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INTRODUCCION 

El trabajo es producto de una inquietud p~r conocer el ni

vel de vinculación que existe, en la presente administracidn, -

entre la política regional -la operalización de sus programas-

y las necesidades econcimicas y sociah~s de una re9ión cletcirmin~ 

da, destacando el nivel~~ intervención de las instituciones. 

Su objetivo es destaca~ la importancia y la3 perspectivas 

de intervenci6n del trabajador social en la labor de impulsar -

un de:;arrullo regional. 

El proyecto cuenta con un marco re:erencial que requirió -

de un proceso de investigaci6n documental con el fin de enten-

der los conceptos de desarrollo y planificación y su aplicaclión 

en los paises subdesarrollJdos, en especial los paises latino-

americ5nos y en este contexto profundizar sobre el caso de M~xi 

co. 

En forma'simulté'inea se investigó, como•un rubro particular, 

la teoría del desarrollo regional y la utilizaci6n de la planc! 

ción como el instrumento que permite realizar una asignación r~ 
• 

cional de 'ios r~cursos a las actividades de un proceso de dcsa-

rrollo regional. 

En el caso concreto de México se hace un análisis del pro-
. ' 

ceso de la política regional que ha seguido el país en las dos r 

últ,imas administraciones, -consideranác de ellas el Plan Global . . 



5 

º\ .. 

de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo. 

La parte de análisis te6rico se complementa con un estudio 

prjctico en la comunidad de Tlacoapa, perteneciente a la regi6n 

tlapaneca del Estado de Guerrero. El estudio de sus aspectos -

económicos, sociales, políticos y culturales, así como del ni

vel de intervenci6n de las instituciones en el desarrollo de 

ella, permiten destacar los obstáculos y las perspectivas de im 

pulsar el desarrollo regional. 

Considerando estos aspectos y los planteamientos oficiales 

par~ promover el desarrollo regional, se destacun aquellos pro

gramas que tienen más viabilidad de llevarse a cabo en la re

gi6n de estudio. Dentro de este marco ubicamos la importancia 

del Trabajo Social, sus perspectivas de participar e impulsar -

un proceso de planeación del desarrollo regional y destacar la 

metodología a aplicar en este tipo de proyectos. 



CAPITULO I. DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

I. 1 Teoría del desarrollo y planificaci6n regional 

I.2 La pol!tica del desarrollo regional en M~xico 

I.2.1 Antecedentes 

I.2.2 La pol!tica regional en el Plan Nacional de Desarroll9 

I.2.3 Integración regional al desarrollo 

I.2.4 Pol!tica del dcsa~rollo rural integral 

I.2.5 Desarrollo estatal integral. 

' ' 
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CAPITULO I. , DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO 

I.l Teoría del desarrollo y planificaci6n regional. 

"En el mundo actual, la problemática del desarrollo es una 

de las máximas preocupaciones de los paises, al mismo tiempo --

significa un punto importante en el campo de estudio de la cien 

cias sociales."(l} En América Latina el desarrollo se presenta 

como un reto o desaff.o tanto práctico como ideológico, tomando 

en cuenta que no se busca cualquier desarrollo, sino aquél que 

se apegue más a las necesidades de sus paises. 

El desarrollo se concibe como la forma en que la sociedad 

enfrenta la organizaci6n de su sistema económico (producci6n y 

distribución de bienes, servicios y riquez~ social), político y 

su capacidad para trasladar los beneficios a la mayor parte de 

la poblaci6n. 

Este desarrollo se podrá llevar a cabo dentro de cada país, 

dependiendo de la manera que elijan organizarse económica, polt-

tica y socialmente dentro de un régimen de propiedad determina-

do. En base al proyecto nacional de cada Pats el Estado tiene -

la alternativa de utilizar a la planificaci6n o la programación 

como el instrumento para el desarrollo. 

Antes de profundizar sobre la pl.anificaci6n, es necesario -

recordar que en el contexto mundial se conocen dos tipos de sis-

ternas para llevar a cabo el desarrollo, uno empleado por los pa! 

(1)1\ndcr Egg E. DICCIONARIO DE TRABAJO SOCIAT,, p. 77. 
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ses socialistas (donde llevan un proceso de planificación que 

es el modo de ser del mismo sistema y al mismo tiempo el me

dio para lograrla) y el otro sistema, el de los países capit~· 

listas, en donde el Estado capitalista ha seguido un proceso 

de intervención en la economía, en que se destacan las si

guientes formas: El d.l!r..lgümo, donde el Estado en una forma 

sistematizada comienza.a dirigir la economía formulando pro-

gramas, et c.ap.Ltalümo de E-0.tailo donde amplía su aparato gu

bernamental apoyéindose en la nacionalización de algunas empr~ 

sas y la pl'.a.H.l6ic.ac..lón 6le.:üble o .l11d.lc.a.tlva donde el Estado 

utiliza como instrumento la formulaci6n de planes, programas 

y proyectos con el fin de intervenir en forma méis racional y 

congruente en el proceso de desarrollo. 

Es necesario destacar que utilizar a la planificación no 

significa que el Estado controle la mayor parte de la econo

mía, sino que es una forma de dirigirla concertando a la pro

piedad privada y social para el logro de sus fines, sin embar 

go los problemas económicos, políticos y sociales de los paí

ses subdesarrollados son tran graves que sus alcances tienen · 

muchas limitaciones. 

Es necesario destacar que cada uno de los sistemas y 

principalmente en el sistema capitalista se "dan distintos ni 

veles en el desarrollo de las fuerzas productivas, no s6lo de 

bido a circunstancias geográficas, sociales, naturales, hist~ 

ricas, particulares, sino fundamentalmente a causa del desa-
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rrollo del capitalismo que se obtiene de manera económicamente 

desigual y que en forma particular se logra a base de atrofiar 

y detener el desarrollo de las economías a los países a donde -

llega, provocando un atraso econ6mico. 11
(
2) 

Sobre las consecuencias que acarrea la dependencia de unos 

países para con otros dentro del sistema capitalista, J. L. Ce-

ceña es claro al decir: "La super explotación de las naciones 

actualmente a~~asadas se debi6, por consiguiente, a la sojusga

ci6n a que los sometió el desa~rollo del capitalismo corno siste 

ma econ6mico y que los hizo, así, países dependientes con econo 

mía deformada. Esta qependencia es de tipo estfuctural,.que --
~ 

afecta a ~oda la economía y que la hacidirecta y abiertamente 

vulnerable a las decisiones de la rnatr6poli; es.una dependencia 

en todos los 6rdenes, desde el financiero, econ6m~co, técnico, 

hasta el cultural, político y rnilitar."(j). 
. o 

Actualmente el capitalismo no ha encontrado la fórmula pa-

ra solucionar sus problemas, muestra en forma clara su incapac! 

dad para lograr¡ "la elirninaci6n de la dependencia, el aumento 

de la productividad, la distribución social d~ la riqueza, etc., 

que requieren las economías capitalistas subdesarrolladas¡ corno 

tampoco puede conseguir la supresi6n de las crisis econ6micas, 

del desempleo, del exceso del excedente económico, etc., que es 

lo que necesitan los países capitalistas desarrollados. 11
(
4) 

(2)Ceceña, J. Luis. LA PLANIFICACION ECONOM]OA NACIONAL EN LOS 
PAISES DE ORIENTACION CAPITALISTA, p. 21. 

(3)Ibidern. p. 23. 
(4)Ibidem. p. 27. 
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En otras palabras el capitalismo no puede ser la soluci6n al c~ 

pitalismo y es necesario buscar otro camino. 

La planificaci6n se presenta como una alternativa distinta 

a seguir por los países capitalistas, pero cabe mencionar que -

~sta viene a ser "la aplicaci6n de la racionalidad econ6mica de 

manera sistemática, general, y a largo plazo, lo cual Gnicamen-

te puede darse de manera plena en condiciones de propiedad so~ 

cial de los medios de producci6n. De, acuerdo con esto Gltimo -
.; 

cabe preguntar si existe o no la planif icaci6n econ6mica nacio

nal en el capitalismo."(S) 

La r·~spuesta Ceceña la presenta en esta forma "Si el hom-

bre es esencialmente racional, independientemente de su clase, 

de su posici6n política, de su ideología, y si, por tanto, el -

sistema capitalista, como antesala necesaria al socialismo"(G), 

si utiliza en distinta magnitud la aplicaci6n de la racionali-

dad econ6mica de manera sistemática, general, y a largo plazo. 

Esto muestra que dentro de los países capitalistas sí se da la 

planificaci6n económica nacional, pero en diferente magnitud al 

interior de cada uno de ellos. 

Los países capitalistas en los dltimos años han utilizado 

a la planificaci6n en distintas actividades, en forma parcial, ~. 

por ejemplo; los proyectos para conquistar el espacio extrate-

rrestre, planes de economía de guerra, programas de ayuda al ex 

(5)Ibidem., p. 31. 

(6) Ibídem., p. 39. 
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terior, etc., lo que'ha implicado ci~rto grado de planificaci6n, 

que a su ,vez requiere de la intervenci6n del Estado. Otros tan 

tos países se han dedicado a utilizar la planificaci6n indiscr! 

m.inadamente, esperando de ella la solución a sus problemas. Sin 

embargo muchas de estas medidas, en su conjunto o aislamiento, 

han ayudado en alguna forma a paliar la situación pero fueroh y 

han sido insuficientes e ineficaces pues siempre se han dirigí-

do a las consecuencias y·no a atacar las causas. 

El lograr una economía creciente , .. fuerte, estructuralmente 

independiente, y por ello, socialmente adecuada, es ei objetivo 

de una pol!tica económica integrada por medio de la· planifica-

ción económica nacional. Así, el ejemplo del desempeño de las 

econom!as socialistas que han podido desarrollarse, por un lado, 

y la incapacidad de salir del subdesarrollo, de la dep~ndencia 

estructural, y/o del estancamiento mediante el sistema de pro-· 

ducci6n capitalista, por otro, ha ocasionado que en las econo-

mías capitalistas tanto desarrolladas como atrasadas intente e~ 

plear la planificación económica aunque s6lo sea como un meca-

nismo técnico, purámente cuantitativo. 

En América Latina la planif icaci6n se ha utilizado desde -

los años sesentas y sus primeros intent~s fueron en los secto

res económicos méis importantes d~) cada país.~ destacándose en e2.' · 

pecial las ramas de los transportes y energ!a. En estos pocos 

afios su evolución ha sido positiva y en t6rminos genérales con-

tinda con una avance aceptab~e. Los procesos de planificación 
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han llevado al seno de la administración ptíblica y a los medi.os 

pol!ticos nuevos temas, formas diferentes de enfocJ'r los probl~ 

mas del desarrollo, así como técnicas y métodos m~s avanzados -

que se han difundido en los gobiernos. Se ha ·mostrado con mu

cha claridad la necesidad de racionalizar la acción estatal y -

han puesto criterios orientadores para ellos y en muchos países 

se puede observar que en su política de desarrollo siguen las -

huellas de la planificación. 

Es necesario aclarar que algunos obstáculos a los que se -

han enfrentado los órganismos ··ae planificación son, por un lado 

su ubicaci6n en el sistema político institucional, en donde tie 

ne una posici6n de subordinado dentro del sistema, por otro la

do los mecanismos y los mismos técnicos tenían poca experiencia, 

para enfrentar y resolver los profundos y reales problemas que 

les presentaba cada país. 

Del proceso de planif icaci6n que se ha seguido en los paí

ses latinoamericanos se pueden destacar algunos aportes signif! 

ca ti vos: 

a)La creaci6n de una interpretaci6n del proceso del subde

sarrolla de los distintos países latinoamericanos. 

b)La presentaci6n de un marco general de referencia sobre 

las primeras tensiones sociales y problemas econ6micos 

de posguerra, que han hecho meditar acerca de la situa

ci6n de los países, que hoy son una realidad dentro del 

área. 

En el área política y administrativa se destacan algunos as 
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pectas positivos: 

a) La aceptación progresiva de la necesidad de cambiar los 

criterios con que tradicionalmente se manejaba el sec

tor p(íblico. 

b) la amplitud de criterios en las instituciones. 

c) "El reconocimiento de la necesidad de coordinación de las 

diferentes instituciones. 

d) Los distintos organismos han alcanzado- a preparar planes 

de acción para períodos mcís largos que .el año presupues

tario. 

Estos aspectos positivos de la planificación en latinoam~ri 

ca dejan entrever el avance que se ha obtenido y sin embargo qu~ 

da todavía un largo camino por conquistar dentro del proceso de 

planificación. 

Por ejemplo, para que sea entendido como un proceso unita

rio, en que los plazos cortos, mediano y largo se condicionen m~ 

tuamente y se les de un tratamiento que los coordine y los inte

gre. Así mismo la planificación en los diferentes címbitos -pl~ 

zos, sectores, regiones, etc., requiere una integración que le 

confiere el carcícter del proceso unitario en lo temporal, en lo 

espacial y en lo sectorial, solamente cuando se cubran estos as 

pectos se dirá que se estcí llevando a cabo un proceso de p1anifi 

cación. 

En los países subdesarrollados de Am~rica Latina es donde 

recobra más importancia el enfoque del desarrollo regional, por

que al interior de ellos existen diferencias entre las regiones 
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que integran el país, tales como varias formas ue ex'plotaci6n -

de los recursos naturales; distintos niveles de ingreso; dife-

rentes índices de urbanizaci6n y las posibilidades de desarro-

llo de cada regi6n son muy distintas de las otras. Estos gran-

des des2quilibrios regionales que se observan en los países la-

tinoa~ericanos han elevado el interés por incorporar la dimen-

si6n regional a los diagnósticos y a la discusión sobre las al

ternativas de polfticas de desarroilo. De ahí que en las ofici 

nas adquieran cada vez más importancía los departamentos que en 

caran la planificación regional, como una forma de responder a 

la creciente presión de las regiones postergadas. 

En este sentido el desarrollo regional se presenta como un 

proceso que afecta a determinadas partes de un pais, las cuales 

reciben el nombre de regiones. El desarrollo regional lo pode-

mos definir como; "el aumento en el bienestar de la región ex-

presada por los indicadores tales como el ingreso por habitante, 

la disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus 

sistemas legales y admini~trativos."(?) Esta concepción está -

basada en la teoría del d~sarrollo regional, que considera que 
/, 

se deben tomar en cuent~·las fuerzas que intervienen en la re-

gión, ya sean internas o externas y con ellas integrar un siste 

ma de relaciones que puedan explicar los indicadores, que tie-

nen que ver con el bienestar de la misma. 

Otros aspectos, que afectan a las regiones en su proceso de 

(1) ILPES. ENSAYOS SOBRE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO, 
p. 53. 



15 

desarrollo son: el agotamiento de los recursos naturales, los -

cambios estructurales en la demanda y la estructura socio-pal!-

tica deficiente. La mejor manera de afrontar dichos aspectos y 

así plantear las verdaderas posibilidades de desarrollo de una 

regi6n; es a partir de la base de las uec.eaidadea de ta pabla--

c..ión y para conocer esa realidad, es necesario una buena d6sis 

de intercambio entre los distintos campos de la ciencia (equi-

pos interdisciplinarios) que presenten las alternativas de desa 

rrollo, reconociendo cuales son los obstáculos que se tienen, 

pero ai.;~mismo tiempo aportando ideas y mecanismos para superar 
•, ~ 

dichos obstáculos. 

En el proceso de desarrollo regional intervienen gobierno, 

empresas, instituciones y población en las actividades econ6mi-

cas, sociales y políticas. Esto rr.uestra, que al igual que el -

desarrollo nacional, el desarrollo regional requiere de cambios 

estructurales; en la economía, en las actividades culturales y 

sociales, en la estructura del uso de la tierra, en la organiz! 

ci6n institucional, y sobre todo se debe considerar la estructu 

ra pol[tica y sus alcances jurídicos y administrativos. Todo -

estb necesitaría de un per[odo más prolongado, pero se puede ir 

desglosando en intervalos cort9s, como etapas consecutivas de -

las iniciativas a largo plazo. 

La planificación del desarrollo regional se presenta como 

el instrumento que puede ayudar a formular y establecer la coor 

dinaci6n de los planes sectoriales, así como de los programas y 

¡:.royectos específicos de cada rcgi6n. Sobr.e todo porque las --
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distintas regiones que conforman un país se les puede reforzar, 

bajo un plan, con infraestructura; de carreteras, puertos, ele~ 

tricidad, redes de comunicación, agua, etc., que cubran algunas 

carencias de la región. Al mismo tiempo se podría disefiar un -

programa de mercado regional, para atender los problemas de de

sempleo y subempleo que muchas veces resulta difícil eliminar -

en forma local o nacional. 

El desarrollo regional debe tomar muy en cuenta las direc

trices que se tengan en el desarrollo nacional y que de ellas -

se desglocen los objetivos y metas a seguir, para el desarrollo 

de las distintas regiones que conforman una nación. Todo esto, 

debe quedar incluido dentro de un plan de de~ahholla ~~gional, 

donde se destaquen sus disposiciones, sus mecanismos, sus m~to

dos de preparación y de ejecución, que puede servir como medio 

para unificar el país bajo una dirección central sin destruir -

la identidad de las regiones o ~ara conseguir la descentraliza

ción del poder y la autoridad sin poner en peligro la unidad n~ 

cional. Estos planes deben de i~cluir tanto los aspectos econ6 

micos como sociales y en lo social es donde se debe tener m~s -

cuidado de no destruir valores propios de cada región, sin em

bargo en muchos casos se hace una separación entre los planes -

econ6micos y los planes sociales, como que si estos aspectos ---
fueran diferentes o contrarios dentro de uria misma región. La 

planificación puede ser el instrumento que permita tomar en 

cuenta ambos aspectos y que sirva para orientar el desarrollo -

re<¡ionul. 
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Los planes son el resultado de una actividad continua que 

recibe el nombre de planificaci6n del desarrollo regional. Es

tas actividades quedan centradas dentro de un proceso, el cual 

en una primera fase se inicia recogiendo informaci6n, indispen

sable para hacer un diagn6stico de los problemas que existen p~ 

ra impulsar el desarrollo en las regiones y de ello e~aluak aua 

poalblildadea. En base a este análisis se podrá elegir las me

tas para el desarroilo. La segunda fase incluye la preparaci6n 

de una serie de proyecciones y programas sobre el posible desa

rrollo en el futuro. Una vez terminadas las dos primeras y ya 

aprobado el plan de desarrollo regional, viene una fase de vital 

importancia, la ejecuci6n. En esta etapa, las previsiones de -

los planes deben convertirse en programas de acci6n concretas, 

que se ejecutaran en el curso de las actividades corrientes de 

todos los interesados. Dentro de todo el proceso se da la eva

luaci6n peri6dica de los progresos logrados, evaluaci6n que don 

duce en casos necesarios a correcciones oportunas dentro del -

plan. 

El proceso de planificaci6n se desglosa en las tres si

guientes fases: 

I. FASE ANALITICA. 

Es el punto de partida del desarrollo regional y este no -

podrá orientarse en un futuro, si se desconoce a fondo la situ~ 

ci611 real y mucho menos si no se cuenta con datos básicos de la 

regi6n. La etapa analítica se puede centrar en dos puntos rola 
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cionados entre sí; "la situaci6n econ6mica y soC:ial más recien-

te de las regiones y. la evoluci6n pasada que o'rigin6 esa situa-

ci6n. El primer aspecto indica el activo y pasivo que existe -

en la región y, por lo tanto, ayuda a decidir lo que deberá mo-

dificarsc durante el desarrollo futuro. Segundo, el anjlisis -

de la evolución en el pasado permite conocer las tendencias 

principales del desarrollo regional y los factores que podián -

intervertir en ella".IB) 

Sabiendo de antemano que cada rcgi6n presehta distintas ca 

racterísticas, existen algunos aspectos generales que se pueden 

tomar en cuenta pera·el estudio. 

"a) Las condiciones naturales de las regiones, la estr6ctu-

ra del uso de la tierra. 

b) La población de la región, la migración, el empleo, el 

nivel de vida,ingresos y consumo. 

c) La economía de la región, características en los secta-

res, posibilidad de expansi6n del mercado. 

d) El desarrollo social de la región; educacÍ6n, alfabetis 

mo, salud, alimentación, servicios de atención a la fa-

milia y al niño en especial, etc. 

e) Los aspectos institucionales, es decir,· la estructura -

administrativa y política, así mismo la organización 

particular de la sociedad en dicha regi6n."l 9 l 

(S)Ibidem. p. 37. 

(9)Ibidem. p. 37. 
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rr. FASE DE FORMULACION-PROGRAMACION DEL DESARROLLO 

REGIONAL. 

En esta etapa se realizará el plan de desarrollo regional, 

para lograrlo, se tendrá que cumplir con tres requisitos: 

"a) Determinación de las metas y objetivos globales. 

b) El más importante, identificación y evaluación de los 

programas y proyectos de desarrollo, en donde se obser 

vará las acciones a mediano y corto plazo. 

c) Preparación de un plan de desarrollo regional coheren

te." (10) 

La meta principal de todo desarrollo regional es el biene2 

tar general de la p_oblación y dependiendo de cada región, la m.2_ 

ta se podrá desglosar en tantos objetivos como sean necesarios. 

Estas metas y objetivos se alcanzarán por medio de programas y 

proyectos, los cuales serán seleccionados segdn su aportación -

al desarrollo de la región. 

II~. FASE DE EJECUCION. 

En esta tercera y dltima etapa, se presenta la ejecución -

corno la parte vital de la planificación del desarrollo regional. 

La ejecución cuyo objetivo es evitar que el plan quede sólo en 

forma pasiva, escrito en un documento y sin convertir las alter 

nativas y sus posibilidades, en programas y proyectos de acción. 

de las autoridades centrales, regionales y/o personas interesa-

das en la región, tres aspectos son importantes para lograr es-

(lO)Ibidem. p. 39. 
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ta etapa: 

"a) Presupuestos anuales y a mediano plazo. 

b) Medidas adecuadas de política económica, social y adm! 

nistrativa,~"que estén en armonía con las disposiciones 

de los planes de desarrollo regional, y 

c) Creación del mecanismo necesario para ejecutar el plan 

dentro de cada sector de la econom!a regional y para -

la coordinación general".(ll) 

Durante esta etapa y todo el proceso en general es necesa-

rio llevar a cabo una evaluación sistemática y continua para --

comprobar con regularidad la eficacia de cada una 

y sus avances del desarrollo regional. #~ 'k ~~ 
En la actualidad en América Latina se siguen 

de las fases 

presentando -

los problemas vinculados a la distribución territorial de la P2 

blación, de la actividad productiva y del empleo, de los servi

cios sociales y del propio poder pol!tico, y al mismo tiempo se 

presentan corno obstáculo~ para un crecimiento económico más ace 

!erado y mejor distribu!do. 

Respondiendo a ello, los pa!ses están irnpulsándo la desceP. 

tralización territorial del poder y de la capacidad de decisión. 

Esta presión se origina, por un lado, por la organización y cooE 

dinaci6n de las demandas locales por conseguir s~ autonomfa, y 

por el otro lado, porque los Estados nacionales ven la irnposibi-

lidad de tener un sistema altamente centralizado de gobierno y 

(ll)Ibidern. p.43. 
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administrativamente, para manejar una sociedad heterogénea. 

Estos aspectos han sido tomados con mucho énfasis por los 

países latinoamericanos. "En ese sentido se han registrado al-

gunos avances importantes en México, Brasil y Venezuela, en don 

de se ha llevado a cabo un conjunto de acciones destinadas a me 

jorar la administraci6n por parte del Estado de fondos para el 

desarrollo regional, así como a dar mayor participaci6n a los -

Estados, y a utilizar incentivos fiscales para la descentraliza 

ci6n". (l 2) 

En el caso de México, el Estado está poniendo énfasis en -

la descentralizaci6n y en los principios del desarrollo regio-

na!, aspectos que se verán más adelante, y así pretende dar una 

respuesta al desarrollo desigual que presenta el contexto nací~ 

nal. Sobre todo en aquellas· regiones atrasadas en donde la ec~ 

nomía monetaria es incipiente y donde tienen una economía de au 

tosuficiencia y que cosxisten con estructuras semifeudales y co 

munales. 

En esas comunidades donde la poblaci6n en su mayoría es 

campesina y su estructura de organización económica y socio cu! 

tura! contribuye a mantener y acentuar la desigualdad en la dis 

tribuci6n del ingreso y en las oportunidades sociales. También 

tienen poco atractivo de inversi6n, en la escala necesaria para 

el progreso de la regi6n. En esas condiciones es necesario que 

se cuente con una política regional que permita dar atenci6n a 

cada una las regiones, de acuerdo a las características peculi~ 

(12)CEPAL-ILPES. DOCUMENTOS TECNICO PARA LA IV CONFERENCIA DE 
MINISTROS y ,rnrrns DE PL/\NIFICACION EN A. L. y EL CARIBE, p.9. 
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res de cada una de ellas. Las actividades de desarrollo de una 

regi6n exigen la coordinación de sus proyectos con otros planes 

regionales y con los programas nacionales de manera que conclu

yan en un plan global de desarrollo nacional. 

\ 
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1.2 LA POLITICA DEL DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO. 

1.2.l ANTECEDENTES 

En ~éxico se inició la tarea de la planeación en los afios 

de 1930, cuando se promulgó la primera ley de planeaci6n y des-

de ese momento se han hecho varios intentos para llevar u¡i me-

jor ordenamiento de la economía mexicana. 

De esos intentos podemos resaltar la importancia que ha t~ 

nido la planeaci6n regional, de donde se obtuvieron experien-

cias, principalmente en la planeaci6n de cuencas hidrológicas -

que abarcaron varias entidades federativas, como ejemplo de --

ellas se destacan la del río Lerma y la del Papaloapan. 

"En el pasado reciente, la planeaci6n cobró particular im-

portancia, as!, en el periodo 1976-1982, se die.ron los primeros 

pasos para conformar un Sistema Nacional de Planeaci6n, se for-

mularon diversos planes sectoriales y estatales y se elaboró el 

Plan Global de Desarrollo 1980-1982."(! 3) 

Del PGD, se pueden destacar algunos aspectos importantes -

desde el punto de vista ··de la acción del Estado. En primer lu

gar, el caracter global del proce~o de planeación. Segundo, su 

(13)Secretarra de Gobernación. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, p.6. 
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flexibilidad y por dltimo, la diversidad de mecanismos para co~ 

seguir sus objetivos. Otro avance fué la asignaci6n de nuevas 

y diversas actividades a desarrollar por parte de la Secretaría 

de Programaci6n y Presupuesto. 

En el ámbito territorial, el PGD plante6 un marcado énfa-

sis en el desarrollo regional y se propuso impulsar la deseen-

tralizaci6n econ6mica y urbana de las grandes ciudades, como --

parte de la estrategia de desarrollo industrial y agropecuario. 

Otro elemento importante dentro de la estrategia de desa-

rrollo regional, fué el interés que se puso en el desarrollo a-

gropuecuario y en la producci6n de alimentos. 

La política regional que se estableci6 en el PDG, buscaba 

una articulaci6n de los objetivos de orden regional con los de 

caracter sectorial, al mismo tiempo pretendía un desarrollo ar-

m6nico de las zonas del pafs y, tenfa como objetivo primordial 

"lograr el bienestar de todos los habitantes de las diversas re 

giones". (l 4 l De donde se desglosaban los siguientes objetivos 

particulares: 

"a) Promover un crecimiento regional equilibrado, 

b) Fortalecer el federalismo. 

c) Inducir el crecimiento de futuros polos de desarrollo. 

d) Apoyar el desarrollo urbano integral. 

e) Encauzar a la población rural dispersa hacia ciudades 

de tamafio intcrmedio"(lS). 

(14)PRI. ANALISIS DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO. p. 208. 

(15)Liga de economistas de la revol.uci6n. PLAN GLOBAL DE DESA
RROLLO. p. 62. 
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El PGD y su política regional dejaron perspectivas alenta-

doras para continuar, fortalecer e impulsar el Sistema Nacional 
~ 

de Plancaci6n que al mismo tiempo, permita lá vinculación del -

desarrollo regional y el nacional. 
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1. 2. 2 LA POLITICA REGIONAL EN EL PLM1 NACIONAL DE 

DESARROLLO. 

En el presente, la administraci6n pdblica ha tomado como 

un aspecto de suma importancia establecer y definir claramente 

el desarrollo del país, a trav6s de un Sistema Nacional de Pl~ 

neaci6n Democrática el cual se· presentó desde que surgi6 el --

Plan Básico de Gobierno 1982-1988, donde se aclara que la pla

neaci6n será democrática por que "ha de derivarse de los prop~ 

sitos políticos de la sociedad y ser el más poderoso medio de 

gobierno para resolver los desafíos que enfrenta la naci6n". ll 5 l 

Para fundamentar jurídicamente el SNPD se hicieron refor-

mas y adiciones a los artículos 25, 26 y 27 constitucionales. 

Con su funci6n particular, pero con~· la ftsma finalidad, se ex-
~ ... 

pidi6 la Ley de Plancaci6n que en una de sys iniciativas "se -

propone establecer un marco normativo para la planeaci6n, ins-

tituyéndola y regulando su ejecuci6n de acuerdo a las necesida 

des del desarrollo nacional".ll 7l 

El esquema que presenta el SNPD, muestra que es" un conju~ 

to de relaciones en donde se coordinarán las dep~ndehcias y e~ 

tidades de la administraci6n ptíblica federal, estatal y munici 

pal, así como organismos de los sectores social y privado, ad~ 

(16)PLANEACION DEMOCRATICA. SPP, p. 4. 

(17)Secretaría de Gobernación. LEY DE PLANEACION. p.3 •. 
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más se asignan responsabilidades. 

El sistema es la estructura básica en la que se desarrolla 

el proceso de planeaci6n, en donde se destacan cuatro aspectos 

importantes, "l) La formulaci6n.- En la que se elabora el Plan 

Nacional de Desarrollo ~ los programas a mediano plazo, 2) Ins

trumentación.- En la que se establecen los programas operati

vos anuales, g~obal, 'sectoriales, institucionales, regionales y 

espaciales. Los programas incluyen acciones obligatorias, cooE 

dinadas, concertadas e inducidas, 3) Control.- Donde se vigila 

que la ejecuci6n de acciones corresponda a la normatividad que 

las rige y a lo establecido en el Plan y los programas, 4) Eva

luaci6n.- Comprende la valoración de los resultados del plan y 

programas y del sistema en su conjunto. Como infraestructura -

el SNPD cuenta con los sistemas de informaci6n, estadfstica y 

geográfica, capacitación e investigaci6n para la plancaci6n .de 

recursos humanos". (lB) 

El funcionamiento del SNPD se espera, que actuando en:tres 

niveles (Global, sectorial e institucional) puede contribuir 

verdaderamente a mejorar el ingreso de la población mexicana y 

con ello elevar el nivel de vida, para tal efecto el SNPD tiene 

incidencia en la planeaci6n estatal y municipal, estableciendo 

acciones coordinadas con los gobiernos de las entidades federa

tivas y los municipios. 

(18)SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIO~ DEMOCRATICA, SPP. p. B. 
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Dentro del SNPD se definen importantes instrumentos para 

llevar a cabo el desarrollo nacional, de ellos se extrae el pr~ 

grama regional, que se define como un elemento estratégico de -

mediano plazo. Con el se pretende dar atenci6n a las regiones 

que se consideren estratégicas para el desarrollo nacional, y -

se podrá auxiliar de los instrumentos operativos necesarios es

pecialmente los dos siguientes: 

1) Convenios dnicos de desarrollo. 

Los cuales constituyen un instrumento opera t,i vo para la 

realizaci6n de las acciones conjuntas de la federaci6n y los es 

tados; su prop6sito básico es impulsar y propiciar el desarro

llo integral del pafs, a través de programas que promuevan la -

descentralizaci6n de la vida nacional y el fortalecimiento muni 

cipal. 

2) Contratos y convenios de concertaci6n. 

Para dar atención a las áreas de concertaci6n contenidas -

2n los programas estratégicos las dependencias y entidades de

signarán la unidad administrativa responsable de su operaci6n, 

fijando las bases y procedimientos a través de los cuales se n~ 

gociará la formulaci6n de los contratos o convenios de concerta 

ci6n. La unidad administrativa designada difundirá y promoverá 

el programa correspond~ente para que los sectores social y pri

vado y/o los particulares interesados conozcan los apoyos gene

rales que se ofrecerán a quienes formalicen contratos o conve

nios. 
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1. 2. 2 LA POLITICA REGIONAL EN EL PND. 

Dentro del SNPD se ubica el Plan Nacional de Desarrollo -

c¡uc es el documento de mayor jerarquía en la planeaci6n nacio

nal y constituye el marco general para la integración de todos 

los programas del sistema. Este a su vez presenta la estrate-

0ia de la política regional, que define los lineamientos a se

guir para impulsar el desarrollo de las distintas regiones que 

conforman el país, al mismo tiempo, que coadyuvara a la descen

tralización de la vida nacional. 

La política de descentralizaci6n de la vida nacional y del 

desarrollo regional se materializa en las siguientes acciones; 

"-Desarrollo estatal. 

-Fortalecimiento municipal. 

-La reordenación de la actividad econ6mica en el territo-

rio nacional."ll 9 l 

Estas acciones se auxiliarán, de las estrategias que a con 

tinuaci6n se mencionan: 

-Integraci6n regional al desarrollo. 

-Desarrollo Estata~ Integral. 

-La política del desarrollo rural integral. 

-Programa de atenci6n a la zona metropolitana y ciudad de 

México. 

-Programa de participaci6n social. 

Estos aspectos se detallan más adelante dentro de este mis 

mo apartado. 

( 1 9) PI,AN NACIONAL DE DESARROLLO, SPP. p. 11 O. 
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El PND define al desarrollo regional como: "el aprovecha-

miento equitativo y racional de los recursos naturales y del -
~.\ 

trabajo del hombre en.;:~u ámbito territorial". (20) 

La descentralizaci6n de la vida nacional entendida como --

propósito político, tiene a la planeaci6n regional del desarro-

llo como el medio id6neo para lograr la transformaci6n territo-

rial del pafs y exige decisiones firmes e inmediatas, cuyos fr~ 

tos se consoliden en el largo plazo. Esta planeación y pol!ti-

ca regional requieren del apoyo de varios instrumentos para 11! 

vara cabo sus acciones, instrumentos que están centrados en --

dos aspectos: 

a) En lo econ6mico. 

Requiere de una redistribuci6n geográfica más equitativa, 

al mismo tiempo, un esfuerzo por extender las actividades econ~ 

micas en todo el territorio, sobre todo en aquellas ciudades m! 

dias; que tienen posibilidades a futuro de que con ayuda de una 

infraestructura, pueda ampliar sus actividades econ6micas y que 

adquiera capacidad de absorber asentamientos humanos adiciona-

les. 

Se necesita del fomento de la producción a lo largo del t~ 

rritorio nacional, que permita generar empleos y establecer co~ 

diciones necesarias para arraigar a las personas en su lugar 

de origen. 

b) En lo político. 

Conforme al Art. 115 constitucional se llevar~ a cabo una 

(20)Ibidem. p. llO. 
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revisión y rcdistribuci6n de las competencias entre las tres -

instancias de gobierno. Para participar más en forma directa -

en los programas de desarrollo regional. 
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1. 2. 3 INTEGRACION REGIONAL AL DESARROLLO. 

A fin de sentar las bases para la mejor integraci6n al de

sarrollo nacional de regiones que por sus recursos y ubicación 

~on estrat6gicas partl el futuro del país, se distinguen grandes 

~spacios dentro de los cuales las acciones de alcance nacional 

y las estrategias de desarrollo de los estados, debcran conver

ger hacia objetivos comunes de desnrrollo e integración regio

nal: Norte, Sureste, Centro norte, parte central de la costa -

del Pacífico, costa del Golfo y centro del país, con acciones -

específicas para la zona metropolitana. Se precisan lineamien

tos generales para la programación del desarrollo de estos gra~ 

de espacios. 

Del PND retomamos las líneas de integración regional al de 

sarrollo correspondientes al programa de la parte central del -

Pacífico que por raz6n de la ubicación de la zona del estudio -

práctico (Tlacoapa, Guerrero), son importantes sc5alarlas. 

Las estrategias de desarrollo de los estados ubicados en -

la parte central de la costa del Pacífico se coordinardn en fun 

e i6n de tres proyectos comunes. 

En primer lugar, se fomentará una creciente integraci6n e~ 

trc las distintas, subregiones de la franja costera, desde Nay! 

rit hasta Oaxaca. 

En segundo lugar, se racionalizará e intensificará el desa 

rrollo agroindustrial en las cuencas del Tepalcatepec y del Me-
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din Dalsas, orientando el mercado interno y al de la exportación 

a tcav~s del río Léizaro Ceirdenas. 

En tercer lugar, y el más importante para la zona de estu

Jio, se osta~lecerá una estrategia coman de apoyo a las comunida 

<'.112:; campo:3inas de las sierras de Guerrero y de Oaxaca, tendien

t0s a racionalizar la explotación de los recursos naturales y a 

orienl:<'.rla, en forma más directa, hacia el mejoramiento de las 

condiciones de vida de dichas comunidades. 
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l .2.4 POLITICA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

El PND retoma y expone que ttla situaci6n crítica por la --

que atraviesa la economía mexicana hace resaltar la importancia 

estrat6gica de la promoci6n del desarrollo rural integral"( 2l), 

por que su aportaci6n serfa de trascendencia en el proceso de -

reordena.miento y cambio estructural. 

El mejoramiento del ingreso de la poblaci6n rural y la ge-

neraci6n de empleos contribuirán a disminuir las desigualdades 

econ6micas y sociales, y a aminorar la migraci6n rural-urbana; 

contribuyendo de esta manera a mitigar la presi6n sobre ias ,Pi:!:! 

dades y a la descentrali~aci6n de la vida nacional. 

El desarrollo rural integral implica el mejoramiento de -

los niveles de bienestar de los habitantes del campo, Y· 'u~r paf; 

ticipaci6n más activa y organizada de las comunidades rurales -

en la definici6n y orientaci6n de su desarrollo, y en la defen~ 

sa de sus propios intereses. 

Esta política establece como prop6sito fundamental "el me

joramiento de los niveles de bienestar de la población rural e 

incrementar los niveles de producci6n, empleo e ingresos, con -

base en su participaci6n organizada y en la plena utilizaci6n -

de los recursos naturales y financieros, con criterios sociales 

de eficiencia productiva, permanencia y equidad, fortaleciendo 

3'-' integración con el resto de la Nación". (22 ) 

(Zl)Ibidem. p. 76. 
\:2)Ibidem. p. 78. 
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De este propt53sito se desglosan un sin nelmero de objetivos 

particulares a realizarse dentro de esta polftica: 

-Fomentar la participación e incorporación de la población 

rural al desarrollo nacional, a través del fortalecimien

to de su organizaci6n, contribuyendc de esta manera a la 

democratizaci6n integral de la sociedad. 

-Mejorar los niveles de alimentaci6n, vivienda, salud, ed.!:1. 

caci6n y, en general el de vida de la poblaci6n rural; -

dando preferencia a los más desprotegidos, integrando los 

programas de provisión de satisfactores básicos a la es

trategia de transformaci6n econ6mica y social. 

-Propiciar el establecimiento de términos de intercambio -

más justos entre el sector agropecuario y los.sectores i,!! 

dustrial y de servicios de modo que se permita la reten

ci6n del excedente económico generado en el campo, parti

cularmente en las áreas más descapitalizadas. 

-Aumentar l~ generacidn de empleos permanentes y mejorar -

la distribución del ingreso, con{ribuyendo así a sentar -

las bases económicas necesarias para avanzar hacia una s2 

ciedad igualitaria, abatiendo las desigualdades en el ca~ 

po y con relaci6n a las ciudades. 

-Ampliar y fortalecer la producci6n de alimentos básicos -

para el consumo popular a fin de garantizar la soberanfa 

nacional en materia alimentaria, y mejorar las condicio

nes nutricionales de la mayoría de la poblaci6n. 

-Articular más eficientemente las actividades agrícolas, -
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pecuarias y forestales entre s! y con el sector industrial 

a través de la agroindustria, y con las actividades comer 

ciales y de servicios; para alcanzar un crecimiento scste 

nido y diversificar gradualmente las actividades en el me 

dio rural. 

-Aprovechar racionalmente el potencial de desarrollo del -

medio rural, cuidando la conservación de sus recursos na

turales, especialmente la tierra y el agua. 

-Mejorar la balanza comercial sustituyendo importaciones y 

promoviendo las exportaciones de los productos agropecua

rios, forestales, pesqueros, agroindustriales y artesana

les, procurando que contengan un mayor valor agregado ge

nerado por mano de obra. 

Para apoyar la política rural integral, será imprescindi

ble lograr la coherencia y compatibilidad de los instrumentos -

de que dispone el Estado, para garantizar que su efecto de con

junto se dé en la direcc6n y magnitud deseadas. En ese sentido, 

se reforzará tanto la coordinación institucional como la res

tructuraci6n de la Administración Pdblica. 

Un importante instrumento de la política económica y so-

cial, que contribuirá al desarrollo rural integral será la asi~ 

nación de la inversión pdblica. Esta constituirá un instrumen

to fundamental para abatir los desequilibrios entre la ciudad y 

el campo y entre las diversas regiones del pa!s fortaleciendo -

la capacidad productiva que permita crear las condiciones para 
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generar emp~éo y mejorar la distribución del ingreso, ampliando 

el acceso a los servicios básicos. 

Otro elemento significativo en esta política es la organi

:ación social, la cual habrá de respetar las formas y órganos -

d~ gobierno de las propias comunidades. Será así mismo instru

mcn=o que sirva para la inducción y concertación de acciones -

ta~to a nivel local como regional, así mismo, deberá de ser un 

rnccanis1no que promueve el bienestar social y el desarrollo de -

las comunidades. 
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1.2.5 DESARROLLO ESTATAL INTEGRAL 

El Plan Nacional de Desarrollo presenta como una prioridad 

el Desarrollo Estatal Integral con el cual "se aspira a la ob-

tenci6n de un desarrollo estatal integral que incluya a la tota 

lidad de las entidades federativas, sobre todo a las menos desa 

rrolladas, con intención de que cuenten con la capacidad econó-

mica y administrativa que les permita alcanzar mayores niveles 

de bienestar y progreso". 123 ) 

Este objetivo plantea una serie de acciones a ~eguir, ta

les como: 

-Hayor vinculación de las economías rurales y urbanas. 

-Organizaci6n de sistemas de planeación democr~tica en ca-

da una de las entidades federat~vas. 

-Elaboración en cada entidad federativa de planes estata-

les. 

-Consideración de sus características particulares y fijen 

una estrategia de desarrollo específico. 

-Dar más vigor al municipio, pugnando por su autonomía. 

-Establecimiento de Convenios Unicos de Desarrollo, basa-

dos en las orientaciones políticas fundamentales del go-

bierno actual, que dan respuesta a las necesidades priori 

tarias de las entidades federativas. 

-Equilibrar la asignación regional del gasto y programar -

su impacto, promoviendo la actividad económica en todas -

(23)Ibidem. p. 111. 
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las actividades federativai, y 

-Participación social en los programas de desarrollo regi2 

nal, que deber~ fundarse en el concurso amplio y democrá

tico de toda La población. 

Dentro de la política regional se establece que, su ámbito 

geogrjfico fundamental, lo conforma todas las entidades federa

tivas que integran la nación. Afirmando que su propósito a lo

grar es el desarrollo de las regiones en forma equilibrada, tan 

to en lo econ6mico como en lo social y al mismo tiempo fortale

ciendo el federalismo. 

En la búsqueda de un desarrollo Estatal integral se requi~ 

re de instrumentos, mismos que vayan en funci6n de lograr la 

coordinaci6n, en lct elaborac16n y programación de los planes re 

gionales y as! cumplir con el objetivo de la política. 

Instrumentos: 

a) Mayor vinculaci6n de las economías rurales y urbanas. 

b) Sistema estatal de planeación. 

c) Planes Estatales de desarrollo. 

d) Fortalecimiento municipal. 

e) Convenios anicos de coordinación 

-Programas Estatales de inversión (PEI). 

-Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) • 

-Programa de atenci6n a zonas marginadas. 

-Programa sectoriales Concertados (PROSEC). 

-Apoyos financieros a Estados y municipios. 

f) Programaci6n pres~~ucstaria del gasto regional, y por --
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dltimo 

g)La participaci6n social en los programas dé qesarrollo re 

gional. 
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ESTRATEGIAS DE APOYO A LA POLITICA REGIONAL 

El programa de la zona metropolitana y el programa de ac

c i 6n para la Ciudad de M6xico, conjuntamente con el apartado s~ 

brc la participación social, se reconoce <lentro del PND de suma 

inijiortancia y su contribución en forma indirecta al desarrollo 

regional. 

Específicamente el programa de la zona metropolitana se -

presenta como una estrategia de apoyo a la política regional, -

asf lo demuestra uno de sus postulados; "La rcordenaci6n de la 

zona metropolitana y de la Ciudad de M6xico representa a nivel 

nacional el problema m~s importante por resolver en el mediano 

plazo, para asegurar un desarrollo regional m~s equilibrado". !24 ) 

Cuatro son las líneas de acción, que se sefialan como las -

m6s importantes para contribuir en el despliegue territorial: 

-Intensificar la desconcentraci6n del crecimiento indus-

tria!, abriendo alternativas viables de localización. 

-Frenar las migraciones hacia la metrópoli, fortaleciendo 

las condiciones de desarrollo rural en las zonas de expu! 

sión. 

-Consolidar sistemas urbanos y de intercambio a escala re

gional relativamente independientes de la Ciudad de Méxi

co, en el Occidente del país y en el Golfo de México. 

-Restringir en forma m~s estricta la localizaci6n de acti-

(24ilbidem. p. 110. 



42 

vidades manufactureras y terciarias en la Ciudad de Méxl 

co y racionalizar su expansión física. 

La participación social en el desarrollo regional. 

La participación social deberá estar presente en todas las 

etapas de la programaci6n para el desarrollo regional deberá -

fundarse en el concurso amplio y democrático de toda la pobla

ción. 

Es decir, para que la participación trascienda debe surgir 

de las comunidades, teniendo la población la posibilidad de ex

presarse y comprometerse. 

Sin embargo, los problemas propios del subdesarrollo cau

san desequilibrios estructurales que la planificación regional 

por sí misma no puede resolver. 

Además de estos problemas, existe la falta de operaliza

ci6n de las instituciones que no cumplen ni siquiera con sus -

funciones básicas, no tienen coherencia en su relación con 

otras instituciones, etc., y en consecuencia no logran sus ob

jetivos y mucho menos hacen efectivos los propósitos establee! 

dos en forma oficial para impulsar el desarrollo regional. 

Como una solución a estas acciones incongruentes se períi_ 

la la organización, coordinación y racionalizar a través de la 

planificación regional, como un instrumento encaminado o lo

grar la coherencia necesaria que permita obtener mejores resu~ 

tados. 
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CAPITULO II 

LA REGION DE TLACOAPA, GUERRERO 

Con el fin de ubicar objetivamente la política del desa

rrollo regional, en este capítulo se desarrollará el diagn6sti 

co y las alternativas que presenta la regi6n tlapaneca del Es

tado de Guerrero. 

En el diagnóstico se retomarán sus aspectos econ6micos, -

sociales y su organizaci6n político-cultural y la manera en -

que estas influyen en el desarrollo de la regi6n. Así, cono

ciendo las características generales de la región tlapaneca se 

vislumbrará la posibilidad de ubicarla dentro del desarrollo -

regional, que vaya acorde a las políticas planteadas por los -

gobiernos estatal y federal, en su competencia. 

II.1 UBICACION GEOGRAFICA. 

Tlacoapa se encuentra situada al Sureste del Estado de -

Guerrero, cerca de los límites de Oaxaca, integrada por tres -

municipios: Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y Malinaltepec, que es 

tán ubicados en la zona montañosa de la Sierra Madre del sur, 

a una altura media de 1500 metros sobre el nivel de mar y dis

persos en una extensión de 1600 Km 2• 

Políticamente estos municipios pertenecen al distrito de 

Morelos con sede en Tlapa, dentro de esta regi6n la mayoría de 

los habitantes hablan su propio dial6cto: el Tlapaneco. En los 

últimos años la poblaci6n por la influencia exterior, han teni 
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<lo yue ir aprendiendo a hablar el castellano. 

El municipio de Tlacoapa, que recibe su nombre de la comu 

nidüd que le sirve de cabecera, se localiza en el centro de la 

región tlapaneca, rodeado por los municipios de San Luis Aca

tl.<ín ul Sur; Copanat.oyac al Norte; Malinaltepec al Este y Z! 

politljn Tablas al Oeste. El municipio de Tlacoapa es el más 

pc~uefio <le ellos, tanto por su extensión como por su población. 

A<lcm6s desde el punto de vista económico, es el que menos re

cursos posee y está clasificado entre los municipios más po

bres del Estado de Guerrero. 

El municipio Tlacoapa, para el ejercicio de su gobierno -

se divide en cinco comisarías y una cabecera municipal ulYli::ada 

en la localidad del mismo nombre. Las comisarías se encuen~ 

tran en los poblados de: 

-Totomixtlahuaca. 

-Tenamazapa. 

-sabino de Guadalupe. 

-Tlacotepec. 

-Metlapilapa. 

Tlacoapa funciona como mediador político para las comisa

rías y los gobiernos del distrito y del Estado. 

La comunidad de Tlacoapa está separada de las demás pobl! 

ciones del municipio por líneas naturales, su población es de 

6000 habitantes aproximadamente, y no es otra cosa que un gru

po de chozas que permanecen deshabitadas la mayor parte del -

tiempo, porque los propietarios viven de ordinario en sus par~ 
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celas y sólo usan la choza para pasar los días domingos. 

El llegar a la localidad de Tlacoapa resulta difícil por 

las características propias de la montaña donde se ubica, sin 

embargo existen dos formas de llegar a ella. La primera es ut.!_ 

lizar la avioneta que sale de Tlapa y llega a la improvisada -

pista de aterrizaje del pueblo, posibilidad limitada a unos 

cuantos, porque resulta bastante caro. Otra forma y la más co 

mdn'es utilizar la camioneta del ayuntamiento que sale de Tla 

pa y hace un recorrido de tres horas por un camino de terrace

ría, hasta llegar al poblado. Todavía quedan algunas personas 

que hacen a pie el recorrido. 

El clima de Tlacoapa en términos generales resulta ser -

templado, sin embargo debido a la altitud de la montaña se dan 

diferentes temperaturas, por ejemplo en el pueblo de Tlacoapa 

es templado y en las rancherías ubicadas en las partes altas -

de la montaña las temperaturas tienden a bajar. 

El año se divide en dos temporadas: la seca y la hrtmeda. 

La primera se prolonga desde mediados de noviembre hasta la mi 

tad de abril, en donde las temperaturas del día son elevadas y 

el intenso sol transforma el paisaje en una extensión de tie

rras secas y agotadas. La temporada lluviosa, que se prolonga 

desde fines de abril hasta noviembre, se caracteriza, por sus 

lluvias torrenciales y constantes. 

Los vientos también son causa de preocupación para los h~ 

bitantes de Tlacoapa, pues muchas veces éstos llegan a alcan

zar la fuerza de un huracán, causando grandes daños materiales, 
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desgajando árboles y derribando viviendas. 

II.2 CONTEXTO HISTORICO. 

A ci~1·~1encia cierta es dif.ícil reconstruir la historia de --
1 . 

Tlacoapa; en principios porque se carece de documentos escri-

tos que ayuden a un acercamiento más objetivo del origen de e~ 

te pueblo, otra causa es la falta de investigaciones arqueol6-

gicas en la región. 

Y lo más trascendente es que en el transcurso de los años 

se han perdido documentos hist6ricos, por diversas catástrofes 

naturales o provocadas por el hombre. 

El origen del pueblo tlapaneco, por ahora no se conoce .· 

Quién se ha avocado a la tarea de la investigaci6n y recopila-

ci6n de documentos es Mario Oettinger, quién presenta una re-

seña de los antecedentes: 

"Desde el punto de vista hist6rico y lingil!stico, los'tla 

panecos se dividen en dos grupos: 1) Los tlapanecos del sur 

(yopes) que formaban un señorío independiente de los aztecas, 

y 2) los tlapanecos del norte que estaban asociados con Tlapa 

y eran tributarios de los aztecas. Se señala a Tlapa como el 

lugar de origen para los antepasadqs de los habitantes de Tla

coapa. Segrtn el códice de Mendoza (Clark-1938), Tlapa se rin

dió ante las fuerzas aztecas durante el reinado de Tizoc (1481 

-1487)".(l) 

(l)Oettinger Mario. UNA COMUNIDAD TLAPANECA, p. 49. 
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Por varias décadas en su continuo sometimient9, Tlapa y 

sus territorios subordinados debieron pagar fuertes t~ibutos 

a Tenochtitlan que consistía en: algod6n, oro y plata (Clark-

1983). Gerahord (1973-321) sugiere que después de la Conquis

ta de Tlapa la población de habla tlapaneca fue empujada hacia 

el sur por los aztecas. Basaur! (1940-437) afirma que el mov! 

miento migratorio hacia el sur se inició algo más tarde, des

pués de la llegada de los españoles. De acuerdo con Gerahord, 

el dominio español de Tlapa comenzó entre 1521 y 1524 (1973-

321). Debido a las supuestas atrocidades cometidas por los e! 

pañoles, el pueblo tlapaneco emigr6 al sur y fund6 cuatro cae! 

cazgos en la regi6n habitada por habitantes mixtecas. ·Esos -

cuatro cacicazgos principales fueron Huehuetepec, Malinaltepec, 

Tlacoapa y Tenamazapa. 

De cualquier forma, Tlacoapa no fue un centro importante 

durante la primera mitad del siglo XVI. El c6dice Mendoza no 

lo menciona, en cambio este documento se nombra a Totomixtlau~ 

ca y a Malinaltepec como comunidades importantes en aquella -

época. Basauri dice que mientras las comunidades importantes 

vecinas prosperaban, sobre todo Malinaltepec, no suced!a lo -

mismo en Tlacoapa •.• "Tlacoapa, enclavado entre dos cacicazgos 

de la misma raza, sobre terreno pobre, y colocado fuera de --

cualquier ruta comercial, o por haberse rehusado a entrar en -

tratos con los españoles, no pudo aprovecharse y se resignó a 

vegetar".( 2) 

(2)Ibidem. p.103. 
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Después de la conquista, Tlapa y sus comunidades subordi-

nadas debido a sus riquezas, pasaron a manos de Cortés quién 

se convirti6 en jefe de la encomienda de la cual Tlapa era una 

parte importante (Gerahord; 1972-321). Esta encomienda, debi6 

haber incluido a Tlacoapa, carnbi6 de propietario varias veces 

hasta finales del siglo VII, a través de la herencia y la divi 

si6n. 

El informe más antiguo sobre Tlacoapa que fue escrito en 

forma directa, es el que figura en el diario de Mota y Escobar 

( 19.45-286). Al escribir, en 1610, el autor alude al aislamien 
""~, 

to del pueblo y a las reacciones de los tlapanecos frente a --

los esfuerzos exteriores de proselitismo religioso. Se consi-

dera que durante el período colonial, Tlacoapa, continu6 alej~ 

da del mundo exterior. Los documentos hist6ricos no mencionan 

a la comunidad, fuera de breves referer:cias a litigios sobre 

tierras. El censo bastante extenso de la reg{~n tlapaneca 11~ 

vado a cabo por Villaseñor y Sánchez, en el año 1746, no men-

ciona a Tlacoapa (1716-328, 340). Tampoco se tiene documento 

alguno que mencione a Tlacoapa durante la ~poca de la indepen-

dencia mexicana. 

A mediados del siglo XIX, se menciona que la violencia --

que se desat6 como consecuencia del asesinato de un sacerdote 

cat6lico caus6 el abandono de la comunidad de Tlacoapa. Los 

pobladores huyeron hacia tres puntos: 1) a Igual~, cerca de -

Ometepec; 2) a Atlamajalcingo del Monte y, 3) a J\xuxuca, muni-
.. 

cipio de Tlapa. Entre unos y otros se achacan el asesinato; -
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independientemente de quién haya cometido el crimen, lo que si 

es seguro que Tlacoapa fue abandonada durante esa época, 

Años después la historia de Tlacoapa observ6 un cambio im 

portante para esta. En el año de 1885 y por orden del gobern~ 

dor de Guerrero, la cabecera del municipio de Tlacoapa pas6 de 

Totomixtlihuaca a Tlacoapa. Resulta dif!cil determinar la ra-

z6n de este cambio; pero segGn parece, se debi6 a los esfuerzos 

de Mateo Carranza un tlacoapeño que se supone hab!a conquistado 

el favor de altos funcionarios de Chilpancingo. De acuerdo con 

algunos tlacoapeños, Mateo Carranza muri6 al ingerir alimentos 

envenenados que le ofrecieron gente de Totomixtlahuaca en ven-

ganza por haber conseguido el traspaso de la cabecera a Tlacoa-

pa. Otros afirman que muri6 en una disputa por la tenencia de 

la tierra con los mixtecos de Ocupa. De una u otra forma desde · 

1885, Tlacoapa es la sede oficial del munic.ipio del mismo nom-
' 

bre. 

Durante la Revoluci6n.Mexicana de 1910-1920, fue abandona-

da por segunda vez, temiendo por su seguridad personal, los tla 

coapeños abandonaron su comunidad. Muchas familias huyeron a 

esconderse en las cuevas de las montañas, como lo hicieron las 

poblaciones rurales de otra parte de México. (Lewis: 1963). 

casi todos se dirigieron a una regi6n situada en las apro-

ximidades de Atlamajalcingo del Monte, pero al parecer algunos 

huyeron a Tlapa y otras zonas urbanas, por considerarlas más s~ 

guras que los pueblos rurales muy alejados de los centros con -

mayor densidad de poblaci6n. Algunos cuentan que, tanto las --
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:) 

tropas zapatistas como los federales, pasaron por la comunidad. 

Sin embargo, no hubo manifestaciones de una·s6lida alianza con 

uno u otro bando durante la Revoluci6n, pero es probable que -

algunos hombres de la regi6n de Tlacoapa hayan peleado a favor 

de Zapata. 

Existen otros sucesos pertinentes para la historia de Tl~ 

coapa que son de reciente fecha. En 1938, arribaron a T~acoa-

pa H. v. Lenley y su esposa, para estudiar la lengua tlapaneca 

y convertir a los pobladores al cristianismo protestante. Se 

instalaron.en la ranchería de Chirimoya, donde construyeron -

una pequeña capilla de adobe, y permanecieron en el lugar du-

rante varios años. Todavía se siente su influencia ya que al-

rededor de 80 personas se autodenominan protestantes. Lenley 

(antrop6logo estadounidense) fué el primer no mexicano que.re-
·i 

sidi6 en la regi6n, y su presencia debi6 haber ejercido una 

fuerte influencia sobre las ·actitudes de Tlacoapa hacia los fo 

ras teros. 

Un hecho importante, en las 6ltimas décadas, fue el esta

blecimiento de la misi6n cat6lica en el pueblo, acontecimiento 

que tuvo lugar en el año de 1960. La misión tiene el comprom1 

so de realizar tareas de evangelización y promoci6n humana en 

los pueblos y rancherías de la regi6n tl~paneca. 

~ 
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II.3 ASPECTOS DE LA REALIDAD ECONOMICO-SOCIAL 

II.3.1 ECONOMIA DE TLACOAPA. 

La comunidad de Tlacoapa se encuentra en uno de los muni

cipios considerados más pobres del Estado de Guerrero y de to

da la Repdblica Mexicana. En ese sentido Tlacoapa presenta -

una economía de autosuficiencia o mejor dicho de autosubsiste!! 

cia. 

La agricultura, el principal recurso econ6mico y la acti

vidad que concentra la mayoría de los esfuerzos de los tlapan~ 

cos, no responde a las necesidades de producci6n que se requi~ 

re para que se alimente. Las dificultades, con las que tiene 

que enfrentarse esta actividad son muchas; la mayor parte de -

la tierra de cultivo de los tlapanecos es de temporal, en te

rrenos inclinados que con las lluvias de cada año se van des

gastando hasta quedar inservibles para la agricultura. La ti~ 

rra es sólo cultivable en un 50% en un terreno de barbecho, de 

esto s6lo un 3% es susceptible de riego, el resto es de tempo

ral con una cosecha al año. 

Aunado a la dificultad que presenta la montaña para la -

agricultura, se suma la falta de técnicas, instrumentos y me

dios para hacer producir mejor la tierra. Esto lleva a que m!!_ 

chas veces los tlapanecos se ven en la desventaja de no produ

cir ni siquiera lo que necesitan para su propio consumo, mucho 

menos para el comercio. La tierra es preparada por barbecho -

(arado) y la falta de instrumentos de trabAjD los sustituyen, 
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con un.trabajo duro y constante. Unos cuantos habitantes de -

Tlacoapa se auxilian de las yuntas para hacer producir mejor -

sus tierras, pero en muchas de las ocasiones las yuntas son al 

quiladas y cuando se logra una buena cosecha, parte del maíz o 

de la ganancia van a parar a manos del dueño de la yunta, por 

lo que muchos se abstienen de alquilar las yuntas. 

A las dificultades geol6gicas y la falta de técnica e ins 

trumentos se añaden las atmosféricas: Irregularidad en las 11~ 

vias, unas veces tardan mucho en llegar y en otras ocasiones -

se van antes de que los cultivos logren tener un aceptable cr~ 

cimiento; los fuertes vientos que en ocasiones arrancan las ma 

tas con todo y rafees, dejándolas tiradas e inservibles en el 

suelo; las plagas de gusanos, pájaros y tuzas se encargan de ~ 

tacar las tierras, frutos o las semillas en proceso de gesta

ci6n. 

Con todos estos posibles riesgos en la mente de la gente, 

saben que perderán parte de sus cultivos antes de que llegue -

la ~poca de la cosecha. Sin embargo, procuran hacerle frente 

a estos problemas, cultivando en distintos lugares de la monta 

ña. 

Cada uno de los tlapanecos tiene de una a tres parcelas, 

en lugares distintos, donde siembran principalmente mdfz, cal~ 

baza y frijol. Estos cultivos son los que conforman la econo

mía de autóconsumo de la localid?rt, 1? ~~~J qe rn~pJP~~ntR con 

la crfa de algunos animales domésticos; cabras, gallinas, po

llos y puercos. 



54 

Otro medio que les sirve de subsistencia se encuentra en 

el ganado caprino y lanar. Pocos cuentan con un hatodecabras 

y ovejas compuestas de cinco a diez cabezas. Pero este recur

so no es explotado como medio de obtenci6n de ingresos, sino -

más bien como una fuente de ahorros para sus necesidades impr~ 

vistas. La reproducción de estos animales es mínima por la 

falta de buenos pastos, sobre todo en el tiempo de lluvias, y 

por las enfermedades que se les presentan y no saben como re-

sol verlas. 

La participación en la venta de animales proporciona a 

los tlapanecos parte del dinero en efectiyo que necesitan para 

sostener su actual estilo de vida. Al mismo tiempo, que les P2 

sibilita el pago del pequeño impuesto que tiene que pagar el -

gobierno del Estado, les permite la compra de art!culos manu

facturados o en otras ocasiones la compra del ma!z cuando re

sulta insuficiente la cosecha en sus distintas parcelas. 

La oportunidad de empleo dentro de la comunidad de Tlaco~ 

pa es mínima, 'porque no existen fuentes de empleo, excepto las 

tierras, pero no hay quien pague por el trabajo de las tierras, 

porque estas producen muy poco y no alcanzaría ni para pagar 

el pe6n. Esto provoca que la mayoría de los j6venes en edad -

de trabajar emigran a las ciudades a buscar una oportunidad de 

emplearse. Si corren con suerte y encuentran el trabajo en 

las ciudades, toda la familia se beneficiará, porque podrá ay~ 

dar a aumentar los ingresos familiares y apoyarlos en las difi 

cultades econ6micas. Muchas de las familias tienen algan inte 
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grante emigrado permanentemente del cual obtienen los recur

sos econ6micos más .importantes del ingreso familiur. 

El mercado interno en Tlacoapa se puede dividir por un l~ 

do, en trueque y por otro, el del pequeño comercio con l~ res

pectiva utilizaci6n del dinero. Los días domingos la mayoría 

de la poblaci6n participa en el mercado local, dentro del mer

cado dominical lo encuentra todo. La mayoría de las personas 

que dan cita en Tlacoapa, durante los d!as de mercado, son re

sidentes de la comunidad. Pero también esos d!as se reciben -

algunos vendedores del exterior que traen consigo artículos ma 

nufacturados del exterior, ejemplo: cigarros, telas, ropa, re

frescos, velas, peines, hilos, trastes de plástico, sombreros, 

cuadernos, lápices, etc. 

El d!a de mercado es aprovechado por las autoridades del 

pueblo para actualizar las estadísticas demográficas, recaudan 

las contribuciones e impuestos de la comunidaá. También es la 

oportunidad de los funcionarios que transmiten los avisos de -

más trascendencia en la comunidad. 

En cuanto al mercado externo se puede decir que: la falta 

de excedente y el aislamiento geográfico han disminuido la par 

ticipaci6n de Tlacoapa en econom!a más amplias, aunque cabe d~ 

cir que existe una participación li~itada y dirigida. Que ~ox 

un lado el gobierno se encarga de llevar a cabo, por medio de 

la exigencia de un impuesto mínimo de las tierras privadas y 

comunales. Por otra parte, el mercado o mejor dicho el comer

cio exterior, queda dentro de un nivel exclusivo de comprador 
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o receptor del excedente de las cüudades, de donde se traen los 

artículos manufacturados, a los cuales se les eleva mucho su -

costo real. 

La relación interregional es mínima porque existe mucha si 

militud en lo que produce una comunidad y otra dentro de la re

gi6n tlapaneca y en general se puede decir que la mayoría de 

los pueblos de la regi6n tienen una economía de autoconsumo. No 

cuentan con una producción con excedente y por lo tanto, tienen 

poco para exportar a los mercados del exterior. 

En Tlapa es donde se encuentra el mercado más grande y más 

cercano, donde la mayoría de los tlapanecos se dirigen para com 

prar los artículos que en su comunidad no existen. 
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II.3.2 ASPECTO SOCIAL 

Para tener una mejor apreciaci6n de la realidad social en 

la que se encuentra la poblaci6n de Tlacoapa, se presentan al

gunos aspectos más espec!ficos y significativos. (Educación, -

alimentaci6n, salud, vivienda y el problema especifico del al

coholismo). 

La educaci6n propiamente ind!gena se da en el hogar y en 

el trabajo, ahí los niños y 'j6venes van aprendiendo y asimila~ 

do poco a poco los valores culturales de su mundo. 

En la localidad de Tlacoapa existen tres escuelas, una a

vocada a la tarea de alfabetizaci6n, otra que es la escuela 

primaria donde se imparte una enseñanza bilingUe, y como dlti

ma instancia educativa la escuela secundaria t~cnica, en donde 

los conocimientos se dan s6lo en castellano. Esta educaci6n -

oficial está invadiendo, como un extraño, su mundo cultural. 

Porque el sistema de enseñanza no toma en cuenta sus valores, 

sus concepciones de la vida, su sensibilidad, la enseñanza of1 

Gial por su estructura global, a pesar de que los textos apa

renten otra cosa, comunica los valores de una sociedad indivi

Jualista y consumista. 

La asistencia a la educación resulta dificil; primero Pº! 

que esas manos que van a la escuela se necesitan en la parcela 

familiar para obtener el ma!z que les permita sobrevivir; se

gundo, implica gastar dinero en los artículos escolares, dine~ 

ro que es casi imposible reunir en la comunidad. Otra dificu~ 

tad a la que se enfrentan es que muchas familias tienen sus --
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parcelas y chozas fuera del pueblo. Por lo tanto los niños de 

estas familiar, tienen que quedarse solos en las chozas duran

te los dfas que asisten a la escuela, trayendo consigo su ali~ 

mento para la semana. 

Si la educaci6n primaria presenta dichas dificultades, la 

secundaria carga con ellas y todavfa se enfrenta a otros pro

pios de este nivel escolar. Y es que al finalizar su ciclo en 

la escuela secundaria, los aproximadamente 50 muchachos cada -

año, no saben que hacer. Porque no hay fuentes de trabajo, ni 

tampoco existe preparatoria para continuar sus estudios. Como 

resultado de esto, muchos j6venes tienen que desertar de sus -

estudios, otros tantos se ven en la necesidad de salir a traba 

jar fuera del pueblo y s6lo algunos cuantos con más posibilid~ 

des económicas son enviados a estudiar a otras ciudades. 

Respecto a la alimentación y conociendo la economía de 

subsistencia de Tlacoapa, no resulta diffcil decir que las co~ 

diciones de alimentaci6n de la poblaci6n es de infrasubsisten

cia, por que de hecho su dieta ordinaria consiste en tortilla 

con sal y chile, calabaza cocida, y cuando verdea el campo la 

complementan un sinnúmero de yerbas (quelites). Los que mejor 

se alimentan incluyen en su dieta los frijoles y el arroz. 

Tan mal alimentados están, que son fácil presa de las en

fermedades como es de suponerse. En la regi6n, el bocio, la 

tosferina, la amibiasis, y las constantes infecciones intesti

tinales y de las v!as respiratorias son muy comunes en el pue

blo. Los índices de mortalidad son muy altos, especialmente 
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el de los niños. 

A la mala alimentaci6n se añaden las condiciones insalu

bres en que viven; siendo que la casa lo mismo sirve de cocina 

que de dormitorio, cocinando en el suelo, en promiscuidad con 

los animales domésticos, sin letrinas y haciendo sus necesida

des fisiol6gicas a un paso de la casa. 

El tipo de construcci6n de viviendas es: las parede.s se h!!_ 

cen de carrizo reforzado con lodo (adobd ~ con techo de tejas, 

algunos empiezan hacer construcciones de ladrillo y techos de -

concreto. La forma de construir que utilizan es la autocons

trucci6n, haciendo un s6lo cuarto el cual van reconstruyendo segtln 

lo necesiten. 

Un problema específico dentro de la comunidad de Tlacopa 

es el alcoholismo; se presenta como el principal aliado que les 

ayuda a escapar de la dura realidad que se tiene en esta zona -

marginada, sin embargo son más las consecuencias que acarrea e~ 

ta aparente soluci6n a sus problemas; la irresponsabilidad, el 

mal trato a la familia y las rencillas entre ellos mismos, es

tos son unos cuantos problemas que contraen con la bebida, ade

más de los económicos que ya se tienen. 

La estructura social aparenta tener una organización com

pacta y homogénea. En su estruc::tura los tlapanecos aprenci~n -

quio: los momentos más satisfactorios son aquellos donde se com

parte trabajo y alegría, además de tener un amplio sentido de 

servicio a la comunidad, dando as! la validez a su estilo pro

pio de organizarse y vivir, dentro de una organizaci6n pol!~l~ 
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ca-cultural la cual se detallará en el siguiente inciso. 

Esta estructura social se ve reflejada en la organizaci6n 

familiar, en donde la instituci6n familiar es monogámica, pa-

triarcal. Predomina el paternalismo tomado como dnica instan-

cia de autoridad en la familia, la mujer y los hijos viven sub 

ordinados al padr.e. Esta organizaci6n familiar en teorfa ap~ 

renta ser muy estricta, sin embargo en la realidad, existen mu 

chas casos de unión libre, adulterio, madres solteras y promi! 

cuidad. Con todo esto, la estructura social y familiar demues 

tra no ser tan rfgida, ni tampoco, tienen el alto sentido de -

respeto y obediencia que quieren aparentar. 

La religión, aspecto que viene a reforzar la estructura -

social de la comunidad de Tlacoapa, es una religión ritual-s~ 

cramentalista, que aan conserva muchos aspectos tradicionalis-

tas y moralistas. sus principales prácticas religiosas son: 

misas en las fiestas de los santos del pueblo) los que piden 

para sus difuntos, y por sus necesidades temporales (de salud 

de ellos mismos y sus familiares, protección contra aquellos -

que les tienen mala voluntad, y contra los elementos atmosféri 

cos y plagas que dañan sus siembras) , bautizos de los nih~s y 

catesismos para las primeras comuniones. 
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II.4 ORGANIZACION POLITICO-CULTURAL 

En la organizaci6n del poder político de Tlacoapa, entran 

en juego dos fuerzas. Por un lado la influencia oficial de! -

pafs; ayuntamiento, que se da a través de las comisarías munici 

pales y la participaci6n del partido oficial Partido Revolucio

nario Institucional (PRI). En este tipo de organizaci6n cada -

dfa van atrayendo a las personas con mayor prcparaci6n y conocí 

miento del mundo exterior. De esto han sacado provecho los mae~ 

tros, pues se consideran con mayores conocimientos y con cierto 

poder econ6mico que les permite ser las personas indicadas para 

guiar la vida política de Tlacoapa. 

De la aplicaci6n de la ley y administraci6n política se 

puede extraer algunas manifestaciones negativas; abuso en la im 

posici6n de multas, impuestos a pequeños comercios, favoritismo 

en los juicios y pleitos. 

Con el respaldo del PRI, las autoridades son mombradas en

tre la misma gente que ha estado o está dentro del incipiente -

pero eficiente juego político de la poblaci6n la cual queda li

mitada a la votaci6n, la que hacen más por mandato que por con

vencimiento. 

Por otro lado, se encuentra la influencia del gobierno in

dígena, que presenta un sistema de organizaci6n político-cultu

ral propio del pueblo de Tlacoapa, y es por el que se guía la 

vida de la comunidad. Sin embargo es necesario aclarar que co~ 

forme avanzan los años se va respetando menos esta organizaci6n 
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dando paso a la organizaci6n política oficial. No por ello 

deja de ser interesante e importante conocer sus principales 

características de esta organizaci6n indígena del pueblo tlap~ 

neco. 

La organizaci6n político-cultrual propia de Tlacoapa; es 

un sistema mediante el cual los adultos varones entregan su --

tiempo, energías y a menudo su dinero para trabajar en forma 

rotativa y gratuita, en varios cargos de servicios a la comun! 

dad. 

De estos servicios lo que más siente la poblaci6n es que 

sea en forma gratuita y obligatoria, servicios que van desde 

ser religiosos, regidores, comisarios, policías, etc., y que -

en la mayoría de ellos se requiere del abandono'.de sus tierras 
-.::._, 

y casas para cumplir su servicio. Aunque se eligen suficien-

tes para alternarse por semanas, no deja de ser un grave obst! 

culo para buscar la tortilla que por sí es escasa. Al termi-

nar su servicio, que es de uno a tres años, muchos de ellos --

quedan endrogados. 

La estructura general que se presenta, con el fin de que 

sea más explícita, se retoma de la clasificaci6n que hace Ma-

rio Oettinger, actualizándose en algunos aspectos. 

"l. CARGOS CIVILES PRINCIPALES. 

2. CARGOS CIVILES SECUNDARIOS. 

3. CARGOS RELIGIOSOS. 

Los criterios que se utilizan para la clasificaci6n y di

fercnciaci6n de los cargos principales y secundarios son: 
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a) El prestigio que se le atribuye a cada uno. 

b) Lo pesado o difícil que es el cargo, y 

e) El tiempo que se dedica al cargo." 

CUADRO GENERAL DE LA ORGANIZACION POLITICO-CULTURAL 

CARGO NO. DE INTEGRANTES TIEMPO 

l. CARGOS CIVILES PRINCIPALES 

REGIDORES 10 3 AAOS 

INSPECTOR 38 1 MO 

JUZGADO 2 2 AAOS 

GANADERIA 10 3 AAOS 

COMANDANCIA 24 3 AAOS 

2. CARGOS CIVILES SECUNDARIOS 

COMISION DE BIENES COMUNALES 12 3 AAOS 

COMITE DE PARTIDO 6 3 A~OS 

BANDA DE MUSICA 14 INDEFINIDO 

2.1 CARGOS PAGADOS 

SECRETARIO MUNICIPAL 1 INDEFINIDO 

AGENTE DEL CORREO 1 INDEFINIDO 

CARGERO 1 INDEFINIDO 

SUBRECAUDADOR DE RENTAS 1 INDEFINIDO 

3. CARGOS RELIGIOSOS 

FISCALES 10 l AAO 

SACRISTAN 10 l AAO 

MAYORDOMOS 7 2 Aros 

Las características y funciones de cada uno de estos car

~ gos se presentan en las siguientes páginas. 
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DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

l. CARGOS CIVILES PRIMARIOS. 

1.1 LOS REGIDORES 

En total son diez hombres, de los cuales 5 fungen como pr2 

pietarios y cinco como suplentes. El tiempo:de duraci6n en el 

cargo es de tres años. 

Los regidores son los dnicos funcionarios "electos" ~n la 

comunidad, su nombramiento se hace por medio de la intervenci6n 

del comit~ de partido y el grupo de regidores que le preceden, 

los requisitos son m!nimos: conocer el mundo exterior y hablar 

el castellano con fluidez. 

Para desenvolverse eficientemente en sus cargos, los regi

dores tienen que pasar mucho tiempo en el pueblo, viviendo en -

coman. Los regidores ejercen el control sobre todo el sector 

civil, al mismo tiempo actdan como mediadores entre la comuni

dad y el gobierno del distrito y estatal. A pesar de que cada 

regidor tiene asignada una tarea específica, el grupo funciona 

como un todo y entre todos toman las decisiones. 

Sus principales funciones son: 

1.1.1 PRIMER REGIDOR. 

-Representar y vigilar a la comunidad. 

-se encarga de transmitir 6rdenes y noticias que proven-

gan del exterior. 

-Resolver los pleitos internos. 

1.1.2 REGIDOR O SINDICO. 
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-su función principal es actuar como juez e intervenir en 

los casos más graves de delito y peleas que ocur:r.en den

tro de la comunidad. 

1.1.3 TERCER REGIDOR. 

-su principal funci6n es fungir como mediador entre el 92 

bierno civil y la escuela. 

-Tiene que adaptar las exigencias del sistema escolar na

cional al contexto cultural de Tlacoapa. 

1.1.4 CUATRO REGIDOR. 

-Estj encargado del mantenimiento de los edificios y las 

calles. 

-Tiene la obligaci6n de dirigir las investigaciones pert,! 

nentes en los casos de daños y perjuicios a plantíos y 

propietarios por parte de los animales dom~sticos. 

1.1.5 QUINTO REGIDOR. 

-se desempeña como tesorero de la comunidad, manejando to 

das las cuestiones financieras oficiales. 

-Lleva los libros de cuentas y está a cargo de la recaud~ 

ci6n de impuestos el día de mercado. 

-Actda como agente receptor de impuestos municipales pro

venientes de las distintas comisarías y remite los reci

bos de cobranza a Chilpancingo. 

LOS SUPLEN'l'ES. 

-Actdan como personal auxiliar y sus tareas son las mismas 

que las de sus contrapartes num6ricos del sector de regí-
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dores. 

EL SECRETARIO MUNICIPAL. 

Sin ser parte directa de los regidores, sus funciones lo 

hacen intervenir en la organizaci6n de ellos. Es el encargado 

de recoger y enviar informes a los gobiernos estatal y federal, 

además de llevar toda la correspondencia oficial. 

1.2 LOS CARGOS DEL INSPECTOR. 

En total son treinta y ocho hombres que se vinculan a la 

organizaci6n del inspector, dividido en dos grupos y actuando 

en forma alternada por una semana. La duraci6n en el cargo es 

de 1 año. 

l. 2. l EL INSPECTOR Y SUS CUATRO REGIDORES. 
'" " -su principal funci6n es recaudar fondos para la cornuni~ 

dad. 

LOS ESCRIBIENTES. 

-Son los encargados de llevar los libros de cuentas de 

los fondos y quienes manejan el dinero. 

LOS AGUACILES. 

-su principal obligaci6n es acompañar al presidente muni-

cipal cuando sale de viaje, para servirle como guarda es 

puldas y ayudarle con su equipaje. 

LOS TOPILES. r¡ 

-Los topiles son enviados a las rancherías para cobrar 
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las cuotas a las personas que no acuden al pueblo a pa

gar. 

-se desempeñan com~mandadores de los funcionarios de la 

presidencia y siempre estéin a disposici6n de estos. 

l. 3 EL JUZGADO. 

Esta: formado por dos hombres, propietarios y suplente, al

terna'.ndose cada semana, la duraci6n del cargo es de dos años. 

-su principal funci6n y obligaci6n es atender los casos l~ 

gales de la comunidad, que casi siempre son sobre deudas 

personales y discusiones familiares. 

1.4 ORGANIZACION DE LA GANADERIA. 

En total son diez hombres que durante tres años se van al 

ternando en el cargo por un periodo de tres dfas. 

-Estéin encargados de controlar y reglamentar la compra, -

venta y vigilar el buen estado de la ganaderfa. 

-Vigilar el hierro de marcas, que es de uso coman en Tla

coapa. 

-Elaborar informes mensuales sobre las condiciones de la 

ganaderfa en Tlacoapa. 

1.5 COMANDANCIA 

Veinticuatro hombres están vinculados al cargo de la co

mandancia, dividi~ndose en dos grupos integrados por dos coman 

dantes y diez policías. 

-su principal ogligaci6n es imponer la ley en la comunidad. 

-Conducen a los reos, que cometen graves delitos a Tlapa. 
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2. CARGOS CIVILES SECUNDARIOS. 

O.ichos cargos tienen poco prestigio, son menos pesados y 

no requieren de mucha permanencia en el pueblo. 

2. 1 COMISI0N DE BIENES COMUNt'\L2S. 

Doce hombres integran la comisión y durante tres años son 

los responsables de las tierras comunales y quienes deciden -

los derechos de uso de la tierra de Tlacoapa. 

-Atienden los problemas que surgen a ra1z de las disputas 

por las tierras comunales con poblaciones vecinas. 

-custodian los docwnentos sobre linderos de las tierras. 

2. 2 COMITE DE PARTIDO. 

Seis hanbres son los encargados del comité que durante tres 

vilos est;in al frente de la organizaci6n del partido. 

-su principal funci6n es colaborar con los regidores para 

decidir quienes ser~n nombrados para los puestos corres

pondientes al ayuntamiento. 

2.3 BANDA DE MUSICA. 

Son catorce personas, que por tiempo indefinido pertenecen 

a la banda de música. Están encargados de tocar en todas las -

celebraciones civiles y religiosas má::> importantes, y en algu

nas ocasiones también son invitados a tocar en fiestas partic~ 

lares. 

2.4 CARGOS PAGADOS. 

Un agente del correo, un cartero y el subrecaudador de ren 
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tas integran el grupo de gente asalariada en los servicios de 

la comunidad, y por lo mismo se les considera al margen de la 

jerurqu!a. Su duraci6n en el cargo es indefinido. 

3. CAHGOS RELIGIOSOS. 

Estos cargos son otorgados por el ayuntamiento y lo inte

gran el grupo de fiscales y sacristanes, quienes tienen que p~ 

sar mucho tiempo en el pueblo. Las mayordom1as tambi~n for

man parte de este grupo, sólo que ellos permanecen menos tiem 

po en la comunidad. Todos estos cargos son considerados im

portantes, por los deberes esenciales que tienen que desempe

ílar para tener buenas relaciones entre la comunidad y la igl!:. 

sia. 

3.1 LOS FISCALES. 

En total son diez personas, que durante un año se van al

ternando en el servicio, cada ocho d1as. 

-su principal obligación es servir en todo lo necesario a 

la misi6n y acompai1ar a los sacerdotes en sus giras por 

las rancher1as. 

-Son también los responsables en todo lo concerniente a 

el cementerio. 

3.2 LOS SACRISTANES. 

Son diez hombres, que alternándose cada semana, son res

ponsables de cuidar y mantener limpia y arreglada la Iglesia. 

3.3 LAS MAYORDOMIAS. 

Siete personas integran las mayordom1as, las cuales tie-
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nen una duraci6n en el cargo de dos años. Es la organizaci6n 

mediante la cual se patrocinan las fiestas en honor de los san 

tos de la comunidad y en esta forma, los tlapanecos pueden pa~ 

ticipar activamente en la veneraci6n de sus santos. 

Esta estructura pol1tico-cultural de Tlacoapa es especial 

en cuanto a su organización y su función, constituye un aspec

to importante de la vida de la localidad, y pone en evidencia 

la calidad de los habitantes, refuerza la integridad del grupo 

y consolida las fronteras que separan a Tlacoapa de.las comuni

dades que la rodean. Tambi~n sirve como mediador entre la po

blación y el mundo exterior, es el veh1culo mediante el cual -

la comunidad env1a sus demandas o quejas a los organismos ex

tracomunales tales como los gobiernos estatales y federales. 

Toda esta organización pol1tico-cultural corre el riesgo -

de quedarse en una sOlo forma de someter a la·poblacil5n a pres

tar un servicio sin obtener baneficios reales y concretos para 

mejorar sus condiciones de vida. 
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CAPITULO III 

AGENTES DEL DESARROLLO EN LA REGION 

conociendo las caracter1sticas generales de la realidad s~ 

c:o-económica y pol1tica de Tlacoapa descrita en el capitulo -

:..~.terior, se abre la oportunidad en este apartado de profundi

:a=, en las instituciones, como un elemento importante de los 

~:-:;¡anos que pueden intervenir en el desarrollo de la regi6n. 

:.a.s instituciones se pueden considerar agentes externos del de 

Ea==ollo de Tlacoapa, porque no tienen su origen en esas tie

:-: a~ y por su dependencia con los gobiernos estatal y federal, 

c2 donde retoman los lineamientos para llevar a cabo sus fun

c ~~nes y objetivos. 

Entre las instituciones que existen en Tlacoapa se descr! 

t·::..-. las siguientes: Desarrollo Integral de la Familia (DIF); 

:~.stituto Nacional Indigenista (IN!)¡ Cl1nica .del IMSS-COPL~ 

:·'..."-"'·; y la Misión Católica. La descripción se apoyó en la ob

s2.::vaciOn participante, en la·lectura de algunos documentos -

-;..::= exist1an en las oficinas y de la aplicaci6n de una entre-· 

v~s:a dirigida y estructurada a las: personas responsables de 

1°~ instituciones. 

La entrevista se auxiliO de la siguiente gu1a: 

1. 'I'iempo que tienen en Tlacoapa. 

2. Cual es su organizaciOn (Organigv.ama). 

J, Realizan su trabajo bajo un programa. 

4. Cuales son los avances que han tenido, 
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S. Que obst~culos han enfrentado. 

6. Cual es el objetivo que persiguen en la regi6n. 

7. Cual es la·.cobertura de atenci6n. 

B. Financiamiento. 

9. Coordinación con otras instituciones. 

La guia se reforz6 con los documentos que ten1an las insti 

tuciones, excepto la C11nica que carec1a de ellos. 
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III.l INSTITUCIONES EXISTENTES. 

III.1.1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 

El DIF de la montaña se estableci6 en el municipio de Tla

coapa, Guerrero el 16 de octubre de 1978, quedando adscrita al 

Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia que 

cuenta con 8 programas de asistencia social a desarrollar en -

toda la República Mexicana, y bajo la coordinación de los DIF 

estatales y municipales, deber~ retornar los programas más ur

gentes y prioritarios de acuerdo a 1as caracter1sticas de la -

poblaci6n que se pretende atender. Los programas a nivel na

cional son los siguientes: 

l. Integraci6n social y familiar. 

2. Asistencia social y familiar. 

3. Asistencia educacional. 

4. Asistencia social alimentaria. 

5" Promoci6n del desarrollo comunitario. 

6. Asistencia jur1dica. 

7. Desarrollo c1vico, art1stico y cultural. 

8. Formaci6n y desarrollo de recursos humanos e .investig~ 

ci1Jn. 

El DIF de Guerrero, respondiendo a las propuestas del DIF 

nacional y conociendo las condiciones y caracterfsticas de los 

municipios del Estado, se propone que estos dirijan sus esfuer 

zos en torno a cuatro programas prioritarios; Asistencia ali

mentaria, Rehabilitaci6n del minusv~lido, Desarrollo comunita 
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rio y Asistencia educacional. 

Para el funcionamiento del DIF de Tlacoapa, se propone que 

se establezca una unidad administrativa que funcione bajo un -

principi<D de simplificaciOn, debido a las caracter1sticas de 

menor capacidad presupuestal. 

A. ESTRUCTURA ORGANICA. 

-una coordinadora del programa. 

-Dos promotores. 

-Dos intendentes~ 

B. PROGRAMAS A DESARROLLAR. 

Dadas las caracter1sticas de marginaciOn del munitipio de 

Tlacoapa, se proponen como prioritarios los siguientes progr~ 

mas: 

a) Asistencia social. 

Objetivo: Mejorar la dieta familiar y modificar positiva-

mente los hábitos alimentarios de los preescolares, lac.tantes, 

mujeres embarazadas o en periodo de lactaqcia, as1 como de mi

nusv~lidos y ancianos de la comunidad. 
' . 

'" 
b) Rehabilitación. 

Objetivo: Proporcionar servicios de rehabilitación -a tra-
\ 

vés de acciones de investigaci6n, enseñanza e implementación, 

con objeto de contribuir a la integraciOn social de minusváli 

do. 

e) Promoción del desarrollo comunitario. 

Objetivo: Promover y apoyar el desarrollo comunitario de 

~:as zonas rurales del Estado y fomentar el bienestar familiar, 

I 
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propiciando la organización y participación de esas comunida

des, para su propio desarrollo. 

Actividades especiales: 

-construcci6n de letrinas. 

-Construcción de fogones en alto. 

-~eforestaci6n. 

-Desecamientos de charcos. 

-Mejoramiento de la vivienda. 

-creación de basureros comunes. 

-Reparación o construcci6n del camino. 

d) Asistencia educacional. 

Objetivo: Fomentar la integración social a través de la al 

fabeti~ación y enseñanza, inculcando en niños, jóvenes y adul

tos actitudes positivas ante la sociedad a la que pertenecen. 

Esta descripción forma parte del Manual de Organización y 

funcionamiento de los ·sistemas municipales para el DIF, en 

teor1a y como lo muestran sus planteamientos, es :importante su 

intervención en el desarrollo de la comunidad, sin embargo la 

realidad y el verdadero funcionamiento es diferente a lo ex

puesto. 

La coordinadora del DIF en la entrevista inform6 que el -

funcionamiento y el trabajo estéi muy lejos de lo establecido 

en el documento. 

Expuso que cuando se estableci6 el DIF de la montaña sólo 

se dedicaba a la repartición de leche, a la promoción de huer 
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tos familiares y a proporcionar servicios médicos. Sin embar-

go estas actividades se hicieron en forma aislada y sin ningu-

na secuencia. Esto fue desanimando a la poblaci6n de Tlacoapa 

y otras comunidades cercanas a participar en las actividades 

prog~amadas por el DIF. 

En la actualidad el DIF, est~ integrado por una coordinad~ 

ra, dos promotores y dos intendentes, teniendo una cobertura -

de cuatro pueblos; Tlacoapa, Tejocote, Aptzuca y El Capul1n. 

Aunque es necesario aclarar que las pocas actividades que se -

llegan a realizar, se hacen en la comunidad de Tlacoapan donde 

se ubican las instalaciones. En forma aislada se trabaja con 

grupos de señores y jóvenes apicultores, con algunas familias 

que han continuado con sus huertos familiares y con un grupo -

de señoras que toman clases de corte y tejido. 

La falta de recursos materiales, t~cnicos, humanos y so-

bre todo financieros, dificultan la labor de un trabajo más -

efectivo, sumando a esto, existen otros problemas especificos: 

Primero, los programas y objetivos propuestos por el Sistema 

DIF Estatal, no tomaron en cuenta las caracter1sticas ~eales 

de la región de Tlacoapa; Segundo, la capacitaci6n de los pro-

rrntores es rn1nima, porque fueron elegidos por el presidente m~ 

nicipal, y el único requisito que cubrieron fue el haber termi 

nado la secundaria, pero les falta mucha visi6n de organiza-

ción y promoción del desarrollo de la comunidad; Tercero, la 

distancia y'la dificultad para comunicarse entre los niveles -



78 

superiores del DIF municipal imposibilita la coordinaciOn, su-

pervisión y sobre todo la distribución de recursos. 

De esto se deduce que si el DIF municipal no tiene una bue 

na coordinaciOn con los demás niveles superiores de su organi! 

mo, dif1cilmente se podrá tener coordinación con otras institu 

e iones. 

~ /¡ 
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III.1.2 INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA (INI) 

El Instituto Nacional Indigenista a nivel nacional tiane el 

propOsito de colaborar, en la medida de sus posibilidades, a re 

solver los problemas de educaci6n, salud, incomunicaci6n y des~ 

rrollo econ6mico que afectan a las distintas regiones ind1genas 

del pa1s, para ello ha establecido varios centros coordinadores 

indigenistas en la Hep!iblica Mexicana. 

En la región ind1gena Tlapaneca, el INI se estableci6 en --

1976 en forma provisional con un Centro Coordinador Indigenista 

en la localidad de Zapotitlán Tablas. Su principal actividad 

estuvo dirigida hacia la investigaci6n de las caracter1sticas 

' socio-econ6micas de la regiOn y los problemas a que se enfren-

tan los habitantes. Dentro del estudio se observó que la comu 

nidad de Tlacoapa ofrec1a mejores condiciones para trasladar 

el centro, esto se llevó a cabo en 1984 año en que qued6 esta-

blecido en forma oficial el centro coordinador tlapaneco o co"" 

mo se le conoce m~s comunmente, el INI tlapaneco. 

El INI tlapaneco depende del Centro Coordinador Estatal de 

Guerrero y su cobertura es de tres municipios; Zapotitlán Ta-

blas, Tlacoapa y Malinaltepec. La atenciOn que brinda es a tra 

v~s de las instancias oficiales de cada comunidad; presidentes 

municipales, comisarios y/o delegados. 

El objetivo general del INI Tlapaneco es "apoyar a los in

d1genas de .lia, regiOn tlapaneca en todas las actividades que v~ 

yan en funci6n de mejorar· su nivel de vida", para desarrollar 
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este objetivo, cuenta con la siguiente organización: Un dir~~

tor, un secretario general, seis encargados de ~reas y el per

sona.l de mantenimiento. 

La principal función que desempeña el Director y todo el -

cuerpo administrativo; es de dirigir en forma directa a los en

cargados de cada una de las oficinas en los proyectos y activi

ciades a realizar. 

Los proyectos que se llevan a cabo en el INI tlapaneco son: 

-Agronan1a; dedicado a ofrecer a la población cr~ditos para 

fe~tilizantes y/o yuntas. 

-zootecnica; encargada de hacer la compra-venta de bestias 

mulares y de impartir capacitación para la vacunaci6n de 

los animales. 

-Econom1a; realiza los estudios socio-económicos de la re

gi6n, con lo cual apoya al resto de las oficinas. 

-Odontolog1a; oficina dedicada al tratamiento de problemas 

dentales y al establecimiento de unidades médicas rurales. 

-Medicina general; atención de problemas de salud de la re 

gión, apoyo a los programas de educación para la salud y 

al saneruniento ambiental. 

-Educativo; en este proyecto se establece una coordinación 

con la SEP, para construir y mantener los albergues esco

lares (que sirven para los niños de primaria de escasos 

recursos económicos y que ademl!.s viven muy retirados de 

las escuelas), en ellos se les proporciona alimentación y 

alojamiento. 
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I::l INI tlapaneco, se ha enfrentado a los obstáculos que d~ 

vienen del lenguaje de la regi6n y a la propia cultura general 

que dificulta la pronta aceptaci6n de extraños en ella. Sin -

<:>.rnbargo cabe resaltar que la instituci6n poco a poco ha logra

do avances significativos como la confianza, la presencia y el 

inicio de solicitudes de servicios que ofrece la instituci6n. 

Program~s Especiales El INI tlapaneco está llevando la 

tarea de realizar proyectos para otras instituciones, dentro -

de los programas especiales del gobierno federal y estatal, t~ 

les como el PIDER y el COPLADE. Con los programas especiales 

se establece una coordinaciOn con otras instituciones, en for

rnil más continua con la Secretaría de Educación Pública, Secre

taria da Agricultura y Recursos Hidraulicos, Secretaria de co

municac .iones y Transporte, de donde se destaca, como principal 

funci.6n del INI tlapaneco la elaboración de p.i;,oyectos de inveE_ 

sión y participación de otras dependencias públicas en la re

gión tlapaneca. 

La coordinación que se establece con las instituciones -

existentes al interior de la localidad es m1nima y, más bien 

son relaciones de amistad y s6lo en casos urgentes la preside~ 

cia solicita la colaboraci6n de ellas para beneficio de la co

munidad, caso especifico es la reconstrucción de la carretera, 

que durante la época de lluvias sufre muchos derrumbes y det~ 

rioros. 
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III.1.3 CLINICA DEL IMSS-COPLAMAR. 

La creación de la Coordinaci6n General del Plan Nacional de 

zonas Marginadas (COPLAMAR), que celebró convenios program~ti

cos de coordinación con diversas dependencias federales hizo -

factible la creación de la Unidad Médica IMSS-COPLAMAR en el mu 

nicipio de Tlacoapa, brindando un apoyo en el aspecto de salud 

a los ind1genas de la regi6n. 

En 1979 qued6 establecida la unidad m~ica rural #47, te

niendo como objetivo general "prestar servicios m~icos y pro

porcionar medie inas a los habitantes de la reg i6n de Tlacoapa". 

La organización de la cl!nica est~ conformada por un m~i

co genev.al y dos enfermeras, los cuales tienen que trabajar de 

acuerdo a las urgencias y casos que se presentan. Esto provo

ca que no se cumpla con el horario, y el programa elaborado -

por la direcci6n de las unidades m~icas rurales del IMSS. Es

to se justifica debido a que las caracter1sticas y condiciones, 

tanto de la regi6n como de la población impone otro tipo de ne 

cesidades y horarios de servicios. 

La atenci6n m~dica que proporciona la cl1nica es de primer 

nivel, que incluye: asistencia m~dica, consulta, medicina pre

ventiva, educación para la salud e higiene general. Los casos 

que llegan a presentar mayor dificultad y que requieren aten

ción especializada son canalizados al hospital de Tlapa. 

La cobertura de atención de la cl1nica est~ determinada 
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por dos grandes zonas dentro del mismo municipio. La primera -

zona de acci6n intensiva; Chirimoyo, Ahuehuete, Campanario, Tla 

cotepec y Tlacoapa. Y la segunda zona de influencia; Cruz de 

Gallo, Sabana Piedra Escalera, Barranca Nopalera, xocoapa, Ten~ 

rnazapa, LLano Rata, ~l Sabino, Aguatordillo.y el Capul!n. 

La cl!nica ha alcanzado avances positivos en la regi6n el 

más importante es haber logrado la aceptaci6n de la gente en la 

comunidad y que recurran a ella en caso de necesidad y urgencia. 

La principal dificultad a la que se han enfrentado es el lengu~ 

je que no permite tener una buena comunicaci6n y mucho menos un 

buen entendimiento en cuanto a ténninos e indicaciones médicas. 

Otra dificultad, es que la poblaci6n en muchos de los casos h~ 

ce una combinaci6n de remedios caseros y los medicamentos pro-

porcionados en la clínica para la atenci6n de sus enfermedades. 

Por parte del médico responsable de la clínica, existe una 
" 

alta preocupaci6n por el nivel de higiene de la comunidad, que 

repercute en la salud de los habitantes. Aclara que dentro de 

la educación se derivan un sin ntímero de actividades que se p~ 

drian llevar a cabo en la localidad con el fin de mejorar el -

nivel de salud de la poblaci6n. Sin embargo reconoce que no -

cuenta con los recursos necesarios para realizar esa importan-

te labor. 
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III.1.4 MISION CLARETIANA CATOLICA 

Como resultado del Primer Congreso Nacional Cat6lico Indi-

genista realizado en 1960, se observ6 que las comunidades ind!-

genas del país se encontraban abandonadas y hundi4as en la maf 

g.inaci6n y que por lo tanto eran zonas de prioritaria atenci6n. 
1 

En el Estado de Guerrero, el obispo de Chilapa ofreció a -

la Congregaci6n de "Misioneros del Inmaculado Coraz6n de María 

la oportunidad de crear una misi6n. Los padres claretianos 

aceptaron y decidieron fundar una misión en ese mismo año de 

1960, en la cabecera de la raza indígena tlapaneca, concretamen 

te en la comunidad y municipio de Tlacoapa. 

La presencia de los padres claretianos abarca ya más de --

dos d~cadas, en las cuales han trabajado tanto en la evangeliz_!! 

ci6n como en la promoción humana. La evangelizaci6n o pastoral 

se centra en aspectos religiosos, tales como: 'celebraciones eu-

car!sticas, bautizos, matrimonios, bendiciones, etc .. La promo-

ci6n hwnana va en función de trabajar en base a las necesidades 

de la poblaci6n para ir mejorando el nivel de vida de los ind!-

genas. 

En esta 11'.nea su trabajo ha sido el siguiente: 

-Construcci6n del curato. 

-campo de aviaci6n (pista de aterrizaje de la avioneta). 

-Escuela primaria. 

-Dispensario m~dico. 
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-Internado Tlapaneco; donde se impartían cursos técnicos 

de carpintería, huaracherfa, albafiiler!a y orientaci6n 

agrícola. 

-La formaci.6n de grupos solidarios de trabajo. 

Durante las dos década:.i se han enfrentado al problema del 

lenguaje, tradiciones y costumbres, y sobre todo a los obstácu-

1.o~> y trabas que impone la organizaci6n civil-religiosa para d~ 

sempeñar un mejor servicio a la comunidad. Sin embargo, a es

tas alturas ya se ha logrado la aceptación de la mayoría de la 

!_Joh laci6n, quienes permilei1 la participaci6n de los misioneros 

en su dinélmica para llevar a cabo un mejor trabajo de equipo. 

i:;n la actualidad se esta trabajando bajo un programa, que 

<>e elabor6 en base a un estudio socio-econ6mico y religioso de 

la montaña de guerrero, en donde se recogen los documentos y -

!!Xperiencias que los misioneros han logrado reunir en el tiem-

1 'º en que han estado en la localidad de 1'lacoapa. El programa 

al>ctrc<1. el trienio de 198.3-1986, la elaboración del programa -

cor1tci con el auxilio del Centro Nacional de Ayuda a las Misio

net; Indígenas (CENAMI) que es la Secretaría ejecutiva de la 

CEI (Comisión Episcopal para Indígenas) cuyo objetivo es res

paldar el trabajo de las misiones establecidas en las zonas ia 

dfgenas, proporcionando asesoría para investigaci6n, elabora

ci6n de proyectos pastorales y econ6micos, impartici6n de cur

sos y la oportunidad de financiar los proyectos bcon6micos más 

urgentes en las misiones más necesitadas. 
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En el proyecto los misioneros anexan un_diagnóstico de la 

realidad tlapaneca. "la si tuaci6n por la que atraviesa la com_!:! 

nidad tlapaneca tiene su explicación en las características de~ 

favorables del lugar donde se encuentra, el difícil acceso, la 

falta de recursos, mas las contradicciones internas: pleitos 

por la tierra, mala administraci6n y la lucha constante contra 

el proceso integrador y violento de la sociedad externa, que es 

individualista y consumista y poco a poco va destruyendo la peE 

sonalidad del pueblo". (l) 

En base a este diagn6stico, los padres claretianos se dan 

cuenta de las necesidades que tienen en el pueblo, para mejo-

:::;::.;: .::l uiveí. de vida. Para ello se proponen continuar y ser -

constantes en el trabajo de promoción humana, trabajando en los 

aspectos econ6micos que más requieren y respaldando con una prQ 

yecci6n de solidaridad social. Al mismo tiempo consideran im-

portante su labor pastoral que desempeñan, para que en base a 

ella la población puede retomar la fuerza y la fe necesaria p~ 

ra encontrar las debidas soluciones a sus problemas. Que en -

la fe encuentren la fuerza suficiente para llevar a cabo un --

plan salvador que les permita mejorar sus expresiones religio-

sas y sus relaciones solidarias internas y externas, es decir; 

que dentro de su comunidad se integren .como organizaci6n que -

busque el respeto a sus valores y cultura y que en la medida -

de lo posible encuentre las vías favorables para resolver sus 

(1) PROr_t;C'l'O PAS'l'ORAI, DE Ll\ COMUNIDlill DE 'l'LACOAPA 1983-1986. 
Clarctianos. p. 3. 
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carencias. De igual forma que comprendan que deben ser solida-

rios con otros pueblos que al igual que ellos sufren necesida-

des y carencias, pero que están en la lfnea de trabajo por te-

ner una mejor calidad de vida para sus pueblos. 

En el proyecto, los misioneros claret.ianos se proponen co-

mo objetivo general; "Acompai'íar a los tlapanecos en un proceso 

de evangelizaci6n integral". (Z) 

Explicación de conceptos: 

a) Acom~añar; servirles en actitud sencilla y fraterna 

siendo solidarios con sus necesidades e intereses; rec2 

nociendo que ellos son los principales protagonistas de 

su historia. 

b) 'l'lapanecos; grupo aut6ctono con cultura, valores y len-

gua propia, no identificable con los de la cultura lla-

mada nacional. 

e) Proceso; se irá tomando en cuenta lo que se va realizan 

do para reorientar el proyecto y de esta forma hacerlo 

más compatible con la realidad tlapaneca. 

d) Evangelizaci6n Integral. "La evangelizaci6n no se limi-

ta a lo reli~¡ioso sino que ilumina y asume los proble

mas económicos y sociales del hombre"l 3l. 

Del objetivo general y su explicaci6n se desglosan varios 

objetivos espec.1'.ficos a cumplir en corto plazo: 

(2) Ihidem. p. 5 
(J)lbidem. p. 6. 
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-Evaluar junto con los tlapanecos la acci6n de los misio

neros y reestructurar el proyecto en casos necesarios. 

-Profundizar y sistematizar el análisis de la realidad y 

el conocimiento de sus costumbres. 

-Estudiar la lengua tlapaneca. 

-Glaborar y ofrecer una catéquesis que ayude a los tlapan~ 

cos a comprender su fe y desde ella mejorar su realidad. 

-i\.compañar de cerca y apoyru: a los grupos solidarios de -

trabajo. 

-Lograr que las pequeñas actividades productivas de casa; 

apicultura, avicultura, hortalizas ... sea un medio de pr_2 

moción y participaci6n en 1 a comunidad. 

Recursos: 

Humanos.- Tres sacerdotes, un estudiante y dos laicos. 

Materiales.- Casa e instalaciones del curato y una camione 

ta para las necesidades tlapanecas. 

Financieros.- riportaciones de la administraci6n provincial 

de la congregaci6n claretiana y el financiamiento que se 

pueda obtener por medio de CENA.MI. 
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III.2 LA INT~RV~WCION DE LAS INSTITUCIONES EN ~L DESARROLLO 

DE LA REGION 

III.2.1 Un caso práctico sobre la intervenci6n de las institu

ciones en el desarrollo de la regi6n. 

En el inciso anterior se han presentado en forma descripti 

va las instituciones, sus objetivos y aportaciones al desarro-

llo de la regi6n, todo esto dentro de un plano te6rico. Bn es

- te ap.:i.rtado auxili<índo::;e de las técnicas e instrumentos de la -

investigaci6n se comprobar& cual ha sido y es la participaci6n 

real de las instituciones antes descritas. 

Apoy~ndose en la t~cnica de observaci6n participante se 

compÍementarél el <ie.studio·, para profundizar en cuales son las ne 

ceiidades ~ás urgent~s de la comunidad y a qu~ instituciones re 

curren con m4s frecuencia con la idea de recibir la ayuda soli

citada. La observaci6n participante permite al mismo tiempo J~ 

cer un análisis subjetivo de la diferencia que existe entre el 

lujo de las instituciones y el contraste con las carencias de 

la región y la cultura de los tlapanecos que hace más dif!cil -

su acceso a ellas para solicitar ayuda. 

En la realización de este caso práctico se formul6 la si

guiente hipótesis: 

La región de Tlacoapa, Guerrero se encuentra en un profun

do atraso econ6mico y social, debido además de los problemas C! 

tructurales a la incapacidad de las instituciones para cumplir 
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cc-'1 sus funciones bél'.sicas y por la falta de coordinaci6n inter

institucional. 

Para comprobar la hip6tesis se requiere de: 

a)Medir cual es el conocimiento que tienen los habitantes 

de Tlacoapa sobre los servicios que prestan las institu

ciones. 

b)Conocer la eficacia que presentan sus programas. 

c)Destacar que instituci6n o instituciones son las mél'.s fre 

cuentadas. 

dJVerificar el nivel de coordinaci6n entre las institucio

nes. 

Las siguientes técnicas e instrumentos, sirvieron para 11~ 

var a cabo el caso práctico y mél'.s específicamente para compro

bar la hip6tesis: 

!.·Diario de campo. 

Instrumento de apoyo, en el cual se fué haciendo un re

gistro del diario acontecer de la vida de los tlapane

cos, que sil'vi6 de apoyo y refuerzo para dar cuerpo al 

presente trabajo. 

2. Selecci6n de la muestra. 

como resultado de los recorridos en la comunidad de -

Tlacoapa se detect6 que el total de construcciones 11~ 

gaba aproximadamente a 80. De este total se tuvo que 

eliminar o restar aquellas que no son utilizadas como 

casas habitaci6n de la población, por las siguientes·~ 
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razones: 

a)Unas construcciones pertenecen a las instituciones y a 

las oficinas de la presidencia. 

b)Otras 20 casas son s6lo chozas que se utilizan los d!as 

domingos, cuando los propietarios bajan de sus parcelas 

al mercado y/o a misa. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se obtuvo que el total 

de casas y familias en la comunidad era de 50, ndmero que se 

pens6 serra el indicado para tomar como muestra y aplicar el 

cuestionario. Sin embargo, ya en la aplicación del instrumento 

se presentaron otras dificultades menores, ejemplo; no quisie

ron contestar, no entendían el castellano y en algunas casas no 

había quien respondiera el cuestionario. 

superando las dificultades presentadas, se logró obtener -

una muestra de 36 cuestionarios aplicados, mismas que represen

tan el 72% de las 80 construcciones que existen en Tlacoapa. 

Muestra que cumple con su cometido, representar en forma certe

ra l~s car~cterfsticas y condiciones en forma general de la po

blación y cono-er en forma directa cual es el aprovechamiento 

de los servicios que proporcionan las instituciones y con que 

regularidad asisten a ellas. 

3. Formulación del cuestionario. 

Partiendo de la idea central de la hipótesis, ásta di6 -

cuerpo y es la base en la formulaci6n del cuestionario, toman

do en cuenta que el ndmero de preguntas fuera mínimo y se hi-
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ciera con preguntas abiertas y cerradas, al mismo tiempo cuida~ 

do que la redacci6n de las preguntas fuera con las palabras más 

entendibles para la poblaci6n a la que iba dirigida. El cues

tionario que se aplic6 fué el siguiente: 

l. ¿Cuántos hijos tiene y de que edad son? 

2. ¿Cuántos de sus hijos van a la escuela? 

3. ¿Con qué regularidad se enferman en su familia? 

4. ¿Cuándo se enferman a quién solicitan ayuda? 

5. ¿Qué servicios les ofrecen? 

6. ¿Conoce usted otras instituciones (oficinas o servi-

cios? 

7. ¿Qué servicios dan en ellas? 

8. ¿A qué oficina o servicio va m~s seguido? 

9. ¿Cree usted que hacen falta más servicios en el pueblo, 

si 6 no? 

10. ¿Cuáles servicios se necesitan más urgentemente? 

Observaciones: En este aspecto se tom6 en cuenta, el lu

gar de residencia de la persona que contestaba, la dificultad 

para hablar el castellano y la cooperaci6n para contestar. 

En la aplicaci6n del cuestionario se tuvo que ser flexi

ble en cuanto a las preguntas y en algunos casos se cambiaron 

los términos para que fueran entendidos más fácilmente por las 

personas que contestaron el cuestionario. 

4. Análisis de los datos. 

Para analizar y sintetizar los datos se utiliz6 la técni-
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ca específica de mediciones estadísticas basada en la represen

taci6n en cuadros y gráficas de los datos, y complementadas con 

la interpretaci6n general de ellos conforme a las preguntas far 

muladas en el cuestionario. Cuadros y gráficas que permiten un 

mejor y más rápido análisis de la informaci6n recabada y que 

ahora se presentan. (Ver anexo 1). 
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RESULTADOS 

Como resultados de la aplicaci6n del cuestionario se desta 

can dos aspectos significativos para efecto del trabajo y con -

el fin de corroborar la hip6tesig planteada: 

l. El nivel de conocimiento sobre las instituciones y los 

servicios que ofrecen es mínimo y en el orden de importancia y 

asistencia a ellas es el siguiente: Clínica del IMSS, Presiden

cia, el INI, el DIF y la Misi6n Cat61ica. 

Este conocimiento lo reducen a que por un lado s6lo son -

grandes construcciones y por el otro, que sus funciones se ven 

dirigidas exclusivamente a prestar servicios médicos, en el c~ 

so concreto de la Clínica y el INI. Y hay otras como la pres! 

dencia, el DIF y la Misi6n que s6lo ofrecen orientaciones e in 

formación en los problemas que les aquejan a la comunidad. 

2. La poblaci6n es conciente de las necesidad de más y m~ 

jores servicios a la comunidad, ello se reflej6 en el cuestio

nario aplicado do~de el 80% de los entrevistados as! lo mani

fest6. 

Entre ellos se pueden destacar aquellas acciones de tipo 

econ6mico, no s6lo pidiendo financiamiento y/o crédito, sino 

que esto fuera respaldado por orientaciones y asesoría técnica, 

con herramientas e instrumentos de trabajo, entre otras cosas, 

p~ra mejorar su nivel de producci6n. Estas actividades deben 

de complementarse con acciones de mejoramiento de las vías de 
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comunicaci6n y el servicio de transporte, manifiestan que es n~ 

cesario que se fortalezcan los servicios específicos de la edu

cación y salud y al mismo tiempo que se acrecentaran los servi

cios p~blicos de la comunidad. 
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III.3 LOS OBSTACULOS DE COORDINACION DE LAS INSTITUCIONES. 

En este apartado, se tomará en cuenta lo expuesto en los 

dos incisos anteriores, para analizar cuáles son los obstáculos 

de coordinaci6n que presentan las instituciones en la elabora

ci6n y ejecuci6n de una planeaci6n para el desarrollo regional 

en la localidad de Tlacoapa. Al mismo tiempo deja ver cual es 

la participaci6n real de ellas, en el proceso de desarrollo 

propio de la regi6n. 

En primer término ubicamos los obstáculos estructurales y 

administrativos de las instituciones, ésto es que; cada una de 

ellas tiene -si bien no en forma erara y precisa- definido su 

objetivo y funciones y en ningdn momento se plantean dentro de 

sus políticas la vinculaci6n con otras instituciones y así im

plementar una coordinaci6n en forma horizontal. En ese senti

do resultará difícil, que de alguna instit~ci6n surgiera la -

idea de realizar un estudio con la amplitud de regi6n y a par

tir de este se estableciera una serie de acciones prioritarias 

en beneficio de las comunidades que integran la regi6n, las -

cuales serían organizadas y realizadas por cada una de las in! 

tituciones de acuerdo a su competencia. 

Segundo, otro obstáculo con mucho peso sería el avocado -

al momento coyuntural; es decir, se sabe que la localidad de -

Tlacoapa atraviesa po4 una situaci6n crítica, misma que se ve 

reflejada y generalizada en la regi6n. Resulta difícil enten

der que las instituciones dirigan a tareas específicas Y.~~sl~ 
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das en cuanto a tiempo y espacio. En otras palabras se puede -

decir que si una poblaci6n presenta un cuadro comdn en cuanto a 

características y necesidades, justo sería que se les ofreciera 

una alternativa general que comprendiera todos los aspectos. 

Sin embargo, se les ofrecen tantas y tan variadas instituciones 

con sus objetivos y funciones particulares, y con ello lo dnico 

que logran con sobrado éxito es desorientar a la poblaci6n y -

desconcertarla hacia que instituci6n puede dirigir sus peticio

nes, a efecto de tomar la mejor alternativa para la solución de 

sus problemas¡ tal parece que esto responde a la política de d! 

vide y vencerás, porque as! existe una presi6n limitada y aisla 

da de la poblaci6n para exigir más y mejores servicios. 

Tercer obstáculo: En lo que se refiere a la poblaci6n hay 

dos aspectos que se deben tomaren·cuenta; primero, la cultura -

propia de los habitantes y en especial el dialecto que dificul

ta la comunicaci6n y por ende la comprensi6n y entendimiento de 

lo que se les quiere decir. Segundo, sabiendo de antemano las 

dificultades económicas que tiene la población para satisfacer 

sus necesidades elementales, poco tiempo e interés, les queda 

para preocuparse por el conocimiento y aprovechamiento de los -

que ofrecen las instituciones. Pues el trabajo en las tierras 

les absorbe mucho tiempo por las dificultades que les presenta 

la montaña. 

De las instituciones y dadas sus características el Inst! 

~uto Nacional Indigenista que tiene determinada la tarea de rea 
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lizar un estudio socio-económico de la regi6n de Tlacoapa, po

dría ser la institución que conjuntamente con la presidencia e! 

tablecieran una coordinación horizontal y vertical con el resto 

de las instituciones para efecto de realizar un proceso de pla

neación del desarrollo regional. Sin embargo, en la descrip

ción se expuso, que por el momento el INI tlapaneco está pasan

do por una etapa de formaci6n y sus actividades se realizan en 

forma aislada. De cualquier forma el INI va iniciando un proc~ 

sodeintegraci6n y coordinación con otras instituciones para -

llevar a cabo proyectos de inversi6n, con los que se obtengan 

más beneficios hacia los habitantes. Cabe destacar que dentro 

de los planteamientos del INI tiene previsto tomar en cuenta -

las estrategias que propone el PND (COPLADES, PIDER, ETC.) para 

continuar con la elaboraci6n de proyectos de inversión pdblica 

dirigidos a las distintas secretarías, tales como: SEP, SEDUE, 

SCT, SSA y SARH. 

Estos obstáculos presentados conjuntamente con la descrip

ci6n de las instituciones y su participaci6n real en el desarr~ 

llo de la localidad y regi6n de Tlacoapa, sirven para destacar 

que la regi6n de Tlacoapa y las respectivas comunidades que la 

conforman requieren de un plan rector, en el cual confluyen 

las instituciones avocadas a las actividades económicas más ur 

gentes y prioritarias y que esas tareas se vean respaldadas 

~~r las instituciones que se destacan por tener un caracter so 

,::al y de esta forma llevar mejores beneficios a la regi6n. Pa 

=a ello serla importante y factible que se considerará la ~l~ 
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ternativa que ofrece el realizar un proceso de planeaci6n del 

desarrollo regional. 
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CAPITULO IV 

BL TRABAJO SOCIAL Y EL DESARROLLO EN LA REGION DE TLACOAPA 

A lo largo del presente trabajo se ha expuesto la impor

tancia del desarrollo regional, su contribuci6n al desarrollo 

nacional y al desarrollo de la comunidad. Al mismo tiempo se 

ha destacado la utilización de la planificación o planeaci6n 

como el instrumento que puede contribuir en forma racional y 

favorable en la asignación de recursos a las actividades prio 

ritarias dentro del desarrollo regional. 

En México, como en otros países, se ha utilizado la es

trategia del desarrollo regional para superar las divisiones 

y contradicciones entre las distintas regiones que conforman 

el territorio nacional, también se present6 el proceso de pl~ 

neaci6n que ha seguido en el país hasta llegar a conformar en 

la actualidad el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática y 

para efecto de este trabajo se destaca y analiza la política 

regional. 

Tlacoapa Guerrero, comunidad estudiada dentro de la re

gi6n indígena tlapaneca, sirve de marco de estudio para cono

cer las características y necesidades de las poblaciones que 

conforman la regi6n y en base a esa generalización saber cu~ 

les son las probables alternativas de impulsar el desarrollo 

regional. 

En especial este capítulo se avoca a resaltar, la situa

ci6n actual del país y la inclinaci6n del gobierno a dirigir 
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los esfuerzos de la naci6n en torno al SNPD y conjuntamente 

con las estrategias más viables de la política regional, con

forme a las condiciones y necesidades de Tlacoapa y en ese -

sentido ubicar la importancia del trabajo social y la metodo

logía que se puede aplicar en el proceso de planeaci6n del de 

sarrollo. regional. 



103 

IV.l IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL DESARROLLO 
REGIONAL. 

La importancia del trabajo social se deducir4 en base a 

la exposici6n de un intento de diagn6stico general de tres l! 

neas que le dan y son cuerpo de este trabajo. 

l. El contexto socio-económico actual del país y la pos,! 

ci6n del Estado frente al desarrollo regional. 

2. Características de Tlacoapa Guerrero, comunidad de e~ 

tudio. 

3. El quehacer del trabajador social y su intervención -

.. en el desarrollo regional. 

l.- En la actualidad se maneja y se conoce que el país 

se encuentra en crisis, para entender mejor este término y si 

tuaci6n por la que atraviesa la sociedad mexicana se retoma -

lo escrito por Ram!rez Brun, en su apartado "la crisis que 

llegó para quedarse: Estamos de acuerdo en que el t~rmino 

crisis es un desquiciamiento de los circuitos modernos de la 

economía; urbana, industriales, comerciales y financieros y 

en particular a su profundizaci6n actual y a su impacto so

cial. En efecto la crisis actual, -al igual que el c~ncer, 

corroe las células del cuerpo humano- es una enfermedad eco

n6mica que est~ carcomiendo la estructura social. Hasta ah2 

ra conocemos sus efectos nocivos y visibles: la inflaci6n g~ 

lopante y el desempleo y/o subempleo crecientes. As! como -
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los m~dicos se afanan y se ponen de acuerdo sobre el probable 

diagn6stico y posible vacuna para atacar el cáncer, los cien-

tistas sociales e incluso los políticos buscan encontrar con 

sus respectivos instrumentos y métodos la forma de impedir los 

estragos a la planta productiva y al cuerpo social"(ll. 

Esta crisis que repercute fuertemente en el aspecto so-

cial, y que se ve reflejada en el ataque directo a la pobla-

ci6n mexicana en su propio estilo de vida, provocando un cam-

bio brusco en su forma de pensar, de actuar y sobre todo en -

su conducta. 

La dinámica impuesta por la crisis exige modificaciones 

profundas en la conciencia social, que en la mayoría de los -

casos se presenta o se dan en forma involuntaria. 

En ese sentido, se hace necesario modificar los cambios 

de conducta de la población, en una conducta c.on~ cü.11.te. Que 

exige una actitud racional para enfrentar.la crisis, que con-

juntamente con la organizaci6n social, no s6lo la enfrenten -

sino la superen. 

La crisis a la que se enfrenta México es del tipo estruE 

turül y coyuntural, pero por no ser el punto o tema a tratar 

en este trabajo no se profundiza en él, s6lo sirve como ante-

sala para ubicar el contexto socio-econ6mico del país en la -

actualidad y cual es la respuesta por parte del Estado mexic~ 

no. 

"El Estado mexicano, desde 1933, ha intervenido en forma 

( 1) Hamf.rez Brun Hi cat"4io. ES'l'l\DO Y ACUMULACION DEL CAPITAL EN 
MEXICO, p. 188. 
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directa e indirecta en los asuntos econ6micos del país. El -

proceso de intervencionismo que ha llevado a cabo el gobierno, 

lo pone en la actualidad como rector de la economía fundarnen-

tanda la planeaci6n nacional. El intervencionismo estatal ha 

evolucionado a lo largo de 50 años, no sin haber presentado -

signos inequívocos de madurez constitucional. En efecto, las 

recientes reformas y adiciones a los artículos 25, 26, 27 y 

28 constitucionales precisan y reglrunentan la rectoría del Es 

tado" (Z) y lo justifican para la presentaci6n del Plan Nacio-

nal de Desarrollo 1983-1988. 

Precisamente el PND expone que "El plan responde a la V.9_ 

luntad política de enfrentar los retos actuales del desarro-

llo del país con decisi6n, orden y perseverancia, y con la -

mé\s amplia participaci6n de la sociedad" (J). De igual forma 

reconoce en forma oficial la situaci6n actual de crisis dest!! 

cando que "vivimos tiempos de cillllbio y reto; de crisis inter

na y externa" ... " t4l y subraya que "no estamos viviendo una 

crisis meramente circunstancial; si así fuera, la solución se 

rf.a relativamente simple" (S). Sin embargo, reconoce la pro-

fundidad de la crisis y ésto da muestras que emplea su recto-

ría para ponerle acci6n al PND. 

Una de las estrategias del PND y que para efecto de este 

trabajo resulta importante es la "descentralizaci6n en el te-

(2)Ibidem. p. 189. 

(3)PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, SPP, p.2. 

(4)Il.iid0n1. p. 2. 
(5) Ibidem. p. 2. 
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rritorio de las actividades productivas y el bienestar so

~ial" (Gl. La descentralizaci6n de la vida nacional ha surgi-

do como un reclamo vigoroso del pueblo mexicano todo lo largo 

del territorio. ~l centralismo se ha convertido en un obstá-

culo que distorciona la democracia, profundiza la desigualdad 

y frena el desarrollo armónico de las diferentes regiones y -

zonas del país. 

En el PND, se reconoce que esta década de los ochenta es 

crítica y que resultará difícil la tarea de descentralización, 

pues la persistencia de la concentraci6n econ6mica en la Ciu-

dad de M~xico agudiza los problemas internos y obstaculiza la 

posíbilidad de un desarrollo regional más equilibrado. Otro 

aspecto que hay que observar y cuidar es aquel, que correspo~ 

de a las áreas rur.ales que son aprovechadas por inversionis-

tas privados, ejerciendo presi6n convirti6ndolas y explotánd~ 

las como zonas agrícolas, sin tener ningún criterio eco16gico 

y ocasionando la destrucci6n de le~ recursos naturales de la 

zona. Estos y otros problemas habrá que superar para preser-

var la viabilidad del desarrollo a largo plazo de las diver-

sas regiones del país. 

biendo conscientes de las dificultades que enfrentará la 

estrategia de descentralización, continuará el proceso conjun 

tamente con la reordenaci6n económica bajo una linea que será 

(6)Ibidem. p. 38. 
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gradual y ambiciosa "gradual, por que los resultados especta

culares resultan diffcilrr.~nte sostenibles a largo plazo y Pº! 

que las restricciones macroecon6micas no permitirán grandes -

inversiones en infraestructura que puedan modificar radical-

mente las condiciones del desarrollo regional; pero ambiciosa, 

para asegurar resultados globales de desconcentraci6n signifi 

cativos en el mediano plazo y crear condiciones que permitan 

sostenerlos e intensificarlos posteriormente"(?). Más concre 

tamente la desconcentraci6n económica y social se apoyará en 

tres líneas generales. 

-Promover un Desarrollo Estatal Integral que fortalezca 

el pacto federal y el municipio libre mediante la partl 

cipaci6n de la comunidad en el desarrollo regional. 

-Promover una mejor integraci6n de las diversas regiones 

del país al desarrollo nacional. 

-Revertir la tendencia concentradora de la zona metropo-

litana de la Ciudad de México. 

Las acciones que se deberán poner en marcha a corto pla

zo tendrán que ser dirigidas a la realizaci6n de estudios so

cio-económicos de las regiones, así como la integraci6n y or

ganización de los equipos que lleven a cabo esta tarea. 

2. Haciendo un breve diagn6stico de la comunidad de '.l'la-

coapa, se citan las siguientes condiciones económicas y socia 

les a las que se enfrenta la poblaci6n. 

Geográficrunente la regi6n de Tlacoapa tiene un enemigo 

(°/) Ibidem. p. 39. 
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físico en la montaña, que resulta ser el obstáculo material p~ 

ra la incorporación de las comunidades a la vida nacional y al 

intercambio comercial entre ellas. Esto dificulta la activi

dad agrícola y la comunicaci6n terrestre, esta situación pone 

a la poblaci6n en una posición econ6mica de autosuficiencia o 

autoconsumo, pues difícilmente se da un excedente en la produE 

ci6n agrícola, lo cual limita la oportunidad del comercio en -

la regi6n. 

La poblaci6n indígena habla su propio dialecto, au~que ya 

muchos de ellos hablan el castellano, esto sigue dificultando 

la comunicaci6n. Entre otros obstáculos destacamos la de la -

alimentación que conjuntamente con las condiciones insalubres 

de la vivienda, hacen fácil presa de las enfermedades a los ha 

bitantes, teniendo un alto índice de mortalidad sobre todo in

Eantil, las enfermedades gastrointestinales, las vías respira

:orias y las infecto contagiosas están al día. 

Las características presentadas en forma general pero si~ 

'ificativas, permiten deducir que existen lineas propias para 

:ue el trabajo social intervenga en este tipo de ~reas rurales. 

3.- Frente a los dos aspectos antes descritos, se presen

·:a.n ahora algunas líneas generales sobre el quehacer del prof~ 

s~onal de trabajo social. 

En la década pasada se tenía que "la mayoría de los tra

bajadores sociales se desempeñan en instituciones principalme,n 

te de bienestar social, son contratados, en mayor nllinero.p~ra 
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desarrollar actividades que caen dentro de lo que se ha llama 

do trabajo social de casos y en una escala m~s reducida traba 

jan con grupos y comunidades"(B) sin embargo existe otro cam-

po de acci6n del trabajo social que debería estar dirigido h~ 

cia las &reas rurales y poblaciones de las zonas marginadas. 

En donde resulta más fácil llevar a cabo una praxis social en 
tendida ésta como la incorporaci6n y participaci6n en la din! 

mica de la poblaci6n en su vida diaria, "buscando el encuen-

tro con el hombre en todas sus dimensiones no l1nicamente con 

algunos aspectos de su personalidad o situaci6n (con alcoh6li 

cos, enfermos, desocupados, delincuentes, analfabetas, etc.) 

cuya atención seguirá realizándose en las instituciones, tra-

bajando que en muchos aspectos se considera necesario y urgen 

te, aunque no prioritario 11 <91. 

Entonces tenemos "frente a nosotros trabajadores socia-

les, una totalidad social a la que queremos conocer para ac-

tuar en ámbitos concretos, necesitarnos de un marco te6rico 

que nos ayude a comprender y explicar el conjunto articulado 

de los distintos niveles de esa totalidad; la infraestructu-

ra econ6mica, la superestructura polftica-jur!dica y la supeE 

estructura ideol6gica, no s6lo sincr6nicamente pues podríamos 

caer en los esquemas verticales del estructuralismo, sino si--

(8)Herrasti Ma. Luisa. APORTES PARA LA BUSQUEDA DE UN NUEVO 
TRABAJO SOCIAL. p. 38, 

(9)Ibidem. p. 88. 
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tuarlos también diacr6nicamente añadiéndole además la praxis 

social" (lO). 

Los tres aspectos referidos, sirven para ilustrar y des

tacar la importancia del trabajo social en el desarrollo re

gional, subrayándose que se parte de las necesidades naciona

les y sobre todo aquellas que presenta la regi6n de Tlacoapa 

como las más urgentes y prioritarias, dejando ver algunas 11'.

neas de intervencidn del trabajo social, como uno de los pri_!! 

cipales campos de acci6n. ~n donde el trabajador social pue

de hacer más que un estudio y llevar a cabo una práctica so

cial que entre los muchos frutos que puede rendir, permite -

"nuclear a la poblaci6n en vías de lograr una verdadera con

ciencia crítica para que los lleve a una organizaci6n para la 

acci6n" ( 11 ) que les sirva no s6lo para superar sus problemas, 

sino que los estimule a buscar mejores condiciones de vida. 

(lP)Ibidcrn. p. 90. 
(11) Ibi.dem. p. 89. 
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IV.2 VINCULACION DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO Y SU APLICACION ESPECIFICAMENTE EN LA 

REGION DE TLACOAPA. 

Recordando que actualmente la política regional, retoma 

a la planeaci6n como el instrumento más factible a utilizar p~ 

ra hacer una asignaci6n de recursos más racional y realista a 

las necesidades de las distintas regiones que conforman el pa

ís. El proceso del desarrollo regional apoya la política de -

descentralizaci6n de la vida nacional y al mismo tiempo contri 

buye al cambio estructural que requiere el país. 

La política regional se apoya en las siguientes estrate

gias: Integraci6n Regional al Desarrollo, Desarrollo Estatal· 

Integral, Programa de Atenci6n a la Zona Metropolitana y Ciu

dad de México, Programa de Participación Social y por altimo 

como política específica, La política de Desarrollo Rural In

tegral, descritos más ampliillnente en el capítulo primero. En 

este inciso s6lo se presentan aquellos aspectos, que se consi 

deran más significativos para analizar y de ellos deducir su 

vinculaci6n con el trabajo social. De igual forma se desta

can cuales son los programas que se podrían retomar, aunque -

sea en un plano te6rico por el momento, para su posible apli

cación en la regi6n y comunidad de Tlacoapa. 

Análisis de las estrategias y las posibles acciones del 

trabajo social. 

l. Integraci6n regional al desarrollo y su compatibili-
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dad con la regi6n de Tlacoapa. 

De esta estrategia es importante destacar su preocupaci6n 

por la integraci6n de las distintas zonas del pa!s, para ello 

establece una divisi6n de grandes espacios, que son: Norte, -

Sur, Centro Norte, Centro Pacífico, Costa del Glofo y Centro 

del País, a donde se dirigen los primeros esfuerzos de integr~ 

ci6n. 

De acuerdo con la ubicaci6n geográfica de la regi6n de -

T lacoapa Guerrero, le correspondería incorporarse a los linea

mientos del programa regional de la parte Central de la Costa 

del Pacífico. El cual expone que "se establecerá una estrate

gia comlln de apoyo a las comunidades campesinas de las Sierras 

de Guerrero y de Oaxaca, tendientes a racionalizar la explota

ci6n de los recursos naturales y a orientarla en forma más di

recta, hacia el mejoramiento de las condiciones de vid~ de di

chas comunidades" (l 2). 

2.- El desarrollo Estatal Integral y su aplicaci6n en Tl~ 

coapa. 

Esta estrategia establece en su prop6sito fundamental, -

que aquellas entidades federativas menos desarrolladas, mere

cen una atenci6n prioritaria dentro de un proceso de desarro

llo regional. Afirma que será necesario la investigaci6n apli 

cada, que dé como resultado un conocimiento más objetivo sobre 

las características propias de cada regi6n y en base a ellas 

(12)PLAN NACIONAL DE ~ESJ\RROLLO. SPP. p. 113. 
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establecer los programas más adecuados. 

El Estado de Guerrero está considerado como uno de los -

más pobres del país, consecuencia de su geografía tan acciden

tada y que le acarrea grandes contradicciones y divisiones en 

cuanto a su tipo de poblaci6n, actividades econ6micas, nivel -

de ingresos, condiciones sociales, etc. Por lo que sería fac

tible iniciar la tarea de la investigaci6n y la bdsqueda de al 

ternativas específicas que contribuyan a su desarrollo inte

gral. 

Los elementos más importantes que se deben considerar a -

corto y mediano plazo serían: 

a)Revisar el plan o programas estatales y sobre todo el -

diagn6stico de la regi6n de Tlacoapa, con el fin de fi

jar una estrategia de desarrollo específico. 

b)Instrumentos factibles de utilizar. 

-Convenios Unicos de Desarrollo. 

-Programas Estatales de Inversi6n (PEI) 

-Programa de Desarrollo Rural (PIDE~ ) 

Programa de Atenci6n a Zonas marginadas. 

-Programas Sectoriales concertados (PROSn:!) 

-Programa de apoyo financiero a Estados y Municipios, 

c)Impulsar la participaci6n social en los programas de -

desarrollo regional que deberán fundarse en el concur

so amplio y democrático de toda la poblaci6n. 

3.- Política del Desarrollo Rural Integral y su corres-
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pondencia con la región de Tlacoapa. 

De todas las políticas y estrategias que confluyen en la 

política regional, la política del desarrollo Rural Integral 

resulta ser la alternativa m~s viable para impulsarla porque 

establece el mayor ndmero de elementos que pueden ser aprove-

chados en el caso concreto de la región de Tlacoapa. 

La política del Desarrollo Rural Integral, plantea que -

el desarrollo en el campo habr~ de "ser inducido regionalmen-

te, considerando a las comunidades rurales como las unidades 

elementales de dicho proceso, respetando su carácter unitario 

en lo social, econ6mico y político. La promoci6n y el refor-

zamiento de la organizaci6n dnica y multiactiva de las comuni 

dades rurales constituye la directriz rn~s general de esta es-

trategia. Se impulsar~ la diversificaci6n de las actividades 

productivas rurales dentro de esquemas de desarrollo regional, 
'• 

bajo el criterio de reasignaci6n del uso de los recursos natu 

rales de acuerdo a su vocaci6n productiva, en funci6n de su -

mejor aprovechamiento y conservaci6n en beneficio de sus pro

pietarios y usufractuarios". (lJ) 

Esta política reconoce la "situaci6n crítica por la que 

atraviesa la economía nacjonal"(l~) y expone que en las econo 

mías de las zonas rurales se agudiza y se recrudece adn m~s -

la situaci6n. Y para aliviar o mejorar las condiciones de vi 

(lJ)Ibidem. p. 78. 
(14) Ibídem. p. 6. 
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da propone los siguientes lineamientos: 

r· mejoramiento del ingreso de la ·poblaci6n rural. 

-Generar empleos que contribuyan a disminuir las desigua_! 

dades econ6micas y sociales. 

-1'-iminorar la migraci6n rural-urbana. 

-Descentralizar la vida nacional. 

De los objetivos particulares que presenta la política, 

se destacan aquellos que tienen más posibilidades de realizar-

se en la regi6n de 'I'lacoapa, acorde a sus condiciones y neces,! 

dades. 

a)Fomentar la participaci6n social. 

b)Fortalecer su crganizaci6n social. 

c)Mejorar los niveles de alimentaci6n, vivienda, salud y 

educaci6n y en general el de la vida. 

d}Aumentar la generaci6n de empleos. 

e)t'mplear y fortalecer la producci6n de alimentos bási-

cos de consumo popular. 

f}Mejorar las condiciones nutricionales. 

Para llevar estos y otros objetivos específicos, tendré{ 

que auxiliarse de lo expuesto en la poU:tica, que dice que s~ 

rét necesario "un reforzamiento de la coordinaci6n institucio-

nal, así como la restructuraci6n de la administraci6n, a fin 

de que se pueda realizar el proceso de planeaci6n del desarr,e 

llo regional". (l5) 

(l'J}Ibidcm. p.8. 
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La asignaci6n de la inversi6n p~blica, será el instrumen-

to fundamental para abatir las desigualdades entre la zona ru-

:al y urbana. Conjuntamente e impulsando la organizaci6n so-

:ial será el instrumento que sirva para la inducci6n y concer-

:ación de acciones, deber~ de ser también un instrumento que -

>romueva el bienestar social y el desarrollo de las comunida-

les. Promoverá los programas de beneficio social señalados en 

•sta polftica como prioritarios y urgentes: 

-Programa Nacional de Alimentaci6n. 

-Programa Nacional de Salud. 

-Programa Nacional de Educaci6n. 

-Programa Nacional de la Compañfa Nacional de Subsisten

cia Populares. 

-Programa Nacional del Desarrollo Tecnol6gico y Cient!fi 

co. 

-Programa de Reforma Agraria Integral. 
r, 

-Sistema Nacional de Abastos. 

4. Acciones a desarrollar por el trabajador social. 

En base a los programas que se pueden llevar a cabo en -

i~ regi6n de Tlacoapa, Estado de Guerrero, beneficiando en --

~1rma directa e individual a cada una de las comunidades que 

_\ integran. 

Se presenta un cuadro, en el anexo, con las acciones es-

~;,;cf f icas de cada uno de los programas, acciones que son irn-

:0rtantes en dos aspectos. 
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Primero son acciones que se pueden vincular al quehacer 

profesional del trabajo social y segundo, que son acciones que 

merecen una atenci6n especial y urgente para impulsar el desa

rrollo regional en Tlacoapa. 

Intentando ser méis explícito en este aspecto, se puede -

ejemplificar, si se toma el Programa Nacional de Educación que 

dentro de sus propuestas específicas y conforme a las necesid! 

des de Tlacoapa, se plantea la necesidad de impulsar primera

mente una organizaci6n social que exponga las caracterfsticas 

reales, que deben de contemplar los planes de estudio, para -

preservar los valores positivos de su propia cultura y superar 

aquellos aspectos negativos de la misma. 

Para lograr esta organizaci6n y participaci6n de la comu

nidad que hacen necesario las actividades de sensibilizaci6n y 

promoci6n de actividades educativas, complementadas y enmarca

das dentro de un proceso de organizaci6n de la comunidad. 
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IV.3 PERSPECTIVAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL. 

Se parte de la idea de que son de las necesidades o de la 

misma realidad, de donde surgen las perspectivas de trabajo. -

de reflexi6n y acci6n del trabajo social. En ese sentido, Tl~ 

coapa y las dem~s comunidades que integran la región del mismo 

nombre, y de acuerdo a su bajo nivel de vida y los problemas -

que esto les acarrea, exijen de una atención especifica a la -

problem~tica particular de cada una de las localidades. Para -

efecto de considerar los dos espacios y dar a cada unadeellas 

lo que le corresponde, la planeaci6n del desarrollo regional -

puede ser la alternativa que comprenda y otorgue beneficios a 

los dos niveles. 

En este inciso se toman algunos aspectos de los capítulos 

anteriores de este trabajo, con el fin de que sirvan de marco 

de referencia para destacar las perspectivas de impulsar un --
• 

trabajo de desarrollo regional. 

a)Se ha presentado en capítulos anteriores o incluso en 

el inciso anterior, que en forma oficial y escrita el gobierno 

conoce la desigualdad económica y social de las distintas re-

giones que conforman el pafs y existen los lineamientos para -

impulsar el desarrollo regional, sobre todo en aquellas regio-

nes que necesitan una atención urgente y prioritaria. 

tl ~e ha manifestado que el áxito de la planeación del d~ 

sarrollo dependerá de los estudios que se realicen y de la 

coordinaci6n que se ~tablezca entre las instituciones y las 
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entidades de gobi~rno adscritas a la regi6n. 

c)En el aspecto de la participaci6n social, el PND prop2 

ne que la poblaci6n deberá intervenir en forma organizada en 

la elaboraci6n, formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los 

programas y proyectos de su comunidad conforme al proceso de 

planeaci6n del desarrollo regional. Por lo tanto aquí se ofre 

ce la oportunidad de impulsar la organizaci6n social, fortale

ciéndola para que pueda hacer frente a los problemas actuales, 

y además inyectándole de una conciencia crítica para buscar -

mejores niveles de vida. 

Estos puntos, complementados con los siguientes aspectos 

de la localidad de Tlacoapa, sirven para ilustrar las posi

bles líneas de intervenci6n del trabajo social y as! contri

buir al impulso del desarrollo regional. 

En el diagn6stico de la regi6n se detectaron los siguie~ 

tes aspectos. 

su ubicaci6n se encuentra en la montaña de Guerrero. 

Area de escasos recursos naturales y que dificulta la agricu! 

tura, que además de ser de temporal carece de tecnología e -

instrumentos para hacer producir más y mejor la tierra. La -

población se encuentra aislada y con dificultades de comunica 

ci6n y transporte y fuera de cualquier ruta comercial. Estas 

condiciones econ6micas y la falta de oportunidades de emplea! 

se aumentan la emigraci6n a otras ciudades ~n busca de traba

jo. 

En lo social, la poblaci6n requiere de programas de ali-
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mentaci6n, del mejoramiento de la dieta, necesitan de progra

mas de educaci6n y salud acordes a la realidad de la montaña. 

En lo político, la organizaci6n limitada y dirigida por -

la estructura oficial e influenciada por el partido oficial, -

aprovechan la organizaci6n político cultural propia a Tlacoapa, 

para someterlos a sus intereses aprovechándose del alto senti

do de servicio a la comunidad que tienen, en ese sentido todos 

los varones adultos presentan su tiempo gratuito dentro de es

ta organización. 

Estos aspectos se refuerzan con la investigaci6n y/o con 

la aplicaci6n del cuestionario a los habitantes de Tlacoapa. 

De donde es posible destacar que las instituciones tienen 

una intervención limitada en el desarrollo de la comunidad, -

mostrada a trav~s de su trabajo en forma aislada y su preocup~ 

ci6n por atender sólo casos urgentes y pai::.ticulares, ol vidánd52 

se de las acciones prioritarias y generales de la población. 

La misma población manifiesta su desconocimiento sobre todas 

aquellas alternativas de servicios que ofrecen las institucio

nes. 

En la aplicación del cuestionario se detect6 que la pobl~ 

ci6n está consciente de las necesidades más urgentes y priori

tarias de la localidad, enmarcadas en los siguientes aspectos: 

a) Apoyos financieros, respaldados con asesoría técnica, 

insirumentos y herramientas de trabajo para mejorar -

sus actividades econ6m:cas. 
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~)Mejoramiento de las vfas de comunicaci6n y el servicio 

de transporte. 

c)Fortalecer los servicios de eduaci6n y salud. 

d)Atender los problemas de los servicios prtblicos de la 

comunidad. 

Estas necesidades exigen un trabajo de conjunto que les -

traiga beneficios, tanto a nivel de comunidad como en forma in 

dividual. Donde la población tenga una participación en las -

acciones concretas que ayuden a superar la difícil situación -

económica y social en que viven. 

Aspectos positivos, que se deben considerar para impulsar 

el desarrollo regional en Tlacoapa Guerrero. 

l. La comunidad de Tlacoapa, políticamente es la cabecera 

del municipio del mismo nombre, en ella se pueden establecer -

los mecanismos y organismos para dirigir el desarrollo regio

nal. 

2. Dentro de la población, existen varias instituciones -

que por el momento trabajan en forma aislada, pero que se les 

puede comprometer a trabajar en forma organizada y coordinada 

bajo un plan gen~ral, en el cual sea mejor la labor en conjun

to y particular de cada instituci6n. 

3. De las instituciones se puede destacar la labor de 

dos de ellas y que adn pueden mejorar su tarea, en cuanto se 

establezca una coordinación interinstitucional. Una de ellas 

es la Misi6n Cat6lica (~larestiana), que sin ser especffica-
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mente su trabajo avocado a las actividades econ6micas, dadas 

las necesidades de la poblaci6n est~ realizando una labor de 

promoci6n humana en dos líneas. 

La primera promoviendo y participando en las actividades 

económicas mas urgentes, y segundo¡ la organización de la co

munidad para que ella misma busque sus instrumentos para mej~ 

rar su nivel de vida. 

La segunda instituci6n es el Instituto Nacional Indige

nista, que tambi~n mantiene dos líneas de trabajo: Primero, 

por tratarse de una regi6n indígena el INI es responsable de 

llevar a cabo los estudios, programas y proyectos tanto econ6 

micos como sociales en beneficio de la población. 

Esta tarea da paso a la segunda, que se refiere a que en 

un momento dado, es la instituci6n que podría llevar a cabo a 

corto y mediano plazo la coordinaci6n de" un plan rector para 

impulsar y promover el desarrollo regional. 

4. La poblaci6n, que es quien interesa, tiene un alto -

grado de cooperaci6n y solidaridad, acostumbrado al trabajo -

duro. Con una capacidad organizativa amplia que sin embargo 

por el momento esta mal empleada y dirigida, requiere de me

jor suerte y de un nuevo enfoque de organización social de -

donde ellos obtengan los frutos del beneficio econ6mico y so

cial, de su duro trabajo y participación en el servicio a las 

actividades de la comunidad. 

Una vez detectadoe los problemas m~s importantes d6 la -
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región, conviene destacar las alternativas que el trabajo so

cial puede ofrecer para lograr su desarrollo. 
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rv.4. EL QUEHACER DEL TRABAJADOR SOCIAL (METODOLOGIA DEL 

TRABAJO SOCIAL A APLICAR EN EL DESARROLLO REGIONAL). 

Se habla de una metodologfa, originada en la reconceptua-

lizacidn del trabajo social en la cual "se planteaba o buscaba 

una triple convergencia: 11ayor conocimiento de la realidad l~ 

tinoamericana y nacional por parte de los trabajadores socia

les; una mayor madurez de las ciencias sociales 111161 • 

"Esta metodología busc6 su basamento en el materialismo -

dial6ctico e hist6rico "asf lo expresa Gallardo Clark ... y"·su 

ideologfa en la de aquellos que no poseen más que su tuerza de 

trabajo, contiene dentro de sf misma la presencia de aquellos, 

observ~ndose sus proyecciones y manifestaciones entre los si-

guientes aspectos: 

a)El abordamiento de la realidad como totalidad. 

b)La presencia de un descubrimiento permanente de los 
' 

constantes cambios que se producen en la realidad a 

raíz de sus propios procesos y contradicciones. 

c)La forma de conocimiento y comprensi6n de la realidad, 

se va realizando a través de las aproximaciones sucesi 

vas. 

d)El proceso del conocimiento se da de manera dialécti-

ca. 

e)La pr~ctica social sería justamente la fuente de estos 

conocimientos. · 

~f.) Ancler Egg E. DICCT.ONARIO DE TRABAJO SOCIAL, p. 164 .. '.. 
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f} En base a la dial~ctica del conocimiento y del punto -

de partida de la práctica social se continuará el pro-

ceso de construcci6n de la teoría de trabajo social. 

g) Esta metodología µermitirfa llevar a cabo la relaci6n 

teoría práctica" {l 7 ) . 

Boris Lima, expresa tambi~n su preocupaci6n por que la m~ 

todologfa retome, la práctica social como la fuente de llegar 

al conocimiento y permita la elaboración de una teorfa, pero -

que al mismo tiempo se convierta en una praxis liberadora del 

hombre oprimido. Expone que para realizar un estudio se haga 

tomando en cuenta todo el contexto, por lo cual expone su al-

ternativa metodol6gica. 

-"El concepto de totalidad, es decir, actuar a nivel de 

la praxis social que aunque se presente fragmentaria de 

be ser. captada como un todo integrado. 

-Desde ese punto de vista, rompe con la parcelaci6n de -

la realidad en áreas que desvirtGa y orienta equivocad! 

mente el análisis de los fenómenos sociales, obstaculi-

zando el conocimiento concreto y real de los mismos. 

-Los lineamientos del m~todo científico, y responder así 

a los problemas propios de una formaci6n económica-so 

cial dependiente y subdesarrollada. 

-Es un m~todo en el cual el hombre objeto es una vez su-

( 17) GalJ.ardo Clark. LA PRilXIS DEL 'l'RABAJO SOCIAL EN UNA DI
RECCION CIENTIFICA, p. 46. 
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jeto del cambio social. 

-Por dltimo, y en nuestra opini6n lo más importante, os un 

m~todo que permito transformar la realidad. Es decir, -

realizar una praxis creadora y elaborar teoría a partir 

del conocimiento práctico adquirido."(lB) 

Estos comentarios sirven para justificar la metodología -

aplicada en el presente traLajo, respetando las tres. líneas de 

acción, propuestas en forma general en la reconceptualizacidn 

y reforzando el trabajo con las ideas expuestas de Gallardo --

Clark y Boris Lima y otros, que han considerado la necesidad -

de ampliar el campo de acci6n y visión para comprender e inteE_ 

venir en una localidad concreta, en ese sentido el trabajo paE_ 

ti6 de tres líneas generales: 

l. Un estudio o investigaci6n documental para entender la 

situación latinoamericana y conocer cual es y ha sido el proc~ 

so que ha seguido el desarrollo regional. 

2. Una investigación y análisis sobre la situaci6n actual 

del desarrollo regional en el país, sus antecedentes y sus 

perspectivas en este sexenio donde se ha fortalecido el Siste-

ma Nacional de PlaneJción Dcmocr::ítica. 

3. Se realiza una prJctica social, en un primer nivel de 

apreciaci6n de la comunidad, que sin embargo, a pesar de haber 

sido solamente a manera de estudio práctico con el fin de cono 

(ltl)Bori:; Lima. ESPIS'.l'EMOLOGif.. DEL 'l'RAJ3AJO SOC!l\L, p. 193. 
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ce~ y elaborar un diagn6stico de la realidad de la localidad de 

'l'l¡•,coapa, los frutos son muchos y el valor de lil práctica se 

l.~u~1f.irma. 

Aspecto~ que proporciona una metodología apoyada en una --

práctica social: 

a) Investigación totalizadora en sus aspectos políticos, -

econ6micos,sociales y culturales. Por que la claboraci6n de un 

dlagn6stico de la realidad exige por un lado, que sea "entendi-

da como una totalidad en la cual se reflejen los factores econ6 

micos, sociales, pol!ticos y culturales que determinen en gran 

medida la problemática que en ella se presenta"(¡g); y por el -

otra lado exige "del trabajador social una investigación; una 

si ~;te!ila l:.:i. ?.ación del cono e imien to, interpretarlo y anal izarlo p~ 

r2 utilizarlo como instrumento (constante) para la acción en la 

realidad concreta que se pretende influir".12D) 

b) Esta practica o estudio de campo de la comunidad de --

Tlacoapa, hace posible tener una visi6n general de las necesi-

dades de la regi6n y asi poder establecer una vinculación en-

tr~ las condiciones y caracteristicas de la regi6n tlapaneca, 

·~on l~~ pol.fticas y estrategias de la política regional. 

e) El conocimiento <1clquiriclo en el 1?st11d io prác:tico 1 per-

10 r~~ión de Tlacon~a y dentro de ellos descubrir lns accionas 

( J 9 ) EDUCACION y 'l'RAl3T\.J(1 SOCIAL. •ra ller 2, p. 19. 
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en las cuales podría intervenir el trabajo social. 

d) Permite analizar cual es la intervenci6n real de las -

instituciones en este tipo de zonas y cuales son los obstácu-

los de llevar a cabo un trabajo efectivo y coordinado en bene-

f1cio de la poblaci6n. 

e) Ofrece la oportunidad de conocer o recordar que las --

áreas rurales (campesinos-indígenas) ofrecen un campo. de ac-

ci6n poco explotado para el trabajo social. 

f) A pesar de que el estudio sólo abarc6 una investiga

ción preliminar y la elaboración de un diagn6stico, no por --

ello deja de ser importante reconocer que la práctica social 

es la fuente del conocimiento y punto de partida y retorno p~ 

ra las acciones, que en ese sentido falta mucho por hacer. 

Concretizando, la metodología propuesta y llevada a cabo 

para realizar este estudio y la elaboraci6n del diagnóstico -
' 

de una regi6n, tomando como base a una comunidad concreta por 

parte del trabajador social considerando que hace falta mucho 

por hacer dentro de este tipo de trabajos, entre lo que se 

destaca la reflexión de lo expuesto, la planeaci6n, ejecu-

ci6n y evaluaci6n; sistematizando los conocimientos para que 

puedan rendir más frutos en cuanto a conocimientos y aportes 

a la teoría del trabajo social dentro de su intervención en -

el desarrollo regional, es la si~uiente: 

l. Elaborar un marco de referencia, sobre el tema a est~ 

<liar, en este caso el desarrollo regional. 
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2. Investigar el proceso del desarrollo regional seguido 

en contexto nacional. 

3. Detectar y analizar las políticas y estrategias esta

blecidas en el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrá 

tica, que interfieren en el proceso de planeaci6n del 

desarrollo regional. 

4. Destacar los programas y sus acciones más específicas 

que tienen posibilidades de realizarse dentro de la -

regi6n y acorde a las necesidades y características -

propias de ella. 

S. Realizar un estudio que debe abarcar todos los aspec

tos econ6micos, sociales, políticos y culturales para 

tener una mejor apreciaci6n de la realidad. 

6. Conforme al estudio práctico se deben destacar cuales 

son los obstáculos para impulsar un desarrollo regio

nal. 

7. En base al análisis de la política regional y la rea

lidad detectada en el estudio práctico, descubrir cu~ 

les son las acciones de intervenci6n de trabajo so

cial. 

8. Que este tipo de estudios tengan una difusi6n en afán 

de mostrar que existen regiones y áreas rurales que -

requieren de más y mejor atención. " 

Para terminar se podría decir que estos aspectos son im

portantes para llevar a cabo un trabajo en las regiones, per-
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mitiendo elaborar un diagn6stico, detectando la problem~tica de 

la comunidad. Sin embargo, ahora sería necesario regresar ese 

conocimiento adquirido y sistematizado convertido en acciones, 

para ello se "hace necesario reflexionar con la comunidad sobre 

su problem~tica asf como plantear y analizar conjuntamente las 

alternativas de acci6n"( 2l), Para ello sería necesario conti-

nuar con la segunda parte de la metodología de intervenci6n de 

Boris Lima, con las fases de planeaci6n ~ ejecuci6n de Anger -

Egg y con la metodología de concientizaci6n que propone Ang~l~ 

ca Gallardo Clark destac~ndose de ellas las acciones que puede 

emprender el trabajo social; participaci6n social, organiza-

ci6n de la comunidad, sensibilizaci6n y concientizaci6n. 

(21)Inzua Víctor y Aguirre Yolanda. PERSPECTIVAS DEL TRABAJO 
SOCI !.. EN EL AREA RURAL. p. 73. 
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e o N e L u s I o N E s 

El desarrollo se concibe como la forma, en que la socie

dad enfrenta la organizaci6n de su sistema econ6mico (produc

ci6n y distribuci6n de bienes, servicios y riqueza social), -

político y su capacidad para trasladar los beneficios a la ma 

yor parte de la poblaci6n. 

En el contexto mundial se conocen dos tipos de sistemas 

donde se lleva a cabo el desarrollo, uno empleado por los paf 

ses socialistas (donde llevan a cabo un proceso de planifica

ci6n imperativa que es el modo de ser del mismo sistema y al 

mismo tiempo el medio para lograrla) y el otro sistema, la -

planificaci6n flexible o indicativa, utilizada en los pa!ses 

capitalistas. 

La planif icaci6n puede y debe tener una integraci6n de 

los ámbitos de -plazos, sectores y regiones- que le confiere 

el carácter de proceso unitario en lo temporal, en lo espa

cial y en lo sectorial, solamente cuando se cubran estos as-

pectes se dirá que se está llevando· un proceso de planifica

ci6n. 

El enfoque regional del desarrollo se presenta como el 

v!nculo entre las metas y objetivos que se tengan contempl~ 

dos para el desarrollo nacional de un pa!s y las distintas 

regiones. 
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El desarrollo regional busca el aumento en el bienestar -

de la regi6n expresada por indicadores tales corno el ingreso -

por habitante, la disponibilidad de servicios sociales y la -

adecuaci6n de sus sistemas legales y administrativos. 

En México existe y se reconoce en forma oficial la desi

gualdad econ6mica y social de las distintas regiones que con

forman el país. La cual se acent6a en aquellas regiones en -

donde la economía es de autoconsumo y que coexisten con estruc 

turas sernifeudales y comunales. 

Se está poniendo énfasis en la descentralizaci6n y en los 

principios del desarrollo regional, y con ello pretende dar -

una respuesta al desarrollo desigual del país. Apoyándose en 

la actualidad en el PND. 

La descentralizaci6n de la vida nacional entendido como -

prop6sito político, tiene a la planeaci6n ~egional del desarro 

llo corno el medio id6neo para lograr la transformaci6n territo 

rial del país y exige decisiones firmes e inmediatas, cuyos -

frutos se consoliden en el largo plazo. Cabe destacar nueva

mente que los esfuerzos de la planeaci6n por s! s6los, no po

drán evitar las desigualdades regionales sino se lleva a cabo 

una política econ6mica y social que permita un cambio en la -

propiedad y los mecanismos de distribuci6n tendientes a lograr 

un desarrollo arm6nico. 

Tlacoapa Guerrero, es una comunidad perteneciente a una 
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región atrasada con una economía de autosuficiencia y se en

cuentra fuera de cualquier ruta comercial y alejada f !sica y 

econ6micamente del desarrollo nacional. 

La poblaci6n de Tlacoapa tiene un bajo nivel de vida y -

los problemas que esto les acarrea exige una atenci6n urgente. 

La organización político-cultural de Tlacoapa exige modi

ficaciones profundas para convertirse en un elemento de lucha 

y solidaridad para superar las difíciles condiciones en que vi 

ven los habitantes. 

Las instituciones existentes en la localidad de Tlacoapan, 

realizan un trabajo aislado y brindan una atención particular 

olvidándose de las necesidades comunes de la región. 

El trabajo social puede desenvolverse mejor y aplicar sus 

conocimientos dentro de las áreas rurales. Realizando un pro

ceso de investigación general, que incluya la totalidad de los 

aspectos econ6micos, sociales, político y culturales de la lo

calidad. 

Dentro de la viabilidad de los programas a desarrollar en 

la región de Tlacoapa, se descubren las acciones en las cuales 

podrá intervenir el trabajador social, destacándose: la organ! 

zaci6n social, promoción de actividades educativas, investiga

ci6n su~ial, educación social, etc. 

La importancia de la práctica social radica en ser la 
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fuente del conocimiento y es punto de partida y retorno para 

emprender las acciones, que en ese sentido falta mucho por -

hacer. 

Este tipo de trabajos permite brindar aportaciones a la 

carrera de Trabajo Social, pensando en que el profesional.está 

preparado para analizar el desarrollo nacional y dentro de él 

descubrir sus campos de acci6n que contribuya al avance de la 

sociedad. 
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.s U G E RE N C I A S 

El trabajador social, conjuntamente con otras disciplinas, 

puede participar en el proceso de planeaci6n del desarrollo re 

gional, aprovechando la oportunidad que ofrecen las áreas rur~ 

les de llevar a cabo una praxis social efectiva, entendida és

ta corno la incorporaci6n y participaci6n en la dinámica de la 

poblaci6n en su vida diaria. 

El trabajador social puede aprovechar el planteamiento -

que hace el PND sobre la participaci6n social, donde reconoce 

que es uno de los elementos con los cuales se podrá intervenir 

en forma organizada en la elaboraci6n, forrnulaci6n y evalua

ci6n de los programas y proyectos tanto a nivel regional corno 

de comunidad. 

El trabajador social puede retornar a la organización. so

cial corno un aspecto importante para ofrecer a la poblacidn -

una forma de hacer frente a sus problemas. 

Es necesario que el trabajador social torne en cuenta las 

políticas del PND y los programas que de él se deriven, pro

fundizando en aquellos en los cuales pueda participar más y 

mejor en el desarrollo de la sociedad. 

Se sugiere corno metodología del trabajo social a aplicar 

en el proceso de planeaci6n del desarrollo regional en su pr! 

mera fase analítica, lo siguiente: 
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a) Elaboraci6n de un marco referencial. 

b) Una investigaci6n documental sobre la evoluci6n del d~ 

sarrollo regional a nivel nacional. 

c) Realizar un análisis de la situaci6n del pa!s y la po~ 

tura del Estado frente al tema elegido. 

d) Realizar un estudio práctico que abarque los aspectos 

econ~micos, sociales, políticos y culturales para te

ner una mejor apreciaci6n de la realidad. 

e, Conociendo de antemano que en la actualidad, existe un 

PND, destacar las pol!ticas, programas y proyectos es

pec!ficos que pueden ser inducidos en la regi6n de es

tudio. 

f) Destacar las acciones concretas en las que interviene 

el trabajo social.dentro del proceso de desarrollo re

gional y que a· tíempo:.r.ealice··un trabajo eficiente en 

favor de la población. 

Difundir este tipo de estudios, con el af~n de mostrar -

que en México atln existen regiones y áreas rurales que requie

ren de m4s y mejor atención. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

CUADROS Y GRAFICAS 



Pregunta l. ¿Cuátos hijos tienen en su familia? 

CUADRO No. l 

Clave No. de hijos Frecuencia 

A o - 2 7 

B 3 - 5 15 

e 6 Y'+: 14 

· Tatal36 

10 

7 

s 

1 
O·"'---~"'-----+----"""'"'~------------~ 

A B e 

Lectura de datos: 
El cuadro y la gráfica nos muestra que las familias en m~s de 
un 50% tienen entre 3 y 5 hijos, siguiéndole las que tienen 6 
y más, y s6lo unas cuantas tienen menos de 2. 



Pregunta 2. ¿Cuántos de sus hijos asisten a la escuela? 

CUADRO No. 2 

Clave Intervalo Frecuencia 

A o - 2 18 

B 3 - 5 13 

e . 6 y + 5 

Total 36 

. 
18 

' 

15 

,_ . 
' 

10 
' 

5 
' 

o 
A B e 

ts:tm:a:tle ... datos : En la mayoría de las familias la posibilidad 

de mandar a sus hijos a la escuela en promedio es de dos,· s6-

lo en el mejor de loa casos pueden asistir más de tres hijos. 



Pregunta 3. ¿Con que regualridad se enferman en su familia? 

-
Clave 

A 

B 

e 

17 

·15 

10 

5 

CUADRO No. 3 

Intervalo Frecuencia 

1 vez al mes 17 

1 vez c/2 meses 8 

Rara vez 11 

Total 36 

A B e 

Lectura de datos: El cuadro y la gráfica nos muestra que el !n

dice de enfermedad en los habitantes en la comunidad de Tla

coapa es alto y frecuente. 



Pregunta 3.1 ¿Cu~les son las enfermedades más comunes? 

CUADRO No. 3.1 

clave Concepto Frecuencia 

A V fas respiratorias 13 

B Gastrointestinales 15 

c Dolores musculares 8 

Total 36 
1 

15 

10 

5 

o 
A B c 

LeCtw:.a ·de datos: De las personas entrevistadas se detect6 se

g~n lo muestra el cuadro y la gráfica, que las enfermedades 

más comunes son gastrointestinales, de las v!as respiratorias 

y dolores musculares en el orden en. que se mencionan. 



Pregunta 4. ¿Cuando se enferman a quién solicitan ayuda? 

Clave 

A 

B 

e 

D 

20 

10 

2 
o 

CUADRO No. 4 

Concepto Frecuencia 

Clínica 21 

INI 7 

Remedios 11 

Tlapa 1 

A B e D 

L€ctura de datos: Este cuadro y la gráfica presentan el o los 

lugares a los que recurre la poblaci6n a solicitar ayuda en 

caso de enfermedad, destacándose la Clínica por ser la m!s vi 
sitada. 

-



Pregunta 5. ¿Qu~ servicios les ofrecen? 

CUADRO No. 5 

Clave· Concepto Frecuencia 

A Medicina 17 

B Pastillas 12 

c Curaciones 11 

D Yerbas 4 

17 

15 

' -' 
10 . . 

' -' . 
5 . . -. 

o 
A B e D 

lectura de dá.tos: La poblaci6n de Tlacoapa deduce que en caso 

de enfermedades, los servicios que les ofrecen son medicinas, 

pastillas, las cuales en muchos de los casos las combinan con 

remedios caseros. 



Pregunta 6. ¿Conoce usted otras instituciones en la región? 

CUADRO No. 6 

Clave Concepto Frecuencia 

A DIF 14 

B Presidencia 19 

c Misión 10 

D INI 16 

19 

15 

10 

o 
A B 

Lectura de datos.: En este cuadro y gráfica se muestra que los 

habitantes conocen las instituciones existentes, pero este c2 

nocimiento se basa en el lugar y espacio que ocupan y no en -

las actividades que desarrollan. 



Pregunta 7. ¿En esas instituciones que ayuda les ofrecen? 

CUADRO No. 7 

Clave Concepto Frecuencia 

A Médico 10 

B Pláticas 15 

c Informaciones 4 

D No saben 11 

15 

10 

5 

o 
A B c D 

Ieétura de datds1: Los servicios que ofrecen en general las iu2. 

tituciones se reduce a los servicios médicos, en el caso de 

la cl!nica y del INI, y el resto de instituciones sólo dan in 
formaci6n y pláticas. 



Pregunta 8. ¿A que institución va más seguido? 

CUADRO No. 8 

Clave Concepto Frecuencia 

A CHnica 16 

B Misión 13 

e Presidencia 2 

D INI 3 

r.ectura-ae·datcs : El cuadro y la gdfica nos muestra que las -
instituciones más frecuentadas son la cl!nica y es a razón de 

los servicios m~dicos y la segunda es la misión a la cual asís 
te la mayor!a a las misas dominicales. 
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Pregunta 9. ¿Usted cree que hacen falta más qervicios en el pu~ 

blo? si o no. 

CUADRO No. 9 

Clave Concepto Frecuencia 

A si 30 

B no 6 

Total 36 

30 

20 

10 

4 

o 
A B 

L€ctura de datos: El cuadro y la gr4fica muestran que un 80% 

:le los entrevistados esta consciente de q~.e el pueblo requie-

re de varios servicios, para mejorar el nivel de vida. 



Pregunta 10. ¿Cuáles servicios necesitan con más urgencia? 

CUADRO No. 10 

Clave Concepto Frecuencia 

A Econ6micos: ayuda para siembras. 10 
B Educación: Escuela preparatoria. 4 
c Comunicaci6n: carretera y transporte 9 
D Servicios: Agua, drenaje, luz, etc. 6 
E Empleo: herramientas y equipo de trab. 10 
F Talleres de costura 2 
G Hospital- m~dicos. 2 

~ No saben. 9 

10 

5 

o 
A B c D E F G H 

lectura de datos: El cuadro y la gráfica nos presenta una gran 

variedad de necesidades de la comunidad de Tlacoapa, de ellas 

se destacan las de tipo econ6mico, esperando que se vean res

paldadas por actividades productivas concretas. 



ANEXO 2 

CUADRO DE PROGRAMAS Y ACCIONES CON MAS VIABILIDAD 

DE APLICARSE EN LA REGION DE TLACOAPA 



e: µ 111 1 
ACCIONES 'tl \O r:: .... ::i .a r:: ::i r:: e: e: e: .... ftf u e: IO o r:: r:: .¡J 

10 .... 10 IO 10 10 U 1-< ..; IO ¡¡ .... .¡J IO IO QJ u .... 'tl ~ .... . ... .... .... ftf 1-< . ... o u e: ........ 
~ ti u u 111 u o u u u QJ r:: e: r:: u u o! 121 o u 

o! rtj o! u ftf .¡J 111 ftf ........ 10 'º IO 111 ll' .... 
~ :i ll N 111 .~ ·~ N 111 N O N O M ¡.. .... u .... .... N rtJ . ... e IO 111 ........ .... .... .... 111 

·~ ~ 
• ..¡ .¡J 111 8 .g u,...¡ u .... .... "' .¡J .... ftf o • ..¡ ~ .... QJ 

:a .~ r:: :a •g ~;',! e: .... .... 111 

g ª "'rtj r:: lll 111 ~ :a á u u rtj 
PROGRJ\Ml\S !!!. !'l "''l"1 6. . ..; "¡.¡ u~ o! o! QJ .... rtJ H 

~8 t,'l o °' r:: O>lllJ o ::i u ll' k > 8 'tl .Q ll' QJ"' ga ~ti 
¡;;· QJ 

~8 1-< 1-< cu QJ k QJ 'tl o ;¡¡~ ~ a ~ U) 
1-< l.< ~a ~~ o U) o 'tl ou i>: 'tl "''tl ¡.¡ r... o ::i 

Programa 'Regional parte 
Central de la Costa del X X X X X X 
Pacífico 

X X X X X X X X X 

Programas Esta tales de 
Inversi6n X X X X X X X 

Programa de D<Jsarrollo 
Rural Integrado X X X X X X X X X X X X X X X 
Programa de Átenci n a 
Zonas Marginadas X X X X X X X X X X X X X X X 

Programa Sectoriales 
Concertadas X X X X X X X 

Programa do Apoyo Finan-
ciero a Estado y Munici- X X X X 
píos 

Progrill!1a Nacional de 
Al ime11 tación X X X X X X X X X X X X X X 

Programa Nación de 
Salud X X X X X X X X X 

Programa Nacional de 
Educaci6n X X X X X X X 

CONASUPO X X X X X X X 

Reforma Agraria 
Integral X X X X 

Sistonia Nacion~ 
Abastos X X X X X X 
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