte transver-
sal, con un alcance analítico descriptivo, to-
mando como unidades de análisis a seis uni-
versidades públicas.
La información se recolectó administrando
una guía de entrevistas a las personas res-
ponsables de esta función sustantiva; el ins-
trumento de investigación fue construido a

Retos de las universidades públicas de
Oaxaca México en la difusión cultural1

Challenges of cultural diffusion in state
universities in Oaxaca, México.

Yosihei Paul Martínez Bohórquez2

Emanuel Lorenzo Ramírez Arellanes3

Abstract
Cultural dissemination is an essential func-
tion of universities, transmitting scientific
knowledge and those emanating from so-
cieties; however, in the Mexican context, his-
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Planteamiento problemático

Considerando los vestigios y bases históricas de su surgimiento,
las universidades en el mundo actúan como difusoras de la cultura, aun-
que originalmente funcionaron como claustros, eventualmente se les
demandó que estuvieran abiertas a la sociedad, debiendo considerar cua-
tro funciones sustantivas: la docencia, la investigación, la difusión de la
cultura (Molina, 2016) y la promoción del desarrollo (Seara, 2019), sin
embargo históricamente el rubro cultural no ha sido una prioridad polí-
tica para el Estado mexicano (Sefchovich, 2008; Sánchez, 2019), esta
situación impacta de manera directa en el quehacer de las instituciones
universitarias.

La difusión cultural representa una de las principales formas de
relación entre la universidad y la sociedad (Molina, 2016), ante ello la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior en México (ANUIES, 2019) y Molina (2016) coinciden en que
ésta comprende la producción y difusión artística, la divulgación de las
humanidades, ciencia y tecnología; desarrollo y uso de medios de comu-
nicación; la labor editorial, entre otras.

La cultura tiene diversas manifestaciones cotidianas, representa
un eje importante que permea y se reinventa continuamente en el tejido
social, por ello la difusión cultural desde la institución universitaria es
sustantiva, sin embargo, pareciera habérsele asignado una menor im-
portancia que a las funciones de docencia e investigación (Ejea & Gardu-
ño, 2014, p. 2), entonces esta función adolece de una prioridad político-
institucional, por lo tanto al intentar cumplir con estas funciones, las
universidades enfrentan retos diversos (ANUIES, 1986; Ejea & Gardu-

partir del análisis teórico.
Los resultados reflejan que los principales
obstáculos que enfrentan las universidades
oaxaqueñas en su función cultural se pre-
sentan en los ámbitos institucional y econó-
mico, resaltando la escasa prioridad que se le
otorga al rubro cultural y los bajos niveles
de inversión financiera.
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The results reflect that the main obstacles
faced by Oaxacan universities in their cultu-
ral function are found in the institutional
and economic spheres, highlighting the low
priority given to the cultural sector and the
low levels of financial investment.
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ño, 2014; Molina 2016), lo cual resulta paradójico ante el significado de
la cultura en el sistema social.

Algunas de las problemáticas en el contexto mexicano son: la au-
sencia de planes y programas estructurados de difusión cultural, la fun-
ción cultural no se especifica en la normativa universitaria, se subordina
al criterio de las autoridades institucionales (Ejea & Garduño, 2014); no
se le asigna un presupuesto significativo, o existen restricciones presu-
puestarias; ausencia de capital humano especializado (ANUIES, 1986),
lo cual resulta en una gestión cultural infructífera (Ejea & Garduño,
2014).

Esta situación problemática trae consigo efectos como la baja inci-
dencia cultural de las universidades en el tejido social, por lo tanto su
responsabilidad en la conservación y promoción cultural es mínima; se
genera un escaso sentido de identificación y cooperación con la comuni-
dad del entorno, generando un bajo nivel de reconocimiento social
(ANUIES, 1986), además la comunidad universitaria no es consultada
sobre sus necesidades de consumo cultural, por lo tanto no existe un
sentido de pertenencia.

A partir de lo esbozado se identifica la problemática de una difu-
sión cultural débil, insustancial y desarticulada en las universidades pú-
blicas del estado de Oaxaca, México, con características acentuadas como
la ausencia de una planeación estratégica cultural, recursos financieros
limitados, capital humano sin perspectiva cultural, la carencia de infraes-
tructura y equipamiento, el desconocimiento sobre temas culturales y el
desinterés político institucional (ANUIES, 1986; Ejea & Garduño, 2014;
Molina 2016).

El estado oaxaqueño es cuna de una pluriculturalidad viva, con una
riqueza de valores y manifestaciones culturales (IEEPCO, 2018), donde
conviven alrededor de 16 etnias originarias, entre ellos la cultura zapote-
ca, mixteca, mazateca, mixe, chinanteca, entre otras. Paradójicamente,
desde las universidades públicas, la difusión cultural no es significativa.
La riqueza cultural de Oaxaca demanda una intervención más protagó-
nica de las universidades públicas para la conservación, preservación y
difusión cultural, sin embargo, estas instituciones enfrentan una serie de
obstáculos que limitan su función.

Por lo anterior, la pregunta que motiva esta investigación es ¿cuá-
les son los retos económicos, políticos, institucionales y sociales de las
universidades públicas de Oaxaca en la difusión cultural?, al respecto el
objetivo del estudio es: analizar los retos económicos, políticos, institu-
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cionales y sociales que enfrentan estas instituciones en aras de cumplir
con su función cultural.

La justificación del estudio se refleja en la relevancia social de las
universidades, identificando los retos, y con ello contribuir a que las ins-
tituciones reconozcan y visibilicen las problemáticas culturales, mejo-
rando su función en beneficio de la sociedad. El estudio también contri-
buirá a la toma de decisiones y la generación de políticas públicas para el
fortalecimiento de la difusión cultural. Los resultados de este trabajo
favorecerán a la gestión y planeación de las universidades públicas en su
responsabilidad cultural, además legalmente se dará cumplimiento con
lo establecido en el artículo 54 de la Ley General de Educación Superior
en México, donde se establece la necesidad de realizar estudios que iden-
tifiquen las necesidades de difusión cultural en las universidades.

Análisis teórico de la cultura

La palabra cultura posee un carácter polisémico, por lo tanto su
conceptualización es compleja; Sampayo (2016) considera que es un con-
cepto vago y laxo, pues se asocia a una persona o un país y su desarrollo
intelectual o de conocimiento del todo, idea que se relaciona con la visión
eurocéntrica de entender a este término como objeto de poder o vía
emancipatoria (Romeu, 2019), considerar a una persona, un grupo so-
cial o una nación más culta que otra por sus conocimientos y apreciacio-
nes desde lo europeo.

Desde una mirada neutral, Alexander (2020) sugiere que antes de
emitir un juicio de valor sobre el comportamiento cultural de una perso-
na, grupo o nación, es preciso entender su contexto, para no considerar
lo culto o inculto de las sociedades. Desde la mirada antropológica, la
cultura es el conjunto de todo aquello que el ser humano piensa, dice y
hace (Sampayo, 2016), y debido a que la humanidad ha estado inmersa
desde siempre en la cultura, también es atemporal, por ello Romeu (2019)
considera que es el punto de partida y el punto final del ser humano, por
lo tanto, la humanidad se forja y desarrolla en la cultura, contexto en el
que se ha tenido que adaptar para su existencia y preservación.

Alexander (2020) piensa que la cultura es autónoma, como herra-
mienta para comprender aquello que se desea explicar de la vida del ser
humano, sus relaciones y la forma de organizarse con sus semejantes,
formando las creaciones sociales de la persona, sus creencias, valores,
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significados, símbolos, tradiciones y costumbres compartidas (Romeu,
2019), la concreción de lo que Choza (2014) considera que es el resulta-
do de materializar las esferas de la cultura, siendo el resultado de las
ideas, las prácticas y la instrumentalización que ayudan al ser humano en
su día a día, facilitando las relaciones con sus congéneres (San Martín,
1999).

Sampayo (2016) propone tres ejes para observar a la cultura des-
de la antropología: el materialismo e idealismo; el estructuralismo y la
gente; y el empirismo y racionalismo. Desde el materialismo la cultura
está centrada en la satisfacción de necesidades humanas; es adaptativa
puesto que le permite al humano adecuarse a las características de su
contexto social, además la cultura determina absolutamente el compor-
tamiento de los miembros de las sociedades.

Desde la óptica funcionalista, la cultura debe satisfacer necesida-
des humanas, por medio de instituciones en función de las necesidades y
expectativas sociales relacionadas con la educación, las artes y la capaci-
tación. El particularismo, en oposición al funcionalismo y con una mira-
da idealista, considera a la cultura como un conjunto de pautas histórica-
mente conformadas en un contexto determinado, por lo tanto, no satis-
face necesidades y cada sociedad tiene una cultura particular.

El idealismo en cambio considera que el conocimiento está basado
y centrado en la mente de cada persona, siendo la cultura un conjunto de
ideas, conocimientos, pensamientos y lenguajes, más que una estructura
pensada en términos de adaptación, siendo producto de la evolución in-
dividual. El empirismo en contraste sostiene que el conocimiento se ob-
tiene a través de la experiencia, por ello la única forma de conocer una
cultura es viviendo en ella, interactuando con sus habitantes.

Desde el racionalismo el conocimiento es construido por la razón
y a partir de principios que se toman necesariamente como verdaderos,
entonces la cultura debe ser comprendida desde patrones racionales para
ser explicada. En tanto para el evolucionismo la cultura es todo aquello
que el hombre hace, dice y piensa; como todo el conjunto de costum-
bres, artesanías, comidas, rituales, percepción del tiempo, del espacio y
la forma de apropiarse de los bienes que la naturaleza ofrece; la humani-
dad es una sola, la cultura también es una sola, ésta es producto de un
entramado de manifestaciones de todas las sociedades, siendo una mira-
da totalizadora, sin dar pie a particularidades.

Para el estructuralismo la cultura representa conjuntos de reglas
estructuradas de transformación que se mantienen a lo largo del tiempo,
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no son visibles, son inconscientes y los miembros de una sociedad obe-
decen a ellas, influyendo significativamente en la vida de las personas.
Desde el cognitivismo la cultura es un conjunto de sistemas simbólicos,
esta mirada analiza cómo se transmite la cultura y cómo una población
recibe, conoce y eventualmente la transforma.

Las posturas descritas presentan también algunos sesgos, pues la
cultura es percibida desde un propósito específico, por ejemplo la co-
rriente evolucionista que la concibe como algo unívoco, genera la posibi-
lidad de que todo lo anterior a lo actual puede ser considerado como
algo no cultural (Sampayo, 2016), posición que invalida lo vivido antes,
haciendo énfasis en la superioridad de lo moderno o postmoderno en el
sentido evolutivo; por lo tanto desde esta visión es imposible considerar
que los individuos son quienes configuran a la cultura como unidad vi-
viente (Romeu, 2019).

En este sentido un claro ejemplo de una cultura viviente, es aque-
lla que se manifiesta en las comunidades indígenas oaxaqueñas, las cua-
les a pesar de los embates de la hegemonía occidental conservan sus usos
y costumbres para su organización socio política (García, 1990), esta
situación puede ser analizada desde el estructuralismo o el cognitivismo
(Sampayo, 2016) porque consideran que las sociedades crean institucio-
nes que regulan la vida en sociedad consuetudinariamente, a través de
elementos compartidos y transmitidos para el beneficio de la colectivi-
dad (López, 2022).

Esta visión, se refuerza con la interpretación cultural del empiris-
mo, la cual considera que para saber la cultura es necesario experimen-
tarla, interactuando en ella y con quienes habitan los territorios (Sampa-
yo, 2016), por lo tanto esta inmersión permite entender que no existe
una sola cultura, como lo considera el evolucionismo, sino existe una
diversidad, cada una con sus particularidades (Romeu, 2019), estas pro-
piedades crean la riqueza cultural, entonces el particularismo invita a
comprender que cada sociedad tiene una cultura propia, resultado entre-
tejido de su historia (Sampayo, 2016). Desde esta visión integradora no
existe cabida a una visión parcial, por ello se reconoce que existen tantas
culturas como grupos sociales coexistiendo en un ambiente intercultural
(Dietz, 2017; Walsh, 2007; López, 2022).

La cultura es subjetiva, resultado de tensiones, de fines conscien-
tes o inconscientes, individuales y grupales (Romeu, 2019), entonces la
cultura percibida depende de que, en su contexto, se comparta el sentido
de la vida misma, a través de esas creencias, valores, significados, símbo-
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los, tradiciones y costumbres (Choza, 2014; San Martín, 1999), por ejem-
plo, el lenguaje y los códigos de comunicación, la espiritualidad, la mo-
ral, los estereotipos de género, entre otros.

Al respecto Del Pozo (2012) identifica cuatro significados princi-
pales del término: como civilización, es donde se encuentra reunida la
forma de vivir de un pueblo y las manifestaciones propias de su estilo de
vida, existiendo normas fijadas en la costumbre y el derecho consuetudi-
nario (López, 2022). La cultura como creación humana se concibe a
partir de la creatividad y sensibilidad manifestada en las artes, la litera-
tura, la filosofía, aquello que enriquece el espíritu humano con creación
simbólica y trascendental.

La cultura como conocimiento es el enriquecimiento del saber de
la persona por medio de acciones espontáneas, que generan experiencia,
esta forma de cultura también está asociada al conocimiento que inter-
viene positivamente sobre la sociedad y su entorno. La cultura como
forma personal de vida es la aplicación del conocimiento, no se almace-
na, se pone en práctica en beneficio de la colectividad; la cultura adquiri-
da y transformadora puede trascender para el bien común; entonces la
cultura es una parte fundamental de la identidad y el desarrollo humano,
en una codependencia directa con el entorno, por ello permite a las per-
sonas adaptarse a aquellas esferas que le afectan directamente.

Al respecto San Martín (1999) considera que tales adaptaciones o
cambios son motivados por la razón, y esa diferencia con el mundo natu-
ral ha dado origen a los diferentes entornos en los que la actividad del
hombre pensante tiene relevancia, a los cuales Choza (2014) llama esfe-
ras de la cultura, sugiriendo la existencia de dos grupos, el primero está
compuesto por saberes creativos, abarcando la religión, la política, el
derecho y la economía. En cada uno de ellos, la persona tiene relevancia
e injerencias, coexistiendo y adaptando su modus vivendi. Estas esferas
tienen diferentes manifestaciones en el contexto cambiante, lo anterior
menciona Guadarrama (2012), es una cultura que trasciende a través de
una serie de ritos y manifestaciones que cristalizan estas esferas de la
cultura (Choza, 2014).

El segundo grupo de esferas se refiere a los saberes descriptivos,
en donde se incluyen la técnica, el arte, la ciencia y la sabiduría (Choza,
2014), resultado manifiesto de la evolución histórica, el incremento de
la población y las nuevas formas de organización. Entre los ritos de estas
esferas se identifican los cinéticos, gráficos, cromáticos, instrumentales,
fónicos, y escritura, los cuales contribuyen al rescate de una serie de ele-
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mentos y manifestaciones culturales, por medio de la documentación. A
partir de lo esbozado es posible entender a la cultura como todo lo que
una persona en tanto miembro de una colectividad vive, siente, expresa,
produce y comparte, siendo ésta determinada por los factores del entor-
no.

Dinámicas culturales en la universidad

Las nociones de cultura revisadas anteriormente ofrecen una aproxi-
mación de cómo ésta se transforma dependiendo del contexto social y
sus relaciones. Dentro de las universidades estas dinámicas parecen te-
ner presencia al ser micro sociedades (Campos, 2011; Campos & Wil-
son, 2019), existiendo en ellas diversas y complejas dinámicas, dimen-
sionando la presencia de relaciones multiculturales, interculturales y trans-
culturales dentro de una universidad, es decir las dinámicas culturales de
hibridación (García, 1990). Entonces en las instituciones universitarias
coexisten diversas culturas, reconociendo también la diversidad étnica e
indígena (Hidalgo, 2005; Walsh, 2007). Cada cultura que llega al recin-
to universitario pierde sus características originales si se deja influenciar
por otras, o también busca mantenerse pura respetando su origen y
mostrando su esencia.

La interculturalidad se materializa con acciones de tolerancia, res-
peto y empatía con lo ajeno (Dietz, 2017), es una relación e intercambio
entre culturas que puede generar un enriquecimiento epistémico e inte-
lectual (Hidalgo, 2005) más allá de las aulas, a través del intercambio de
saberes, costumbres, alimentos, entre otros. Un enriquecimiento y sim-
biosis cultural dan origen a la transculturalidad, reflejada en una visión
social homogeneizadora de los distintos grupos que conviven en la uni-
versidad (Weinberg, 2009), entonces al coexistir las culturas, se aceptan,
se replican y sin llegar a mezclarse, surge una nueva forma identitaria de
la comunidad universitaria, reflejada también en el espíritu universita-
rio.

Es importante identificar estas dinámicas de hibridación cultural,
para comprender cómo se materializan al interior de la institución, para
el diseño de políticas institucionales encaminadas a visibilizar, respetar y
validar tales interacciones culturales, por lo tanto, la adopción de accio-
nes de difusión cultural desde la hibridación, serán necesarias si se quie-
re lograr un impacto en la comunidad universitaria, la sociedad y sus
culturas.
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La difusión cultural desde la universidad pública.

Las acciones culturales universitarias se materializan en la produc-
ción, la difusión, la divulgación, el desarrollo y uso, preservación, pro-
moción y exhibición de las artes, la ciencia y el patrimonio cultural
(ANUIES, 1986; Molina, 2016). Para los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de Educación Superior (CIEES, 2018), lo anterior se
puede englobar en dos grupos de acciones: el primero comprende la
divulgación científica y humanística, donde se incluyen los conocimien-
tos comprobados y sistematizados científicamente, útiles para la vida del
ser humano; el segundo grupo abarca las actividades artísticas y cultura-
les, es decir las manifestaciones de los grupos sociales (CIEES, 2018),
entonces la difusión cultural es parte de un proceso continuo, que se va
entretejiendo de acuerdo con las culturas presentes en la universidad.

Carrasco (2006) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CNCA, 2009) consideran que en la universidad la materialización de la
difusión cultural se realiza a través de los ámbitos de acción y dinámicas
sectoriales de intervención, las cuales se desintegran para dar paso a las
manifestaciones culturales que a la universidad le corresponde difundir,
en este sentido la investigación cultural es aquella que se hace en la co-
munidad y con la comunidad (Leiva, 2010 y ANUIES, 2019), como su-
jeto de estudio, no como objeto, entonces los estudios culturales sólo
tienen validez desde la esencia comunitaria y si producen algún beneficio
para ella.

La docencia abarca tanto lo tradicional, como la educación conti-
nua, no formal y artística (ANUIES, 2019), ésta última se brinda por
medio de talleres, cursos o clubes, además del currículo de formación en
áreas como la filosofía (Molina, 2016, Seara, 2019 y Östling, 2018), la
antropología, la sociología, la historia, entre otras. La difusión abarca la
planeación, organización y realización de actividades en beneficio de la
ciencia, las artes y los aspectos humanísticos, así como su divulgación,
actividades para transmitir y mostrar lo que se genera y conserva en las
universidades (ANUIES, 2019; Molina, 2016; CNCA, 2009 y Carrasco,
2006), a través de medios de comunicación, editoriales, bibliotecas, con-
ferencias y exhibiciones, entre otros.

La promoción se refleja en la necesidad de fomentar y preservar
las manifestaciones culturales urbanas, populares, rurales, indígenas y
étnicas, tanto puras, como del producto de los procesos de integración
global, entre ellos la música, las danzas, la moda o textiles, la literatura,
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el patrimonio cultural y natural y los monumentos (Carrasco, 2006;
Molina, 2016). Estas acciones son vistas desde la responsabilidad social
de la universidad.

La difusión cultural abarca también la orientación educativa, las
becas, las actividades deportivas y recreativas (Molina, 2016; ANUIES,
2019) y el turismo cultural (CNCA, 2009), se incluye también la facili-
tación de los espacios físicos de la universidad para eventos culturales, el
intercambio e internacionalización, y acciones de cooperación interna-
cional (Molina, 2016; CNCA, 2009).

Se contempla también la producción de manifestaciones artísticas
como teatro, música, danza, cine, radio, televisión y literatura, orquestas
sinfónicas, danza clásica o contemporánea, bailes regionales o locales
(ANUIES, 2019; Molina, 2016; CNCA, 2009; Carrasco, 2006). Esta
producción puede surgir desde la comunidad universitaria o como pro-
ducto de su interacción con la sociedad.

Ruta metodológica

El estudio tuvo enfoque cualitativo, la interpretación se realizó a
partir del sustento teórico, con información del contexto y la perspectiva
de quienes la viven (Peña, 2006; Blanco, 2006), en este caso las autorida-
des universitarias y el personal responsable de la difusión cultural. La
aportación empírica del estudio se cristaliza en el diagnóstico identifica-
do por medio de los instrumentos de investigación, para un acercamien-
to a la realidad de las universidades públicas de Oaxaca en su responsabi-
lidad cultural (Molina, 2016; Navarro, 2004). El alcance del estudio es
analítico-descriptivo, es una investigación no experimental desde el statu
quo de las universidades, siendo el objeto de estudio, la difusión cultural
de las universidades públicas y los retos que enfrentan.

La primera etapa de la investigación abarcó la identificación del
estado del arte, por medio de la compilación de información en fuentes
especializadas, después se realizó la discusión teórica, recurriendo a fuen-
tes documentales físicas y digitales como libros, revistas, diccionarios e
investigaciones. La segunda etapa consistió en la operacionalización de
las variables (ver anexo 1), identificando los conceptos, características y
retos a partir de ello se diseñaron los instrumentos de investigación, por
medio de la técnica de entrevista semiestructurada. Se determinó un
muestreo no probabilístico, por la naturaleza del estudio, recurriendo al
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muestreo por conveniencia, identificando a las autoridades universita-
rias y personal responsable de la difusión cultural.

Las unidades de análisis fueron seis universidades públicas de Oaxa-
ca, abarcando cinco subsistemas: universidad autónoma, eligiendo a la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); universidad
de apoyo solidario, incluyendo a la Universidad Tecnológica de la Mixte-
ca (UTM) y la Universidad del Mar (UMAR); en el susbsistema univer-
sidad tecnológica se integró a la Universidad Tecnológica de los Valles
Centrales de Oaxaca (UTVCO), para la universidad comunal se recu-
rrió a la Universidad Autónoma Comunal (UACO); y para la universi-
dad a distancia se incluyó a la NovaUniversitas. Se consideró en el estu-
dio a estas instituciones porque son organismos descentralizados, que
realizan acciones de difusión cultural y permitieron las entrevistas.

En la tercera etapa se administraron los instrumentos de investi-
gación, previamente se aplicó una entrevista piloto para comprobar la
fiabilidad y validez de los cuestionarios, a una persona adscrita a una
institución diferente de la muestra (Escuela Nacional de Antropología e
Historia). Posteriormente se realizaron las entrevistas a rectores, vice-
rrectores y vicerrectoras, coordinadores y personal administrativo; el
tiempo promedio para cada plática fue de dos horas. La última etapa fue
el análisis de la información recolectada, realizando la categorización
con la ayuda del software de análisis cualitativo MAXQDA, en esta fase
se interpretó la realidad encontrada en las entrevistas, contrastándola
con el análisis teórico, para establecer empíricamente el escenario en-
contrado en las universidades oaxaqueñas con respecto a su quehacer
cultural y los retos que enfrentan.

Retos de las universidades públicas de Oaxaca en la difusión cultural

En este apartado se presentan los retos encontrados. Partiendo del
supuesto hipotético que los retos que enfrentan las universidades son
económicos, políticos, institucionales y sociales, en el trabajo de campo
se observó que los desafíos más significativos corresponden a la esfera
económica e institucional. La figura 1 refleja los retos clasificados en los
cuatro ámbitos, incorporando la frecuencia de datos, es decir la cantidad
de veces que las personas entrevistadas hicieron referencia a obstáculos
económicos, políticos, institucionales y sociales. El análisis de la infor-
mación demuestra que resaltan los retos del ámbito económico e institu-
cional.
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Las dificultades del primer ámbito se manifiestan en la inexisten-
cia o limitación de un techo presupuestario significativo, pues el financia-
miento de las acciones de difusión gira en torno a la capacidad financiera
de la institución, dependiendo a su vez de la asignación presupuestaria
gubernamental. Esta situación repercute en la ausencia de planes, pro-
gramas y proyectos de índole cultural. Los retos económicos están rela-
cionados con el ámbito político porque se observó que las autoridades
gubernamentales y universitarias, no poseen una concepción integral de
la difusión cultural, por ello no se le otorga la importancia justa.

Figura 1.
Clasificación de los retos de difusión cultural según

la frecuencia de datos.

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo (2024).

Los retos del ámbito institucional son consecuencia de una planea-
ción cultural incipiente o ausencia de ella, sin programas y proyectos
culturales, derivando en la improvisación, errores de ejecución y logísti-
ca. Se identificó también que, en la mayoría de las universidades analiza-
das, el personal designado para esta función no posee el perfil profesio-
nal adecuado; otro factor común es que estas instituciones no integran
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en su organigrama institucional un área exclusiva para la difusión cultu-
ral, agudizando la insustancialidad de la función, reflejándose la baja prio-
ridad del rubro cultural.

Para suplir las carencias económicas y cumplir con su función cul-
tural, algunas universidades como la UABJO, realizan actividades con
un costo simbólico para la población, a través de talleres artísticos y cul-
turales, cursos y conciertos. Otras universidades como la UTM, la UMAR
y la NovaUniversitas buscan la colaboración con colectivos culturales, la
comunidad científica y académica, instituciones educativas, artísticas y
culturales, para que participen con sus manifestaciones en las semanas
de las culturas organizadas en estas instituciones. En aras de la forma-
ción continua estudiantil, las universidades promueven el intercambio
de saberes con la comunidad del entorno, materializando una educación
integral, tal es el caso de la UTVCO, en programas como gastronomía y
agronomía, percibiendo beneficios económicos por medio de servicios
de asesoría, consultoría, capacitación y acompañamiento profesional.

Se observó también que el desarrollo y consolidación del área de
difusión cultural depende del modelo y enfoque de cada institución, un
caso peculiar se observó en la UACO que, como filosofía institucional
promueve una formación que deviene de la comunalidad, donde la edu-
cación se materializa desde la cultura viva del contexto, la cual es com-
partida con estudiantes. Por ello, vivir en y desde la cultura, es un ele-
mento fundamental, donde la difusión cultural, no está institucionaliza-
da como un área específica, sino como un factor transversal. La UACO
sobresale como institución donde la cultura es formación continua; se
vive, se comparte y se difunde constantemente, por ello los retos institu-
cionales y económicos, no son concebidos de la misma manera desde
esta filosofía diferente a la convencional.

Aunado a la presencia de los retos económicos e institucionales, es
necesario resaltar también retos de los ámbitos político y social, identifi-
cando algunos aspectos que se muestran en la siguiente nube de pala-
bras4.

4 Esta nube de palabras muestra en mayor tamaño la palabra asociada al reto que enfrentan
con mayor frecuencia las universidades y en menor tamaño el reto menos mencionado.
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Figura 2.
Nube de palabras relacionadas con los retos de difusión cultural.

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo 2024.

El reto político está asociado al desconocimiento y desvalorización
de las autoridades universitarias sobre la difusión cultural como función
sustantiva, percibiéndola de una manera minimalista y reduciéndola al
montaje de exposiciones y conciertos, sin considerar otros eventos y
manifestaciones, tampoco las necesidades culturales de la comunidad
universitaria y la sociedad. Se identificó además que algunas autoridades
universitarias poseen una visión evolucionista de la cultura, reflejándose
en la consideración de una supremacía cultural, donde unas culturas son
más avanzadas en la escala evolutiva, consideradas superiores y más civi-
lizadas que otras; otro aspecto observado es la asociación de la cultura
con las bellas artes, identificando una visión evolucionista.

La mayoría de las autoridades universitarias entrevistadas (con
excepción de la UTM y la UACO) desconocen la importancia de la cultu-
ra y su función en el entramado social, repercutiendo negativamente en
la formación integral de los estudiantes. Otros factores consecuencia de
tal desconocimiento se reflejan en la escasa atención al rescate de la iden-
tidad cultural de los pueblos que conforman el entorno; el intercambio
de saberes y la difusión de las ciencias.

En los retos del ámbito social, se observó que en algunas universi-
dades analizadas (UMAR, NovaUniversitas, UTVCO, UABJO) se im-
provisan esporádicamente acciones, sin un programa cultural anual es-
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tructurado, carente de prioridad en el ejercicio presupuestal; en suma se
observó que el personal responsable no tiene el perfil profesional ade-
cuado, la expertise, ni el grado de sensibilidad requerido, careciendo tam-
bién de una capacidad reflexiva para la materialización de la función cul-
tural, además existe una tendencia a la apropiación y objetivación de las
culturas originarias, sin reconocer y visibilizar su valor genuino.

Más que un compromiso institucional para difundir las diversas
culturas del contexto y materializar un respeto activo hacia la intercultu-
ralidad oaxaqueña, se realizan funciones superficiales. Al no priorizarse
institucionalmente la difusión cultural, tampoco se promueven de mane-
ra mediática los valores culturales oaxaqueños. Esta situación repercute
en el bajo nivel de identificación entre las actividades culturales realiza-
das y la comunidad, además se limita la valoración y apreciación de las
manifestaciones culturales fuera de sus territorios de origen.

Es importante destacar que, si bien los retos descritos anterior-
mente han obstaculizado la función cultural, sí se realizan actividades
culturales, pero al margen de una planeación estructurada. Algunas ac-
ciones de difusión cultural han estado alimentadas por el entusiasmo y la
motivación de estudiantes y docentes, como ha sido el caso de la UTV-
CO, la UMAR, la NovaUniversitas y la UABJO. En contraste la UTM sí
realiza una planeación estructurada de manera anual, mostrando tam-
bién un trabajo colaborativo entre la comunidad universitaria y organis-
mos del entorno.

Aunque las universidades sí ejecutan algunas actividades de difu-
sión cultural, en la mayoría de los casos analizados (UABJO, UMAR,
NovaUniversitas, UTVCO) no se realizan de manera institucional y bajo
la coordinación de un área de difusión cultural, se observó que el perso-
nal carece de perfiles afines a la cultura, una planeación incipiente y el
desconocimiento de las necesidades culturales de la comunidad universi-
taria.

La universidad que destacó en los resultados es la UTM, por su
consolidación en la difusión cultural, escenario donde la coordinación
designada tiene aproximadamente 20 años de trabajo, contexto donde la
experiencia y la capacitación constante, han materializado planes cultu-
rales estructurados, lo cual ha generado dinámicas de comunicación con
actores que colaboran en las actividades culturales; se observó también
una apertura de la universidad hacia los colectivos que solicitan los espa-
cios del campus para la difusión de expresiones artísticas, culturales y
científicas. Se observó también que el perfil profesional de la coordina-
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dora de difusión cultural de la UTM, idóneo al puesto5, y su experiencia
cultural, son dos factores que inciden significativamente en los resulta-
dos de esta función.

En contraste, instituciones como la UACO, carecen de infraestruc-
tura, personal y financiamiento, lo cual desde su filosofía no representa
un obstáculo, considerando que la cultura nace desde la comunidad, sien-
do que las instituciones de educación superior son producto de ella.

Reflexiones finales y sugerencias

Este estudio hace énfasis en que las universidades deben fungir
como un medio de intercambio cultural, validando y fomentando los
procesos de inter, multi y transculturación desde su interior y en interac-
ción con la sociedad, contexto ideal donde las personas encuentran un
espacio disponible para la libre manifestación de las ideas, expresión de
valores propios y el intercambio de saberes. Esto propiciará una imagen
legítima de la universidad ante la sociedad, al tomar un mayor liderazgo
en la función sustantiva de la difusión cultural.

El estudio permitió vislumbrar que los retos más importantes que
enfrentan las universidades analizadas son del tipo económico e institu-
cional, en tal sentido, para que estas instituciones fortalezcan su labor es
necesaria la identificación de diversas fuentes de financiamiento, no solo
públicas si no también privadas y sociales; se sugiere también celebrar
acuerdos con colectivos y patrocinadores. Resulta imprescindible tam-
bién la generación de ingresos propios, promoviendo desde una visión
justa, a la cultura como una fuente de ingresos no lucrativos, pero sí
sostenibles financieramente. En el ámbito institucional, las universida-
des deben incorporar en su misión y visión al factor cultural, para impri-
mirle una mayor prioridad; se recomienda el diseño de planes estratégi-
cos de cultura y la designación ex profeso de un área institucional respon-
sable, con capital humano especializado, infraestructura y equipamiento
cultural.

En el terreno político, resulta necesaria la sensibilización de los
gobiernos federal, estatal y municipal para generar alianzas en temas
culturales; es conveniente también la formulación de políticas educativas

5 Un posgrado en comunicación y un diplomado en radiodifusión, con experiencia en
coordinaciones académicas y publicaciones de índole cultural.
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culturales y la difusión de la cultura como un factor del desarrollo soste-
nible; el trabajo en redes con organismos culturales también es una op-
ción, pero el principal cambio desde los gobiernos es una mayor priori-
dad política de la cultura. En los retos sociales, es importante la visibili-
dad de la multiculturalidad, además de la sensibilización e incentivos
para que la sociedad oaxaqueña aumente su consumo cultural y exija a
las instituciones la provisión de servicios de esta índole.

La universidad no es un sistema cerrado, por ello debe fortalecer
sus vínculos con la población estudiantil y docente, con la comunidad y
los sectores culturales locales, respetando, validando y valorando la di-
versidad étnica del pueblo oaxaqueño, para una difusión cultural más
sustantiva, en beneficio de la colectividad.
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Anexo 1. Operacionalización de las variables

Objeto de análisis

Características de la difusión
cultural

Acciones de difusión

cultural

Retos en las acciones de
difusión cultural

Dimensiones de análisis

Formación integral

Intercambio de saberes

Cultura y desarrollo

Investigación en la
comunidad

Educación artística y
continua

Difusión

Divulgación

Promoción

Servicios

Producción

Reto institucional

Reto político

Reto social

Reto económico

Variables

Formación integral en el
modelo universitario.
Comunidades, medios y
espacios de intercambio.
Capital intelectual y
promoción de proyectos.

Áreas, líneas, objetos de
estudio, productos.
Acciones y productos de
educación artística y
cultural.
Científica, artística y
cultural.
Científica, artística y
cultural.
De la cultura propia y otras
culturas.
Orientación, acceso y
cooperación artística y
cultural.
Producción y
coproducción de
manifestaciones artísticas y
culturales

Perfil profesional,
capacitaciones; planes,
políticas y proyectos de
difusión cultural.
Concepción y valoración de
la difusión cultural
atendiendo necesidades
culturales.
Consolidación de acciones
de difusión cultural,
apropiación cultural y
objetivación de las culturas.
Acciones con fines de lucro
y techo presupuestario.
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