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I N T R o D u e e I o N 

Ls presente tea is tiiene como obje tlvo, introducir al LiceJ.~ 

ciado en Tra bu jo Socia 1 en el ámbi t;o de ln cultura popular, es 

una invi~sci6n R conocer e inLeresarse por p~rticipur en este 

nuevo aampo de 2.cci611, es un eleme:ito que cumplo un papel muy 

impor tan~e en el des'l!'.'rollo de ttdo r:rup'' social con el que la

bora este profesional. 

La tJul~ura popt:J_a.::' dentro <1·1 'i'r·~bn.jo Gociul es po.:c €:stu

diaJ9, yu ql1~ no :xiste t:n3 oria?~taci6~ a31:~ro de! m\~dio ~sco

lar quB impulse nl profesíc1nl enes~e i;tiripo. Al .J..escono....:orse 

las funcionec qus puede dnse1npeii!3r y los oler..~ntos teórit.:o-me~.2. 

dc16gicos que puede Lltili.~ar, úl T!:ub:i,jalo.!.' Social ha de(j:J.lc1 d:--i 

lado l:.i importo.neis de r·esc.:it~u~ los u.specton que St:! m~nifient.Jn 

en torno ql con~lejo cu:_tJJ'Jl, loa cu9Je3 n0ben u~ilizarse para 

el estudio de lss ~om~niJ~dcG y I't!Cult~1~5e an ~l dcs~rcclJ0 co-

mu ni ra.:.--io. 

La d.:Jsvi.ncul1r:i6r.! de Trabajn 3oci:1I. G•.:;!1 13 cultiur'J: poi::.ular 

ha t:r:d:!o cor.ic \.!c.n:;ec..ie;.,·ia, J:~ susen.:.:iq di;.1.. 'fr.:.ibajmlo1• SoGial 

eL la:; institucione~ Jetlic~ctus a íleaa~roll3r la politic~ cultu

ral, y Gobre tndo, o! :1c realizar ij~tividudes espeníficas ten-

dientes 9 p~~sarv~r, fcmentur o rese~tar nues~ro cultur·a dcnLro 

de ou 1~ehqcer pro~esicnal, po~ t~l motivo, sólo e1illontramos a 

~intrcpéloE"os, nociólct~o.:;, hititoriactoran, etn., pnr•ti.:ipando en 

ent0 c~~po Ja 1~ciAn. 

Por t::il razón, purél o:fe~t~wr n1JeStr'F.1 imt~:;tigaci6n ae eli-



t;ié a Jo DLre•}ción Go:rnr'.jl de ~111.t:ur::.is }'op1;ln1·es 1 ccri el cbjeto 

de .:::onor.Hn~ el áinbi !;o je es ~...idio En el t]lle se desenvuelve sn t.r!!, 

bujo, y 0cnoucr cual as 11 lDbnr ·Iei 1 1rgh~j11dor 2ocin1 q 11e par

l;lci-pa en las Unidctdes Regionctlen pertenecien~es a dicha insti

tuci6n, se t1ace un an~lisis de la situaci6n del prnfesional pa

ra plantear ona propu•:Btn de int.erve!1ción del 'l'rab:1,ju1lor Social 

en el ctHnpo de la <-~ul t;uru pop11l1:1r. 

P1-1ra rlesnrrnllnr el pr.esent;e trabajo, se dividio en Heis 

CApt~nlos •111e comprenden: 

En el ;,...ipit11ln primero, 00 prescr1ta una serie do con.:.:ept:.·u 

3chro '~~1ltt1ru y cnl tur1:1 püpt..il!11' Lle di versus autores que oricn

tar1 81 p~afesicnsl interesado. Asimi~mo, s~ pl~11tea un resumen 

gP.n8rat del p ..... oc eso •:_ue las mnni fe!;; ~:-1t~ionl·S cul turl:ilGti b1:ln te ni 

do A través de 1'.l hiD toria en México 1 U.onde se observa como se 

hn instittJcion8lii~·1o nl estu1lio, fomento y preservaci6n de ti

les rn~nifestnciones, a su vez, se hace un comentario sobre ].9 

importnncig del proceso de aculturaci6n, q~Je se presentn al 

adoptarse c~mbios en lo3 p~trones nulturRles oririnales de ung 

sociedad. 

En el capltulo see;undo, se 1:0nt0mpla a la. Dirección Gene

ral de Culturas Pop 1.1l~r1::s ir1st.it.~1t:ló11 qJEr .s~ derllca .Jl P.studio, 

fornr-n1to 1 d if11s i6n y p:.,es-~rV'iC iÓE de l3s m·:r• .i.tt":s t;:.w ionP.s C'l l tura 

leR dP. los gruros pcpuJ.3rec. Se exponen LIJE' ou,1R Li.voo .Y J uucio

::ies, la organizacióu. y rorm·t de t;i·::il:l11.jo,'prn se l1esarr.ullu 1i LI'_;;! 

vf:s de l:w Unidn.ios RoF;i.cna.lcs J~ Gentro::i ;;iJl .. ,1·•;1Jnn ·~0m·:r:itri-
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prOL1CC i6n, cap ge Hac i6n ~· rl.i fusión. 

En ol cdpttulo tercerc, se o~ntcmplan loo elementos te6ri

con que fund!;.1mentan la int:crvención del 1.r1·nbajador So0ial en el 

área de 13 cul tu1•11 popular, que son retomados ele las ne tivida

des qc:e desarroll q la Dire0ci6n General de Gul tnrus Fopcilares 

y complementados cvf!. t!lcmcn tos propios <le Tr.'.::ibn,jo Soc i:Jl, como 

son ~a invcstigaci6n pnrtlcip~l;i.~a, inv1~stigaci6p-acci611, educ! 

ci6n popular,-, educaci6P-. soclal, '11rol1t1jo Social r:omunitario .Y 

de grt1po, y promoci6n scciJl. 

Eo el i.;api~ulo cu<Jrto, .::.e: prs-se!,tB una descripcl6n gcncJ.•al 

de lo Uniiud Rogicnal de Michoncán que ca el objeto de estudio 

de r.uefltrH i.nveHtigación, se le t~bicn geográfi.cBmente, se expo

nenlan c~rnc terist!.can generales ei~cnóci.;ns, poli '.:.icus y soci:".1-

les de la Cii.:..dad de More l ia 1 come Be organiza y funu ic .. nét ] a Un_h 

dad, f11 p:..•oy03ct.o y l::.s car'!ll!terf~iti.\;.9G E•ff~CraLe.s de lu comuni

d3d dondt' ttct;·1~lmont.P. purt;ü.:ipn ul ·.r:ub'-1,iador Soninl. 

En el .:a.pítulo quinto, se reHlL•.a. '1!1 -=sturlio de caso a la 

Unidad Regional 1.e Michu9~:Í-:t R tPflVÓ.J de una guía de investig"l

ci6n, bas1Jd.S. en. l.J •.r~:Jlt.a .SI la Ci•1da:! ele Moretia en dondG 1;e 

apl ic9ron or! tr~vis t:ns i lrig!ias a 1 pcrson'."l l de la ürüdad, cor.. 

el !'in de ccncce1· t: l d3eempeño, !'une ionec e impor tanc lo de la 

rnr~inip3vión .lc-1 'I'rnbnjsdor Social en lu UniJ.ad Rcfionat. 

Bn el c.ipít:;lo sextc., se p:eosenta une. propucs ta de i.nter

vcnci(:r.:. p~ra el •rrabBjndcr Dr:cial que quif1ra involucrarse en el 

.-::impo d.e la cul ':iura pcpulsr ~orno re3ultado de la informaci6n 

ob~enida uurn~te ~l desarrollo de es~& trabajo, el cuál co~pren 
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de la in t;ervenci6n en l:i !~'!es ti g:ic ió;:., p1•og1•amac ión, prvc;oc i6n, 

cap<Jl~i~a~ién, st:.pervi.sión y cvaluac L6n, áreas :.londe el profesi._2 

nal s~ desenvuelva y porticipe e~ el trnbajo qLiE dosa~rollan 

las Unidades Re¡;!.onales •le Ja Diree; iln :lenarul ele Cul tur3s Po

pulares. 

Por último, se r.retandu CO!l esr.o trata~c l}t'en1• la inquie

tud en los compafe!"oe: para q...:.e se .:.--eflexiont!, analice, cri tiriue, 

compl?men.r.e o actua~icu sobr.:! el tema, con el fin de que sea 

útil ~n ls re9.li?.ación do po.:;tf!rioras inve:.:;tic:;,ciones refet'cn

tes a la cultura popul&r, 



e 

I. CULTURA POPULAR. 

Este capitulo comprende parte 1el marco teórico que susteE 

ta el trabajo de investigación y dará pauta a la comp1•ensión 

del tema. Partimos de esta forma con la exposición del concepto 

de cultura y sus diferentes connotaciones, la conceptualización 

de la cultura popular y el análiois de la cultu1·a popular en M! 

xico re tomando el proceso de· aculturación. 

1.l. Conceptualización de la Cultura Popular. 

Para entender que es la cultur·o popular, es necesario con.e 

cer algunos de los diferentes conneptos de cultura que son ret2 

mados de varios autores. 

Cornunrnente el t6rmino culr.ura es confundido con el término 

instrucci6n, con ello se dice que una persona os "culta " de

pendiendo del nivel de educación o de conocimientos que posee, 

y en forma contraria, son " incultas " &quéllas personas que no 

la poseen. 

El Diccionario de la Lengua Española, señala que la cultu

ra es " el des,.rrollo y perfeccionamiento de las facultades mo

rales, intelectuales y físicas del hombre. Conjunto de conaci-

mientos y actividad espiritual de un hombre, una nación o una 

época ••. " ( 1 ), es decir, es un proceso por medio del cual 

( 1 ), Diccionario Kapelusz de la Lengua Española, Ed. Kapelus~ 

Buenos Aires, 1979, p. 472. 
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el.hombre se encuentra a si mismo y oon su medio. 

E. B. Tylor dentro de su obra " Primitiva Culture " menci.2 

na que la cultura es " un complejo que incluye conocimientos , 

creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capac1 

dad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la socio-

dad ". ( 2 ) 

Malinowski expresa que la palabra cuHura a veces es util1 

zada como sin6nimo de civilización, 1
• la cultura incluye arte-

factos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valo

res heredados "· ( 5 ) 

Duverger por su parce la define " como un conjunto coordi

nado de maneras de actuar, de pensar y de sentir constituyendo 

los roles que d ifi.eren en los comportamientos expresados de una 

colee tividad de personas " ( 4 ) 

Alfonso Caso dice que la cultura " son las manifestaciones 

más altas de arte, ciencia, filosofl.a, liter•atura, etc., pero 

antropol6gicamente la defina como ideas, métodos, prácticas, 

instrumentos y objetos que la sociedad elabora pura satisfacer 

( 2 ). Giménez Montiel, Gilberto. pare !In Com•e¡¡to de Semi6Cica 

de Qpl tpra. '.11rabajo Aiimaogro.fiado. Instituto de Investi

gaciones de la U.N.A.M., México, p. 7, 

( 3 ). Kahn, J. S. El Qoncepto cte Gql!iura. Textos Fupdumentales 

Ed. Anagrama, Barcelona, 1975, p. 85. 

( 4 ). Duverger, Mauriüe. Socic'c[fR de la Poll.ticn: Elementos 

de Ciencia Politir,a. Ed. Ariel, Barcelona,19711 p.105-106. 
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sus necesidades •. ( 5 ) 

Bajar Navarro expresa que la cultura es " el conjunto sis

tematizado de respuestas adaptativas que requieren de un esfuer 

zo social y personal, entonces le heterogeneidad de las condi

ciones ambientales, geográficas e bist6ricas generarán un simn~ 

mero de respuestas y éstas a su vez irán creando formas cultur! 

les similares y distintas, semejantes y opuestas "· ( 6 ) 

Victoria Novelo en un estudio sobre cultura obrera identl 

fice la cultura como " la expresi6n a través de modelos de com

portamiento asl como de acciones que conllevan valores del pasa 

do y presente en donde los sujetos integrantes de una sociedad 

se identifican, es decir, que existen elementos tanto de trans

formaci6n como de creac i6n ". ( 7 ) 

Almicar CRbral afirma que la cultura en la vida de las s~ 

ciedades " es el resultado de la actividad e'on6mica, polltica, 

del tipo de relaciones con que cuentan los propios individuos, 

( 5 ). Caso, Alfonso. J,Q r.omunidad In1lgena, Secretarla de Edu

cación Pública ( Colecci6n SEP-Setentaa-Diana ), México, 

1980, p. 66. 

( 6 ). Bejar Navarro, Raúl. Cyltura Nacional, Cultura Popular y 

Exten$i6n Universitaria, U.N.A.M. 1 M6xico, 1983, p. 8. 

( 7 ). Novelo, Victoria. Coloauio sobre Cultura Obrera. Cuader

nos de la Casa Chata, Centro de Investigaciones y Estu

dios Superiores de Antropologta Social, S.E.P. No. 145, 

~éxico, 1987, p. 9. 
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grupos, estratos, e te. " ( 8 ) 

Con las anteriores definiciones podemos entender que la 

cultura la constituyen las ideas, costumbres, valores, creen-

cias, conocimientos, arte, herramientas de trabajo, etc. , que 

son resultado de la actividad humana presentes en los diferen-

tes contextos geográficos, hist6ricos, económicos, sociales y 

politices que caracterizan a las sociedades. 

Hemos encontrado, que en varios textos se presentan diver-

sas connotaciones sobre cultura como son cultura universal, cul 

tura nacional, cultura burguesa o elitista, cultura de masas, 

etc., que llegan a confundir e influye en la delimitación del 

término de cultura popular, por tal razón, es necesario hacer 

una breve mención del significado ~e las siguientes expresiones. 

La " cultura universal " es el conjunto de todas las cult!!_ 

ras, se expresa como la cultura que emana da los paises dominan 

tes, los quü determinan las formas universales de cultura hacia 

la esfera internacional con fines de suprimir las ratees de e~ 

da pais. El proceso do universalización cultural es difundido 

y transmitido por los medios de comunicaci6n en la estructura 

internacional, considerándola de ésta manera como una forma de 

dominaci6n cultural. 

La " cultura nacional " es considerada como la sintesis de 

( 8 ). Cabral, Almicar. Cultura y I1iberaci6n Nacional. Escuela 

Nacional de Antropologia e Historia Colección Cuicuil 

co, Tomo I ), México, 1981, p. 148. 
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la•mezcla de elementos propios y ajenos ( lo indlgena y lo ex-

tranjero ), es el mestizaje, dichos elementos son utilizados 

por los miembros de las sociedades para que a partir de su asi

milación los adecuen a su forma da vida y surga una cultura na

cional. 

Otros autores explican a la cultura nacional como el pro-

yec to e laborado por la clase domina'nte, el cual es impuesto a 

la clase dominada ( los estratos subalternos ) a través de la 

educación formal y de los medios de comunicación masiva. Se co~ 

sidera que la verdadera cultura nacional deberá ser la emanada 

del pueblo, y no un proyecte idelógico burgués alejado de toda 

realidad social en donde el indtgena que quiera integrarse o 

adaptarse a éste proyecto deberá negar lo que le es propio y 

aun asl, no tendrá un lugar, será relegado y marginado. 

La " cultura burguesa o elitista " es la cultura a la que 

pertenece la clase dominante que tiecde a imponer patrones cul

turales que deben segu'r y hacer suyos la clase dominada, ejer

cen el poder político y econ6mico, siendo los principales en r~ 

legar lo que emana del pueblo, considerándolo como algo infe-

rior. Para legitimar y estabilizar su dominación se apoy3 ~n la 

edu~aci6n, medios de comunicación masiva, poltticas estatales, 

e te. 

La 11 cultura de masas 11 es entendida 11 como un aparato re

ceptor cuyo objetivo as frenar· y usurpar la creatividad popular. 

La cultura de masas incluye todas las formas organizadas de so

cializaoi6n: el sistema educativo, todo,; los aparatos mistific!! 
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dores, los medios de comunicaci6n masiva: la prensa, el cine 1 

la televisi6n, las historietas, ... "( 9 ). La cultura de ma

sas es detentada por una clase dominante que homogeneiza y di-

funde hábitos, modas, costumbres, opiniones, etc., que son com.!!_ 

nes a todos, es decir, es una cultura que es consumida por to-

dos los grupos sociales. La cultura de masas se da de arriba h~ 

cia abajo, responde a las necesidades del sistema y tiene como 

fín desarrollar la pasividad de los individuos limitando su 

creatividad, atentando de ésta manera con la creaci6n de la cul 

tura popular, 

Los términos anteriormente presentados dan pauta a una se

rie de polémicas y cuestionamientos, como es el caso de la cul

tura universal, de masas y burgue~a, que se les podría manejar 

como término afines ( para un análisis más profundo será nece

sario la realizaci6n de otras investigaciones ); pero por ahora, 

s6lo han sido expresados en forma muy gencrsl,de manera que noo 

permita no confundirlos con el concepto de cultura popular. 

La cultura popular es definida por varios autora~, quienes 

presentan ·iiversidad de conceptos los cuales re tomaremos para 

obtener una definición más general sobre cultura popular. 

De esta manera, Raúl Bajar Navarro hace menci6n de cuatro 

aspectos esenciales que deben ser tomados en cuenta en el signl 

ficado de lo.popular: 

( 9 ) . S tavanhagen 1 Rodolfo 1 e t. al. La Cultura Popular. &l. Pl'J!. 

mia (La Red de Jonás ) 1 México, 1987, p."· 
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Primero, lo popular se refiere al pueblo como conjunto de 

habitantes de un lugar determinado que permitirá en cierta for

ma su unificaci6n; el segundo aspecto, afirma que lo popular se 

refiere a las costumbres que van siendo heredadas por generaci~ 

nes y como resultado denotará tradici6n y en algunas condicio-

nes folklore; el tercer aspecto nos dice, que es aquello que no 

es aprendido como m6todo, sino en forma empirica que el indivi

duo va adquiriendo conforme ·transcurre su vida; el cuarto aspe~ 

to se refiere a los grupos que son contrarios a la minoria que 

detenta el poder, 6sto como consecuencia de su situaci6n social 

y econ6mioa, 

Estos aspectos son fundamentales en lo que a popular se r! 

fiere, Dicho autor menciona, que la cultura popular son las far 

mas que tiene 91 hombre de pensar, sentir, actuar, y los valo-

res que al fin de cuentas determinan los comportamientos esper! 

dos, exclusivamente en dos estratos de la poblaci6n mexicana, e 

el estrato medio y el bajo. 

Mario Margulis señala 1 que la cultura popular " es de los 

de abajo, es fabricada por ellos mismos, carente de medios t6c

nicos; sus productores y consumidores son los mismos individuos, 

crean y eje,~en su cultura, no es la cultura para ser vendida 

sino para ser usada, responde a las necesidades de los grupos 

populares " ( 10 ) • Considera que la cultura popular ." es una 

producci6n de iguales, de la solidaridad de los do abajo " en 

( 10 ), Ibidem. p. 44. 
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donde los grupos oprimidos que comparten situaciones comune8 

( necesidades y carene ias ) generan una cono ieucia y organiza-

c i6n, que les permite avanzar hacia una toma de conciencia y a 

la producción de formas culturales qua expresan su potenciali-

dad de acci6n o formas de superación. 

Para Leonel Duran la cultura popular " tiene un origen hi! 

t6rico determinable, su propio desarrollo, dinámica y evolución. 

Existe tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero mien-

tras que en el primero, que es el marco de los grupos indígenas, 

se manifiesta con nitidez, en el segundo se diluye, masificarx12 

se " ( 11 ) • 

La cultura popular es la que caracteriza s la clase domin! 

da y marginada a la que pertenecen los asmpesinos, indígenas,. 

trabajadores rurales, obreros industriales, marginales urbsnoa, 

subemplsados y los estr3tos bajos de le llamada clase media. Es 

creada por el pueblo, " es una obra dinámica que se apoya en la 

riqueza de uns diversidad de tradiciones, creencias e ideas, h! 
bitos mentales, conocimientos empí.ricoa, etc., un conjunto de 

expresiones espirituales que se manifiestan como mentalidades 

es pee íficas, a las que denominamoA populares, ••• ". ( 12 ) 

Rodolfo Stavenbagen menciona que la cultura popular " se 

refiere a los procesos de creación cultura! amanados direc teme.!! 

te de las clases populares, de sus tradioiones propias y loca-

les, de su genio creador y cc>.idiano ••• , os la cultura de las 

11 ) • Ibidem, p. 68. 

12 ). Ibidem. p. 69. 
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clases subalternas; es con frecuencia la raiz en la que se ins

pira el nacionalismo cultural, es la expresi6n cultural de los 

grupos étnicos minoritarios. La cultura popular incluye aspee-

tos ~an diversos como las lenguas minoritarias en sociedades n~ 

cionales en que la lengua oficial es otra; como las artesanias 

para uso doméstico y decorativo; como folclor en su acepci6n m 

más rifurosa y más amplia; como formas de orgonizaci6n social 

local paralelas a las instituciones sociales formales que cara~ 

terizan a uno sociedad y politice dada; como cúmulo de conoci-

mientos empiricos no considerados como cient(ficos, e te. "( 13) 

Paro Ezequiel Andcr Egg, la cultura es lo que el pueblo 

cultiva, es lo que realiza en su vida cotidiana, real y concre

ta, expresando un estilo de ser, de hacer y de pensar, que es 

transmitido p0r los hombres como resultado de sus interacciones 

reciprocas y de sus relaciones con la naturaleza a través del 

trabajo, tales como herramientas, maquinaria, monumentos, t~cnl 

cas, poemas, reglas dP. conducta, modas, usos, hábitos, e te, 

Es én la ••ida cotidiana donde. se e:i<presn la cultura popu-

lar 11 en cuanto conjunto C.e ideas, creencias, valores, signifi

caciones y experiencias del pueblo que dan respuestas vitales a 

sus necesidades .Y deseos. La cultura popular llena e impregna 

la vida cotidiana, pero cuando lo cotidiano ya no se ve ni se 

vive como natural, es cuestionado. Y la no aceptaci6n de seguir 

viviendo la cotidianeirlad tal como se hacia, implica insertarse 

en un proceso do t.rausforma0i6n ••• que psr~e de la realidad y 

( 13 ), Ibidem. p. 26. 
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situaci6n de aq~ellos que se trsnsforruan en protagonistas "( 14) 

Agrega que la cultura popular siempre ha existido ya que 

todo pueblo tiene sus formas de ser, hacer, pensar y dr, expre-

si611, manifestandose de diversas maneras: en los fiestas popul~ 

res, en la defensa y sobrevivencia de la langua aut6ctona, en 

las tradi..Jiones or9les, en las cancionos que hablan de amor, 

~rebajo, en las reivindicaciones de obreros y campesinos, etc., 

es decir, en la práctica diaria. 

De acuerdo a loo conceptos anteriormente presentados, la 

cultura popular es entendida por el Trabajador Social como todo 

aquello que comprende las costumbres, hábitos, ideas, valores, 

producci6n artusanal, expresiones, maneros de actuar, de pensa~ 

de sentir, etc., creadas por el pueblo, elementos que lo identl 

ficen. El Trabajador Social debe promover que el individuo tome 

conciencio del valor que tiene su cultura, que la integre a su 

quehacer cotidiano, para lograr la organizaci6n y el desarrollo 

econ6mico, politice y social de su comunidad. 

1.2. La Cultura Popular en M~xico. 

Para comprender mejor 1'1 situaci6n en que se encuentra la 

cultura popular en México, es necesario hacer una re\•isi6n g9n_!! 

( 14 ). Andar Egg, Ezequiel. Metodglog1a y Prágtjca del Desarr~ 

¡lo de la Cgm11plda1!. Ed. A~eneo, lOa. ad., México, 1982 

p. 279. 
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ral del proceso hist6rico que la cultura ha tenido a través de 

los años y ha significado grandes cambios en la vida de las c2 

munidades indigenas y mestizas, cambios que se han dejado sen

tir en el ámbito rural y sobre todo er.. el urbano, que be traí

do como consecuencia una pérdida o empobrecimiento de tradici.Q. 

nea, costumbres y valores, aspectos que con.forman el pilar de 

las civilizaciones. 

A partir del momento ae la Oonquista ya existía en Méxi 

co una heterogeneidad cultural " ol contacto del viejo mundo 

Europeo y el nuevo Americano, realizado en México durante los 

primeros años del siglo XVI , no implica necesariamente la e!:S 

tinci6n de la poblaci6n nativa, sino su sojuzgamiento median

te la organizaci6n de un mundo de concicencia entre vencedo-

res y vencidos, en que ambos grupos disfrutaron de obligacio

nes, derechos y lealtades codificados en la institución de una 

sociedad dividida en castas " • ( 15 ) 

Durante al tiempo que duro el perlado Colon!.al, el indio 

fué sometido a una explotación y despojo de sus tierras y de 

todas sus riquezas naturales que fueron enviadas a la Corona 

Española. En esta época, la participación femenina en activl 

dades culturales o académicas, sólo era posible dentro de los 

claustros. La educación se concentro en regiones y grupos n~ 

( 15 ), Aguirre Beltran, Gonzalo, et.al. La Pol{tica Indige

nista en México. Mli todos y Resultados, I.N.I. ( Se-

rie Antropologia Social ), México, 197?, p. l?. 
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tivos de gran importancia, en donde ~1 español castellanizaba 

al indigona dando origen a la cultura nacional mostiza. 

Durante los años de 15~2 a 1545, la circulaci6n y produ~ 

ci6n de novelas estaba prohibida, sólo existian algunos li-

bros que llegaban a México desde Europa en forma de centraban 

do. El teatro además del europeo, ora teatro indigena de can

tos, danzas y pantomimas, asi como representaciones sacras e~ 

critas en español e idioma indígena con el objeto de castell~ 

niza1". 

En la época Indeper.die!lte continua la misma ~ezola cult.!!_ 

ral, la discriminación racial y el sistema de casta,. " A pe

sar de los esfuerzos oficiales para difundir la cultura, que 

era basta entonces privativu de ·grupos privilegiados, el el~ 

ro continuó monopolizando las mejores ecuelas con amplios r~ 

cursos financieros, para lo~ hijos de los representantes de 

las clases mas favorecidas '' ( ló ) 

Con las Leyes de Reforma, se propició un ataque a las 

comunidades indigonas en su estructura ecou6micn y agraria 

acabando con la propiedad comunal que fué base do su identl 

dad cultural. Las manifes~aciones culturales eran diversas, 

como resultado de la presencia do diferentes grupos étnicos 

y sociales de la población mexicana. Er. ésra época, la po11 

tica educativa ~enia como objetivo homogeneizar a la pobla-

( ló ). Roblas, Martha. ¡jiducaci6n v Sociedad en la llis~cr·ia 

de México, Ed. Siglo XXI, N.éxico, 196G 1 p.26. 
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ci6n mediante la instrucción escolar con el fin de incrementar 

la participación popular en les asuntos politices y sociales. 

Durante el Porfiriato, la clase d~minante criolla ( españ~ 

la y francesa ) consideraba a la población india como inferior 

baciendola oh.jeto de· burlas, explotaci6n y discriminaci6n. 

En la época de la Revolución !Jexir.ana, les esfuerzos iban 

er.caa:inados n la prot.ección <lel pueblo, tomando en c~ent,u el p~ 

sado ind1É;ena como arma en cor1t;1·.s del ext::.-n1:.~erif->1Lo, a la vez 

que buscnb~ Hlcver les ni_vtles de vida. Eii dicLc perícdo toma 

auge 1'1 cdt.:caci6n popular en JR que se protendía la integrar.i6n 

de todo el pueblo al proceso edlicativc. Er. 1.!6xico empiezan lcr: 

ideales de educación popul~r corno un fundarr.ento osenc:ial de lo 

democ:-aciE1 que se buscaba desde oquellcs tiecpcs. 

Para 1910, Jusr.o Sien•a rBRli?o la restrc:ct.uraci6n dP la 

!.'niyers~dad Nacion&l ñe Méx!.co, corno cer.t;ro de ensei'i.!111:{.~ y C'U! 

tura n1ás elevado e i.mpcr-tar•te nue operaba, baje les ideales de 

José Vasconceloe el c.ue p~ra· 1';1Jé: pone er. f11nci6n a la Univerei 

dad Popular con la cual bGs,,a\\e d8r al pllehlü e] mensaje f;rens

formador ele la CUl tura OCT.. ideas r0!"101/UdOrRF. 

f. p3rtir de la Re·1oluci6n, ~11rc;e ,,,.A l'cn·i~nte indigeninta 

que trata de rescatar las raices culturales así como incorpo-

rar al indisena al procesoda de desarrollo del pais mediante 

las escuelas rurales y misiones culturales, cuyo fin fuá le ca~ 

tellenizaci6n, En el año de 1921, bajo los ideales de José Vae

concelos surge la Secretaría de F.ducaci6n Pública. 

De 1920 a lo/+O, los intelectuales como José Vasconcelos,M.!!_ 
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nuel Gamio, Alfonso Caso, entre otros, impulsa la fundación de 

las Casas del Pueblo, las MisiJnes Culturales, El Departamento 

Au t6nomo de Asuntos Ind igenas 1 e te., y pura el año de 1948 se 

crea el Instituto Hacional Indigenista, institución descentra.,. 

lizada del Estado con personalidad juridica propia y filial del 

Instituto Indigenista Interamericano. 

El Instituto Nacional Indigenista tiene como fines prácti

cos el desarrollo de la comunidad, apoyando las manifestaciones 

culturales do los pueblos a través de los Centros Coordinadores 

Indigenistas. 

A partir de las reformas ocurridas en la Secretaria de Ed~ 

cación P6blica, en 1977 se crea la Dirección General de Cultu-

ras Populares " es ta nue·•a ins ti t~c ión ••• , es una respuesta al 

indispensable respeto y apoyo que rs1uiere la organización so-

cial, los valores cu Hura les y los usos tecnológicos de las di,!! 

tintas étnias del país, cristaliza la convicción de que el pro

p6si to educativo de México se incluya la recuperac i6n de la hi,!l. 

toria y memoria popular, las expresiones ertisticas y tradicio

nes culturales de los pueblos que conformen el mosaico étnico y 

cultural del peía " ( 17 ) 

En el Plan Nacional de Desarrollo ( 1983 - 1988 ) señala 

en le Politica de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, que 

se busca una continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 

( 17 ). Reu~er, Jes. ( Comp. ). Indigenismo. Pueblo y Cultura, 

ConsAjo Nacional Técnico de Educaci6n-SEP,México,1983, 

p. 24. 
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lo que permitirá el bienestar econimico y social. La cultura 

" ha sido concebida más como un bien reservado a ciertas grupos 

privilegiados, que como conjunto de valores, expresiones y tra

diciones, resultado tanto de la inventiva individual, como la 

experiencia colee ti va " ( 18 ) . En el Plan Nacional se expresa 

que en el pais no han sido aprovechadas todas las potencialida

des ni recursos para la promoci6n culr.ural, además ne han mergi 

nado las culturas populares y étnicas, que son producto de un 

largc proceso hist6rico. 

La Pol it:ica Educa ti va tiene ss tra tee;ias y medidas que pre

tende encaminar hacia un desarrollo de la cultura nacional, im

pulsando culturas étnicas, populares y regionales, mediante la 

participaci6n democrática de la poblaci6n afirmando y difundie.!! 

do valores de la identidad nacional, ésto sobre todo dirigido a 

la juventud ya que ha perdido cucho de los valores y tradicio-

nes hist6ricas y de personalidad del pais. También se plantea 

impulsar, apoyar, rescatar y difundir las creaciones artesana-

les mediante las publicaciones, los medios masivos de comunica

ci6n, bibliotecas, casas de cultura, museos, etc. 

El Plan señala la atenci6n a comunidades rurales e indige

nas por medio de la educaci6n bilingUe-bicultural que va de 

acuerdo a las necesidades de cada grupo, permitiendo así la par 

( 18 ). De la Madrid Hurtado, Miguel. Plan Nacional de Desarro

llo 1983-1986, Secre~aría de Programaci6n y Presupuesto, 

México, 1983, p. 223. 



23 

ticipaci6n e integraci6n de éstas con el reato de la sociedad, 

sal como la preservaci6n de su patrimonio cultural. 

La Polltica Cultural en su estructura juridica hace mcn-

ci6n de los organismos que tendrán a su cargo la ejecuci6n, ex

presandolo en los siguientes términos: " •..• , corresponde a la 

Secretar1a de Educaci6n Pública, la funci6n de organizar la ed.!!c 

caci6n artistica que imparta en las escuelas e instituciones 

oficiales incorporadas o reconocidas, para la enseñanza de las 

bellas artes y de las artes populares, patrocinar la realiza-

ci6n de congresos, reuniones, concursos de caracter cultural, 

fomentar las relaciones de orden cultural con otros países en 

colaboraci6n con la Secretaria de Relaciones Exteriores, organi 

zar, sustentar y administrar museos hist6ricos, arqueol6gicos .y 

artísticos, pinacotecas y galerías, promover y gestionar ante 

las autoridades federales y de los estados, todas aquellas medl 

das y disposiciones que conciernen la interés genercl de los n-º. 

cleos de poblaci6n que se mantienen dentro de su tradici6n cul

tural originaria o aut6ctona y ox·ientar las actividades artisti 

cas, culturales, recreativas y deportivas que i·ealiza el sector 

público federal. 

Para el ejercicio de sus atribuciones en materia de cul

tura, la Secretaria de Educación Pública cuenta con unidades a~ 

ministrativas tales como: la Subsecretaría de Cultura, la Dire~ 

ci6n General de Publicacionea y Bibliotecas, de Materiales Di-

dácticos y Culturales, del Derecho de Autor, de Cult.uras Popul~ 

res y Órganos administrativos descentralizados corno ol Instituto 
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Na·~ional de Antropologfo e Jiistoria, el Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Litera tura, Radio Educaci6n, la Unidad de TelevJ: 

si6n Educativa Cultural y el Consejo de Programas Culturales. 

Cabe mencionar que existen diversas disposicionea que con

fieren a tribnc iones en el campo de la cultura a o trns dependen

cias de la Administraai6n Pública Federal, co~o la Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte3 q_ue •. e en.::arga de entregar con

cesiones :¡ perrLisos iJHra es tiiblect:r .;,s t:acioncs cultura les, la 

Seer e tarif¡ de Relee ior.es Ex t;eriores ?_Ud le corr-enponde en co!.a

boraci6n con la Secretarla de EC.uc.•ci6n Públic:a fomen~sr las r2 

laciones ~ulturales con otrcs poínos, la SocretAr{a de Pat~imn

nio ;¡ Fomento Indus ~rbl q~e tiene a su cargo fomentar y organJ: 

zar la producci6n económica del artesanado y de ias a1'!;n~• popu

lares, la Se ere t.aría .:!e T.Jrismo a l3 que Je campe te organizar, 

pro~over, dirigir, realizar y ccordinar los onpectéoulos, con-

gresca, excursiones, audiciones, representaciones tradiclonalea 

y folkl6ricas de cará" ter oficial par;. la a tr:rnc ión turls tic a, 

el Departaffiento del Distrito Federal que nu~nLa coa la Direc-

:~i6n General ele Ac.:~i6n };o~~i:il y Cul t;nra1 que re9.liza funciones 

rel!t ti vas " promoc i6n y fomento de lRs ne t.ividades oul tu ralea 

e!l. las zonas 1.a•ban.:is, sul.urban'!ls y ru"'ales del Distrito Federal 

así como n.:¡ue.llas ¡¡ue so refieren " .l.:i prom<;c i6n, desarrollo y 

.oonservaci6n de art~s y artesanias de la propia capital de la 

R.,públii;a " ( 19 ) 

( 19 ). Pplit¡ir>i Ci.ilturul 1982-19Be. Instituto de Estudios Poli 
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La acci6n gubernamental en la cultura, está basada en la 

Conetituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su ar

ticulo torcero, fracui6n I, inei,;03 a) y b), en donde para el 

Estado es una obli¡pci6n el aerecentar la cult•.ira y acercarla 

al pueblo mediante la edL1caci6n q~e se imparta, así. como en el 

articulo 73, fra~ci.6n XXV, en donde el Congreso será el encar~ 

do de la organizac i6n y legisla e i6n de muaeoa, 1tont1men tos ar

queológicos e históricos que le interesen a la naci6n. 

En el trn~.scurso do nuestra investi~aci6n, sn formula el 

nuevo Plan Nacionql de Desarrollo correspondiente al periodo 

1989-1994, el ~ual plantea lo.; siguientes objeth·os para lapo

liti~a cultural, que sor.: 

La protecci611 y difusi6n do nuestro ;iatrimonio arqueol6gico, 

hist6ri.co y artístico, 

El estímulo a la creatividad art[stica. 

La difusi6n del arte y la cultura. 

Además palntea como estrateg[as de esta política: 

La acci6n participutiva y solidaria de la poblsci6n. 

Marca ccmo i:is trumento id6ueo la corrosponsabil idad y la de.!! 

c"ntral iz'3ci6n que ayu:lará a extender el sei·vicio cultural a 

todo el pais. 

El ·'ª tablecimiento de talle r•es y cen~ros regionales de fortl_!! 

r.ión. 

ticos, Econ6mi~os y Scciales. Trabajo Mimeografiado, Mi 
xioo, 1983, s/p. 
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!mpnlsc de la creatividad y desai·rollo de los j6venes artis

tas mexicanos, mediante el.otorg~miento de becas por parte 

del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 

L9 difusi6n a trevés de los medios de oomunicaci6n masiva, 

entre ot:·os, de donde deberá reflejarse los criterios, i1eas, 

opiniones de la socied,v:! en general. 

La ejecución de éstns accicr.es le corresponderan al ConEe

jo llac ional para la Cultura y las Ar tes, organismo rec len crea

do y del que depe!lderti la Dire.oci6n Gener:il de Culturas Pop•Ila-

res. 

El Estado a través de sus polf ticas,ha institucionalizado 

la cultura poluar ( como es la Secretaria de Educaci6n Públic9, 

la Direcci6n General de Culturas Populures, entre otras.), diri 

giéndola segúr sua intereses para conse1·var su peder. De I' s ta 

forma los organismos que tienen la funci6n de rescatar, preser

var y fomentar la cultura popular van burocratizar.do sus accio

nes, ejecutando s6lo aquella que podrá: controlar a través de 

las diversas estrategias, como suele darse mediante los recur-

sos financieros que no lleean a satisfacer las verdaderas nece

sidades de los 5rupos populares. 

1.2.l. El Proceso de Aculturación. 

El estudio de la cultura popular implica el análisis de 

otros elementos, como la categoria do aculturaai6n, fen6meno 

que las sociedades van experimentando en su desarrollo cultural 
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y social. 

La aculturnci6n es definida por Ander Egg Ezequiel como, 

" la adopci6n que hacen las sociedades de diferentes formas de 

co~portamiento, costumbres! valores pertenecientes a otras cul

turas que no son la propia.". ( 20 ) . 

Roger Bar tra la de fi.ne comq " las transformaciones cultur!! 

les que se operan en un ¡;rupo éC.nico o nacional a causa de su 

contacto con otro. El proceso de aculturaci6n no es simplemente 

la consta taci6n Ce la ¿i.funi6n de rasgos cu Hura les, sino que 

implica el funcionamiento do complejos mecanismos sociales de 

adaptaci6n de nuevos elcment;os y la exisliencia r"le peculiares 

formas de relación con grupos ét:iicos o nacionales diferentes " 

( 21 

Alfonso Caso expone que la aculturación cons tHuye " el 

cacbio de aspee tos arcéicos defi~ientes y muchas veces noci;ros 

de una cultura, en aspect.os más útiles para la vida del indivi

duo y el de su comunidaci ". ( 22 ) 

Aguirre Bel tran seña la que la a cu U.ur·Hc ión oomprande 

" aquellos fcn6mer.os que resultan cuando grupos de indivi<luo.i 

( 20 ). And.er Egg, Ezequiel. Dicqioqario de Trabajo Social, Ed. 

Ateneo, España, 1982, p. 23. 

( 21 ). 3artra, Roger. Breve Diccion3rio de Sociolog{3 Marxist~ 

Ed. Grijalvo 

12-13. 

Colee. 70 ), 3a, ed., México, 1983, p. 

( 22 ). Caso, Alfonso. Ob. Cit., p. 70. 
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<ie culturas diferentes entran en contacto continuo y de primera 

mano, con cambios subsecuentes en los patrones originales de 

uno o ambos grupos ". ( 23 ) 

El proceso de acul turac i61! se presenta en todas las aoc ie

dades, y es un elemento que nos permite a11aliz"r los cambios 

que se dar. en las m'inii'es tac iones cultur3les de una comunidad o 

s.ociedad 1 ya sea, en la pérdida o la modificac i6n de sus pa tro

nas cul turules originales ( ~·radie iones, cos Lumbres, valores, 

hábitos 1 etc, ) al adoptar rasgos c•llturales de otrtls soci.,da

des. Es aecir, son cambios que pueden influir en la doslrucci6n 

total o contribuir ul desarrollo de la cultura popular y de la 

comunidad. 

( 23 ), A,;uirro Beltran, Gonzalo. J:il Proceso de AculLuración en 

~. Universidad Iberoamericana, México, 1970. p. 11. 
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II. DIRECCION GENERAL DE CULTURAS POPULARES. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

En este cap1tulo adentramos en el área operativa de la 'Di

rección General de Culturas Populares, qomprende la exposición 

de los elementos que determinan l~ estructura normativa que ri

ge a dicha instituci6n, como son los objetivos y .func!.ones, la 

organización y .forma de traba.io, que se desarrolla a través de 

la investigación, promoción, capacitación y di.fusión en las Un! 

dades Regionales y Centros Culturales Comunitarios. 

2.1. Estructura Normativa de la Dirección General de Cul

turas Populares. 

2.1.1. Objetivos y Funciones. 

ActuAlmente la Dirección General de Culturas Populares, ae 

basa en el Plan Nacional de Desarrollo,enla Pol1tica Cultural y 

el Artículo ;o. Constitucional que n~rma toda acci6n educativa 

impartida por el Estado y la atención al acrecentamiento de 

nuestra cultura. 

La Dirección General de Cultura Populares ha venido desa

rrollando los siguientes objetivos: 

" Fomentar y promover la cultura de los grupos ind1genaa de M! 

xico con el .fin de preserv~r y conservar su lengua, arte, e~ 

nacimientos y tradiciones. 
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Crear conciencia y promover en la saciedad nacional el resp~ 

to a los valores cultutales y tradiciocales de los indtgenas 

y a los grupos populares, rural os y urbanos. 

Impulsar la promoción interna y la difusí6n ex terna de la 

cultura popular t!"adiciorrnl "· ( 2l> ) 

Por otro lado. en su Programa General de Trabajo 1983-1988 

se planteun como obje t;ivos generalc3 los sig•Jientes: 

" Identidad Cultural, Regional y Naciono.1.- Coadyuvar a que 

los grupos étnii::os recuper-nn 1J11 ~spncic soci.nl ~~enerando y 

desarrollandc sus propios proyectos culturales y sociales, 

inscritos dent;ro del modelo n.u:..:iou:Jl. 

Espacios Etnioos y Organiz•clfn Social.- Coadyuvar al daoa-

rrollo de les ¿;rupns á r.ni·~·c.c }.1fi1·0 el roc.j0s npr;.; 11e.Jlv~rnie:1to 

de sus raoursos bi6ticos y culturgles de Slts ecosistemas pa

ra elevnr lu. cnlid.vd. de lu. vl<ln y del medio nmbientB. 

Etnoci~n0ia y T6cnit.:r:s Trntiicionales.- Prcpicia.t" con.junt:i.meg 

te con los cread.cc>es del cono.Jiruicnto pcpular la i·ecupera

ci6n, preservaci6~ y si~cematización del s~ber nacional. 

CapacitaGi6n.- Preparar <'i integt"'Jntcs Ue los grupos étnicos 

en las tA~~icas de capacitaci6n y sistemas ndacuados para la 

recuper:1c ión, preserva\; i6r: 1 renovación y si ti t;co::i tiza o i6n, d!! 

sarrollo .Y difusi6n de sun propias cul Guras. 

Histeria y Etnoh is te ria. - Coadyuvar al enriquecimiento de la 

historio nacional inco¡:porando ~ oota la recuperación y con!l, 

( 24 ). Reuter, Jae. (Comp. ), Ob. Cit., p. 24-25, 53-54. 
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trucci6n de las historias locales, regionales y estatales 

desde la visi6n de los grupos generadores. 

Diagn6stico.- Elaborar diagn6sticos en los ámbitos local, r~ 

gional y estatal para la implementación de acciones propias 

y coordinadas que auspicien la estrategia nacional tendiente 

a la defensa y desarrolle integral de la uul~ura popular por 

sus propios creadores. 

Lenguaje y Comunicaci6n.- Hecuperar las distintas manifesta

ciones popnlares del lenguntic y comunic::ición cvr:w instrul!len

tos de cohesi6n social y <le tra:isforrnaci6n ". ( 25 ) 

Ls D~recci6n General da Culturas Populares ~~ norxg por el 

Reglamento Intel'no de ln Se.-:retaría de Ed.ucaci6n Púb1 ica en su 

Artículo 16, en el que señala l!ls ·runciones corre::;pon:iientes a 

esta instituci6n: 

11 l. Planear, diriP,"ir, coordinar y controlar las tareas relaci.e, 

nad.os ccn el regist.ro docurr.en~al de las lení.:5uas y tnlturas 

indlgenas; 

2. Fomentar la investigaci6n de estas lenguas y culturaE en 

particular en la •ir.iversidadcs y demás centros nacior,ales 

de al tos estudios cercanos a las regiones de donde proce-

dar. aquellos; 

3. Procurar la preservación de las prin~ipales lont;uns y cul-

( 25 ). Programg General de Trabajo 1983-1986. Direcci6n Gcne-

ral de Culturas Populares, Trab9jc Mimeo¡;:;:-~.fiado, !1iéxi

co, 1983, s/p. 
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turas indigenas del pais, coadyuvando con la Dirección Ge

neral :ie Eliucaci6n Indígena a la enseñanza del español en 

las comunidades indígenas; 

4, Capacitar a los miembros de las comunidade~ étnicas del 

pais p,;ra que se dediquen al estudio, conservacilm y prom_Q 

ci6n de sus valores culturales; 

5. Promover el estudio, conservaci6n, expresi6n y difusi6n de 

las artes, artesanías, tradiciones, danza, mlÍSica, vestí-

menta, arquitectura, costumbres y espectáculos populares, 

asi como formar el urchivo general de las tradi0iones y de 

del ar l;e pcpular; 

6. Realizar aquellas funciones que las disponiciones legales 

confieran a la Secretaría, que sean afines a las señaladas 

en las fracciones que anteceden y que le encomiende al se

cretario ". ( 26 ) 

2.2. Organizaci6n y Forma de Trabajo de la Direcci6n Gen,!!_ 

ral de Culturas Populares. 

La Direcci6n General de Culturas Populares para el cumpli

miento rle sus funciones y el logro de sus objetivos ha centrado 

sus acciones en la conservación, preser•1aci6n, dif'lsi6n, promo

ción y fomento de la cultura de los grupos ind{genas y popula--

( 26 ). Reglamen~o Interno de la Secretaria 1e Educación Póbll

ca, Diario Oficial, 23 de febrero de 1986, México, 



res. Su trabajo se organiza y desarrolla, a través de una coor

dinaci6n central y una ccordinaci6 regional. 

La coordinación central se ejer.;e desde la Direcoi6n que 

est~ ubicada e~ el Distri~) Federal, la cual se integra por una 

Dirección General, una Secre tarb Partic·.ilar y una Direcci6n 

Técnica, de clonde se d<ioprenclc la Subdir!l :ui6n Tócnica, la Sub

dirección de Unidades Rugicnales, la Subdire<'ci6n de Difusión y 

la SubdirfJcci.6r. de vin~ulación, que tienen a s~ cargo departa

mentos y oficina.a oncc..rgadon da opera tiivizu.r y desarrollar la!.> 

acciones. Además se coodina oor, el Museo Naoional de Cul turne 

Populares, insti tu.1i6n quP. también difunde la r,ult1J1'a Je nues

tro país. 

Para una mejor comprensión y conocimiento de como esta or

ganizada la Dirección, se anexa un organigrama ver anexo 1 ). 

La ccordinaci6n regional, se da a parl;ir de las Unidades 

Regionales que se encuentran.distribuidas en el interior del 

pais, de las cuales hablaremos a continuación. 

2.2.l. Unidades Regionales. 

Las Unidades Regionales constituyen la representación de 

la Direcc i6n General de Culturas Popularea en las Estados, que 

junto con les Centros Culturales Comunitarios pretenden que los 

grupos étni~as y populares desarrollen su cultura y la preser

ven mediante la partioipación de la comunidad. 

La Dirección General de Culturas Populares en la actuali--
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dad cuenta con 19 Unidades Regionales situadas en diversos Est~ 

dos de la República ( Vl!r cuadro !lo. 1 ) . 

Las funciones que dewrr•ollan lus Unidades Regionales son: 

" l. Ejecutar las actividades de investigaci6n y de animación 

cultural de la regi6n correspondiente. 

2. Operar a nivel regional, los convenios y programas que se 

establezcar. con las Universidades ;¡ Centros Nacionales de 

Altos Estudios con relaci6n a la i1westigaai6n y promoci6n 

de las lenguas y cul tur•as indlgenas. 

3. Investigar las variadas manifesta~ionos y expresiones cul

turales de los grupos ind.ígenns dr. ln rcgi6n pa:-a su regi~ 

tro. 

4. Fomentar en los grupos indtgenns de la región el uso de su 

lengua y la rehabili ta.Ji6r4 de sus fiestas tradicionales. 

5. Fomentor y promover las m&nifestacionos y expresiones cul

turales de los grupos indlgenas de la rogiÓE a través de 

los talleres de música, danza y tradi·oiones orales. 

6. Organizar eventos d9 revinión du lüD iliversas manifest~jci2 

nes cultura len de los grupos indígr~nas de lli regi6n par."J 

difundir entro ellos los resultad.os le l!1 inves tigacionee 

reulizadas. 

7. Cap::citir a les miembros de las comunidades indtgenas y 3 

los promotores bilingües en servicio, para realizar tAreas 

do investigaci6n y prowoci6n de las cuUuras indigenas " 

( 27 ) 

( 2'7 ). Subsecretarla de CultJra y Recreaci6n. Dirección Gene-



35 

CUADRO No. 1 

illUDADES REGIONALES DE LA DIRE:JCION GENERAL DE CULTURAS POPU

LARES. SECRE'fARIA DE EDUCACIO!I PUBLICA. 

ES'rADO UNIDADES REGIONALES 

Chi9pHS Unidad Regional Chiaras 

Chihuahua Unidad Regional Chihuahuu 

Distrito Federal Unidad Ree;ional lt.e tropol i ~ana 

Durango üni<15d Re¡;ionql la Loguna 

Estado ele México Unidad Rogionn l i':s tado de ?l~áxico 

Guerrero Unidad Regional Guerrero 

Michoacán Unidud Regional Mi.choacán 

More los Unidad Re{iional More los 

Oax.aca Unidad Regional de la Mixteua Oax.a:iueña 

Unid3d Regional Oaxacn 

Unidad He¡;ionol TuxteJ:..'ei; 

Puebla Unidad 1tegiorn1l Puebla 

Que re taro Unidad Regional QuP.retaro 

Quin~nna Roo Unidad Regional ~uintana Roo 

Sonora Unidad Regional Sonora 

Ve~acruz Unida•l Regional Centro de Vero cruz 

Unidad Regional Ncrte da Veracruz 

Unid.ad Regional Suc· de Veracruz. 

Yuoat§n Unidad Regional Yuca tán 

FUEN!IE: ESTUDIO DIR'lCTO. DIRECCION GENERAL 

DE CULTURAS POPULARES. 1989. 
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Las Unidades Regionales son las encargadas de operativizar 

las acciones de la Dirección mediante cuatro áreas de trabajo 

que son la investigación, pI'omoción, capncita·ü6n y difusión de 

la cultura popular. 

2.2 •• 1.1. Im•estigaci6n. 

La investigación es una'de las áreas más importantes que 

determina las acciones de promoción, capacitación y difusión Y 

define los diferentes programas a seguir • ... 
A través de la inves tigaci6n se pro ten:ifl básü1amente cono-

cer las caracteristicas de la cultura popular tr.adicionel que 

preval~cen en las diftlrentes comunidades del pais con el fin de 

recuperarlas y p1•eservarlos. 

La Dlreoci6n General de Cultur3s Populares asume como met2 

doloe:ia fundáménta l la inves tigac i6n-occ i6n, por medio de 1'1. 

cu~l se detecta la problemática de los grupos, se fórmula un 

diagn6stico que permita la elaboraci6n de proyectos qu~ benefi

cian a la sociedad en los aspee tos sociooul tura les, técnico-pr2 

duo ti vos mediante le participacH.n de la poblaci6n. 

2.2.i.2.· Fromoci6n. 

La promoci6n dentro de la institución es concebida como 

ral de Culturas Populares, mayo, 1980, M6xico, s/p. 
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Conjunto de av ~ividr:itl1Js y even~ou q_ue ue llcvr?.n ~ ~~abo ~:n laG 

com1;,ni.dades a través tle los Cenl;ros Cul tu1•ales Uomuni 1;·1ri o.:; ¡:a-

ra léi 11 animui...;i6n 11 ·.Ü-! los intecPr-i.nt;er, ñc 13 pobla·.~i6n, irJplica 

ele el prottot;or ·lebe :¡;rocuror que las decL-;iones :;enn trJ:;w.d:i.;5 

por la propia ._•oüJunid.'l.J, de ~ant~r1 •J~uu é:::.ta no dcJperl'la d..~ él. 

~U promoci6n b 1J~";,'!(J .~:-':.~· r.es;:·1est3 .;t la rroblGW~t!,i_c:;.r_¡ 0.Jltnl'n~, T.2 

diante mocnnismon de 0rg3nii 11l:i6n so:!al. 

... 

('t.,, 

L!3 cnpacitnni·ón 0;:; otr3. rfé las de trab'1,jo q~It} es de-

sa1"roll9da pú1-" la in::: Li.t;ü.:ión en 19 qtte ao pI"'8ttnde l:'J fvrrr.a-

ci6n téc:-.. i~~:J del e.quipo Je ti•nbajo q1rn l~bora en los Unill·:1d~s 

c~ursoA, tnlleros :l sewinr.1rios, e 11onr.cs en lo.:.; '.P~~ ¿~o 1;r-·:insmil:tn1 

los vonocir.iiP.~~ t;nn ~o de lo.::: maen ,";ros 

~i.en.t:es 3 la i}Q[!;Ur.tifl3d' de rroum tores !.; lnvus t;i13ei 1it1l"'GS. Lo::" con 

te~oB er."lplo!t.los Bn la (Hlpac.:i t-3c ión se el 3·;oran e¡¡ b'l.J.3~ ·\ la~ 

necesidades deta~tgdns ientro de lJs comuntda,los. 

2.2.t.4. Dirusi6n. 

En 1'1 Direcui6n Gonral de Cul oui•:l:J Popul::;res el área ele dl 

fusi6n es ·1s que se en.;-.rGa ~le roaJ.i.zrJ1• t;3nt;c aot.i,ridndes como 

eventics que per·mi t;an la comunicaci.6n y divulgaci6r1 <le l.qs mnni-
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festaciones culturBles de una regi6n. La difusi6n implica reveR 

tir lu informaci6n ex~raido del pl'oceso de invostigaci6n hacia 

la comunidad que la ¡;enero, a través del ~so de los medios de 

comuniaa~i6n local como es la radio, prensa y televisión, así 

como publ 1.cC11J tones de libros, .'.'ol le tos, mo:iograffas, ar tfoulos, 

dic<:ionarios de lengo~s ind!.genas, cloboraci6n de carteles, or

ganizaci6n de conferencias, exposicio~es, audiovisuales, disccs, 

cassettes, etc., pror.urandc prom0ver la participaci6n de la co

munidad en el proceso de la divulgnci6n la cual de.be ser regio

nal, estHtal y nacional. 

2.2.l.5. Centros Culturales ComunitC1rios. 

Los Ce:ntros Ct,;,!. tura les Comuui tarios son espacios e ins tau

cias que permiten promover, difun:lir y reforz,¡• lll culturn <le 

los grupos, por medio de tallere~ cursos, eventos culturales, 

donde :;e canifias t:3 la capaoidad artesanal, productiva, intele,2_ 

tual y cultural de los habitantes de uns comunidad. 

Es :;os Centros rurmnn par~e de lao Unidades Regionales, son 

creados con el objcLo de extenJor la cober~ura y gtenci6n a oo

::J.unidades qi_:e tienen (;!"·3n vgriedad de mnni. f1:;st;aci.onF?s cultura

lea, ;¡ que se encuentran lej3nas al Cent ro Coordinador, qne en 

esta case es lo Unidad Regional. 

Para ilustrar y conocer las acciones que las 19 Unidades 

Regionales vienen desarrollando, presentaQo5 una serie de cua

droo ( V'll' a1wxos <lel 2 al 20 ) , donde se incl•1yen: 
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Los Centros Culturales Comunitarios, que son los espacios e 

ins tanciRS donde se van a promov11r y difundir lo.; rasgos nul_ 

tura les tradicior.1.ales, tanto locales como nacionales, median 

te la pnrtl.cipec.i6n permar.ente de la población invol~cradn. 

Los Proyectos, qu.1 son los documentos donde se marcan los o.E 

,j:: ti'los y me tas que desea alcanzar 19 Dirección General d~ 

Cultura" Populares, l.aG Unidqdes Regionales, el Centro Cul t.!! 

ral Comunitario y principalmente la poblact6n de la locali

dad invcstigaJa. 

Los Objetivos, que estan incluidos en los proyectos y deter

ILinan las lin9as de accién a seguir por el u quipo técnico. 

La Pobluci6n n lu <¡ue va di rigidq, cpe es ca talo¡;ada por la 

ins~i~uui6n como sujetos noclales populare6 que son " los grg 

pos, capas, sec~cres y clases sociales que actuglmcnto no 

tie~~n acoeso al poder sea aconómico, polltico o ideol6gico 

y que sen los ónices quo putden llegsr a tener la capeci 

dad de co!lver tirae on los sujP. ~os de caC\bio que la Re tual 

fase hist61•ico-socinl requiere ". ( 28 

El Equipo Técnico, cona tit••ido ¡io1• prcresicnsl es, técr.icos, 

promotores, na~ivos de la <.:omunidnd, as1 corno personal admi

nis 1:ira ti vo. 

( 28 ) • Documentos e Informe«, Unidad Regional de quera taro, 

Dirección General d~ Gul turas Popular-Jr., M6xico, 1988, 

s/p. 
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III. FUNDAME!ITOS TEORICOS PARA LA INTERVENCION DEL 

TRAB~DOR SOCIAL EN EL ES'l'UDIO DE LA CULTURA 

POPULAR. 

En eate capítulo se conte~plan los elementos te6ricos que 

st1s tentarán la intervenc l6n y el quehacer del Trabajador Social 

en el área de la cultura popular, ele~entos que son retomados 

de algunas dr, las actividades· que se desarl'ollan en la Dirección 

General de Culturas Populares y comple~entados con otros propios 

de la profesión de Trabajo Social. 

En primer lugar, se analiza la inveEtigaci6n participativa 

e investigación-acción, que son dos tipos de ir.vestigaoi6n on 

las que puede participar ol Trab3jador Social y la que viene <l.!! 

sarrollsndo la Direocl 6n General de Gul turas Pc.pulares. 

En segundo lugar, se desarrollan aspectos generales de ed~ 

caci6n social y educaci6n popular, en donde el Trabajador Social 

se deser.vuelve como un 1
• ed.uua tor su.=iAJ " r:i~nñn .ectc tH'la car89.. 

te1•istica principal en su desempeño profesi.onal.Y cuya .función 

es llevada a ~abo en el tra'.:>ajo con ccmunida'.l.es. 

Posteriormente, se parte de ls me todo logia básica de Trab~ 

jo Sooial emplesnuose y exponiendose los elementos de Trabajo 

Social Comunitario y de Grupo, ys que en dicha lnstituc16n el 

trabajo con grupos es utilizado para la ejecuc~6n de sus proye~ 

tos. 

Asi mismo se presenta el concepto de promoción social, que 

debe quedar claro para el Trabajador Social de manera que le p~ 
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mi ta diferenciarlo del concepto utilizado por la institución d,2 

nominado premoción cultural bilingüe, 

3,1, Investigación Participativa, 

La Dirección General de Culturas Populares actualmente em

plea en el des3rrollo de sus proyectos la investigación partiq~ 

pativa e investigación-acción, elementos que el Trabajador Se-

o ial debe conccer teori.camanto p•ra poder intervenir en os te º.ª!!!.. 

po, considerando qua este profesional tiene la capacidad de in

tervenir en todo proceso de investigación. 

La investigación participativa en Amárica Latina surge a 

partir de constatar la ineficacia de los enfoques prevalecien -

tes sobre investigación en las cien~ias sociales, se plantea c2 

mo una alternativa u opción metodol6gica para superar las inve~ 

tigaciones tradicionales. 

La investigación participativa ha sido definida como " un 

en.foque mediante el que se pretende la plena participación de 

la comunidad en el análisis de s11 propia realidad, con el obje

to de promover la transformación social para beneficio de los 

participantes de la investigación a nivel de comunidad " ( 29 ) 

Fuentes Murúa, ln ubica como una ac th·idad con tres ver-

tientes de acci6n; " es una mei;odologia de autoevaluaci6n social 

( 29 ), Vejarano M. Gilberto ( Comp. ), La Inyestigacl6n Parti

ginatiya en Amfrjca fotina, CREFAL, México, 1983, p.71. 
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que entraña la plena participación de la comunidad; es un proc~ 

so de autoeducaci6n; y es un medio de acción participativa para 

la au toe;es ti6n " • ( 30 ) 

Es una a~tividad integrada que combina la investigación SQ 

c ial, el trabajo educativo y la acc i6n. Es te tipo de investiga

ción tiene un gran peno como proceso educativo y de auto-forma

ción, en donde los participantes ~la comunidad y los investie;~ 

dores;- va descubriendo su pt•opia realidad, sus problemas inm~ 

diatos, así como el llegar a proponer alternativas de solución 

dentro del contexto socioc:on6mico y cultural en el 1uc es tan 

envueltos. 

La investigación participativa adquiere sentido esencial-

mente en la '' praxia social '' y est~ i11~ersa en los proceso so-

ciales. 

Los elemefitos teóricos que han fundaaentado a la invcsti~ 

c i6n participa ti va, pro•1ienen de diferentes teorias, me to1alo

gias y expei•icnciss prácticas, que. a través de su praxis y del 

analisis crltico los ha modificado.Tiene una ideologta y una Vi 
sión política que se basa principalmente on el materialismo hi~ 

tói•ino y dialúctico, y no deja de lado para el análisis de la 

realidad social los elementos que le proporciona ~l estructural 

( 30 ), Fuentes Mur6a, Jorge ( Comp. ),La Or~aplzaql6n Campesjpa 

y los Problemns Je la Inves tigaci6n Participa ti va ,Encue¡¡ 

tro Nacional Sobre Inyestigaci6n ParticiRatiya en el M,¡¡ 

dio Rural, IMISAC 1 México, 1982, p.274 • 

.. . 



funcionalismo, la fenomenología,etc., presentandola como 11n ti

po de investigaci6n que tiende a sor uompleta y a su vez compl~ 

ja a diferer.cia de otros trabajos de investigaci6n formales. 

Su complejidad rádica, en que tiene que recoger una serie 

de proc<1sos que va desde la formación del investigador, la ort>!!_ 

nizaci6n de la co1r.unidad, su dinámicq de participación hasta 

llegar a la formulación de proyectos alternativos de acci6u y 

posterior ejecución y evaluación. La aplicación do procedimien

ton y técniMs de investigAci6n, va a •tariar de ucuerdo a los 

contextos sociales, ambientales, económicos, políticos y cultu

rales; neg~n los problemas,sean s~0Goriales, de organizac:6n, 

grupos, así como los tipos de acciones y programss que se elab~ 

ren y de los prop6si tos y objetivos que de teroinen los partici

pantes para la investigaci6n. 

La formaci6n dal investigador profesional y el grado de O!: 

ganizaci6n de la comnnidad tienen gran importancia dentro de la 

inves Ugaci6n participa ti va. El investigador es aquella persona 

integrante de la comunidad y del e1¡u ipo técnico do investiga-

c i6n. 

El investigador especial izado o externo es aquel que por 

lo general no pertenece a la comunidad, que debe involucrarse 

como p3rtioipante y educando en el proceso de investigación, d! 

be tener una ~rep~raci6n intcrdisciplinaria quo le permita apo!: 

tar elementos te6ricos y una capacidad para el análisis, que en 

conjunto con la comur,ida:l genere nueves conocimi~utos y accio-

nea. 
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En la comunidad, el i"_ves tigador debe ges ~ar una participa

ciún que lleve a la o::-ganizaui6n, toma de couciencia y co1'trcl 

de sus recursos, quc _ lG permita la planificaci61~ da sus accio

~es y la autogesti6n. 

Las caracteristtcas generales del método de la investiga

ción participativa propuestas por Anton de Sohutter son resumi

das de la nig·1iente mnnora: 

La investigación pnrticipa.tiva puede bcneficiur inmediata y 

directamenLe a la comunidad; 

Un proceso •.!e inv-estiga~i6n participativa invclucra a la co

mur.idad en todo ;;royec to de invcs tigaci6n, desde la foritula

ción del problema hasta la interpretnci6n de los descubri

mientos y la discuci6n de ¡as solu~iónes. So bnsa on una in

tegración del diálogo, in•testigación y análisis en el cua¡ 

los investigados e investigadores son parte dfil proceso; 

El proceso de in•1estLgación p:irticipati·:s se gene_ra ~oao Pª! 

te de ls experier.cia edi;cativa qlle sir•re para determinar las 

necesidades de la comi;nidad y para aumentar la concien.:: La y 

el ;;ompromiso dentrt: de éste¡ 

Le perticipaci6n efectiva de los inv?stigadores profesiona

les y p1•oa;o~ores, se defi:.c " partir de su contribución toó

ri . .::a-prlic~!.ca a lns aecLones de la .::om•mi:lad¡ 

El proce~o :!e ir.vec~ie;nci.l:n p!lrticipati~·a, es un p1•oceso di,!!. 

lóc ticc; 

lin c"::Jo::i•10 tsr..~-' u" la i:11csti¡;~~i6n :¡:artioi¡istivs, nst como 

del prccesc educe '.ivo, er. la 1 ibcra.::i6n del potencial creada' 



y :a r.10•1ilizsci6n de los 1·oci;!'scs humanes pa:•a la solución 

de loe problemas sociales y la transfcrmaci6n •le la reall.dad; 

Un proceso de inv~stigacién participntivi; tiene implicacio

nes icteolégioas¡ 

El método de ic;est;igaci6n P"I'ti.:ipativa eo así. mismo, la 

busque:la di:, un ~ono.J ic.ien to intersubjt? tivo; 

L-;. irn·ec higaci6r. p.~ra., ipn ti va <!S ~na inve~ tiggci6n pericana~ 

te ( ~1;es los r~sul tndo:; do :.A in"te:3 tige.ci6r. no pueden ser 

·i·~finitiJc.a y:i q·1.; l&.s nc.;t3si:!ad :-s c3.m~iun y se trn:--.afcrma.n); 

El proceso do i1:.vcstigac:6n pa.rtici¡.ativa .=e roalizu desde 

unn óptica " ·e.-:;..le 3J.en.tro y des:.!e abajo " ; 

El i::óto<lo de inv11stigaci6n pai·ticipativo fcmcntu el estudio 

<lo la problemá ~ica en si;s interrola~iones his L6ricas es truc

turalen y en el conl:extc ·:le la ·socie:lad glo'bal. 

:i:.u i::vcs'jig~~i6r~ partictpati''ª pos';ula la conjugsci6n de 

l;eoria y práctica, "lS :iecir, üna prexls social, pero taml..iierJ. 

propor.e la inte¡;r9~i6" del cor.ocimien.to popular ,Y cientifico p~ 

rn log~·ar ur. .:0:10\-:iruit:nto preciso y r'3levant;e de les huchos ccn 

c1 et-cg. T~n g<:noro.1 1 se ~cnsidPra ct!.te ea wovilizeclora, dia.16.::ti

co, dial6gica 1 o:iu~otivo, diacr6r.~c:,.., hist6l'ica en :a praxis ª2 

.::ial. 

Dectro de la invas tigac i6n participo ti·m se h~1' d<luorroll,!1. 

do diferentes procesos que uon resultado de laa exporie.ncias 

reaJ.i~s.1~s por di versos su tcres, como es ~l ~..isa :la ?nulo Frc~ire 

que lo eoquamstiza en las siguier.tcs e~apas: 

" Ar.lllisis de todas las invos ~i¡;acionos preceder.tes y consido-

~--''' 
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ciór- <le .frrnnten se~undari~s. 

Delimi~ 9 ción e:;eográficn del ~1·es. 

Identif !.cae i6n de las pr•c,bables ins ti !;uc iones popt1 lareu y of_i 

dales ( e ooper•¡¡ ti vaz, e l••bes, e te. ) que pueden Golaborar. 

Cor. lía e r.c Ge-:-:. los l :.e 01·.~s. 
Cc:-itactos y di~c~o!.~!1es. 

l'c!"m1Jl~1~ié.n tit.::: Lln pl:w rl-3 ::. :cic!le!;; 0(n:ij\,n.tun •. , ( 31 ) 

/.. s·1 ve!. 1 A!·:ton de 3.:ll!I !:t:'.H' le ;.rer~enta en la.3 sicuient~s 

etap.'J::: 

11 En baue ul cona.~irnion:;~ ;:;lol.i--:1 :!t.: lr, ~or:.a e l:•.irr.~niJ.ad se l'ü.E 

resp;inder :.t L:~ problei<'.ns :¡ r~a.:::•JSid<lr!o.3 J~ l:i mlurm. 

El d•:JUipo proU!o 1;..:r• __ ,; l·l inv· 1Jr.t;iG'~1c1ón ( ul iuvnsLigado1• ;>L'Q 

feGi.cnal ) ¡u·epal'.'.l nu parl;ici¡-.ación, lo r¡ue imr:l ica: 

a) Una lnveo tigac16n te6rioa con•o•iptc:al. 

b) U:-iu invsetigación dc.!umental. 

Delimi~.sci6n d& la zona de traba.jo, esto es, selecl!ionar los 

grupcs ~on les q•.1e se .~uj ere Lrabujur, por ejeir.plo, grupos 

m::ir·~inad.ns, eji.1lr.1tario.=., jo!'r:.9Jeros, pcbl-9ción indiger.a,etc. 

La invastic;n\:i5!i. pr~c~it'.8 de ~s.rr.po.Es 1ecir, la investiga

ción de c:::cn:po se .letiurrollal:"a on diferüJt"as f'nsen o paso.o, 

q·;e Jeber1 es r.ar su.~e tos :.J 1•ovlsién durante el proceno rie in-

( 31 ). Sclwi;ter, A!1~C!! le. Invastif!aciln Participativa¡ unn OJ¡ 

cjéJ1 r11:.tqdol1írrj1,;g r,aPC\ lg BdJc·:.cl6n ~le 3duJ tos, CREFAL, 

Móxi~(1 1 l')dS, ¡;. 262. 
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\'Csti¡,;!lción: 

ConLac to con los tl·:rpon:l1:"?:1üia~> .l:Jl E:;; Lr:.Uo. 

Contacl,ú r;on .1.os or~a-:ii<Jmo.s ilc la z0na. 

+ Detc1"'mit:a.ci6n del uuive.rso de lr:. investigu•~i6n. 

Raunior.oH fc::.·mal1:.:s .:o·· :!li~mhros tle la ccmuni.Und. 

+ El ~nvus SLt;udc::- r.e orienta y !?1.,.iIW ul ·lÍH sua t·oncüiruien

~cs:. solire .; 1 gt·upo tn:pcc. Íficn. 

El procc.:i1: ::e ci:~e1•. ari:it-~nt:o :-11 ,::rnpo .se ... ec .iGn:.ido. 

Defin~:it~ Je L1~ ohjc~ivcu esp~cificos ~e 1E1 i:~estiga-

[:ión. 

La definici6n d•J t~m1s :, p:-obler.ias priorita1·i..os. 

Pla11tea1.~i1:::ni;c do~- problem.'1; 

La Sf!lewcién Lie la3 l:écni.cas para la recup·ila.~i 6n de la 

inforua . ..; "t6:i. 

La roccpilaoL6n de ~n info~m3ci6~. 

La cotlifi.c!1ci{H'. y c;laGi.f'!.caci6n de luH dat;os. 

+ Análi.:;is o interpretación do lo~-: resul:;adou. 

+ P1•eseutación ilo los rosulliac.loíl dt! in·.r•:~tl.gaci6n :y foruul.f! 

ci61: de 1•0.::omend3,-. ivncs. 

+ Programaci6n de nuevas :...1.cc!...::nes " • ( ~2 ) 

3, Ll. Invoc 1.i¡;;ac i6n-Ac:>i6n.. 

La i.IJ..vestie;~ci6n-acci6n es ~:on3icl;}rado •:omo un ~ipo do in-

32 ). Ibiderr,. p. 20:i - 279. 
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'fOStigaci6n que precedo a la investigaci6r: participativa, "con 

siste en la producción ie conocimientos para guiar la práctica 

y conlleva la niodifioac i6n de una r<:a lid ad dada oomo par te tam

bien del mismo proceso invastigativo " , ( 33 ) 

A es te tipo de investigación se le lia cor.oc ido de diferen

tes formas, como dtlS9rrollo comuni tqrio, in ves t igac i6u par tic i

pa t;iva, investigaci6n aut.vgestionn.ria, ciencia social p~r~l::!i

pante, mótorlos de acción, educación recip1•oca e interactiva, 

o te. 

La idea de la investigación acción fuó dada por el modelo 

de Lewin parg al cambio social, cuyo proceso consiste on: " l) 

insatisfacci6n con el actual estado de cosas; 2) identificaci6n 

de un área problemática; 3) identificaci6n ele un _¡;roblem:i espe

cífico a ser resuelto mediante la acción; 4):formulaci6n do va

rias hipóteGis; 5) .selección de uno. hip6tesis; 6) ejecución de 

la acci6n pera ~omprob&r hip6tesis; 7) evaluación de los efec

tos .je la acci6n; 8) generalizaciones " • ( 34 ) 

La investiga~i6n acción pu.,de ]>reHentar diferentes orient!! 

cienes en ¡;L: s.s¡:e:;to n;etodcl6gicc :¡ te6rico, va:-inr1do desde el 

estructural funoionalismo con modelos de armonía, integracl.6n y 

modernización hasta el materinlismo dialáotico e hisl;órico pare 

la transformaci6n de las estructuras socio.les. 

Se han distinguido trci; Upos de investigaci.6n aooi.6n: 

33 ), IbideD. p. 179 

( 34 ) , Ibidem. p. 174 
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In'le~ tigsc i6n de la acci6n <,,.que tiene un carác ta1· evalua tj, 

vo ). 

Investigacci6i:i 11ar!l la acci6n ( fu11damenta la programaci6n 

de acciones ). 

Inves cigaci6n a ti·aves de la acl1i6n esta se acopla más al 

análisis le la rea'l.idad on baoe a l3s expcri.encias concre-

~as ) " ( 35 ) • 

De '3Sta foroa, se le e::'lfoca como una i.nvestigaci6n a través 

de la acci6n fundamentada en el materialismo dialó.;;tico e hist,2 

rico,por lo cual, aC.quiore un compromiso con los grupcs popula

res contando non su plena participaci6n, lo que la constituye en 

un paso impar tan te para producir C!Htbios. 

·La ir»1eatigaci6n acci6n es un' método sinor6nico, que implj, 

ca primera<:>ente <lescubrir o identificar el pr<>blcma y despues 

busca::- la soluoi6n !ll mismo. Tiene come prop6aHo la, trar.srorll\!! 

ci6n social, cent:ranccso en los c;rupos sociales marginados los 

:¡ue se ven involucrados en la generaci6n de su. propio conocimie_!! 

to y en la sis tema tiza•,i6n do :;u pro¡:ia oxperioncia. Los inte-

gran tes de la ~omu!lid.ud y loti inves tigador~D, son cohsiderados 

cowo si.:jet·os parti~ipantes <l0adn arLbo:; detc<,:;un ;¡ conocon los 

problomas, par ticipnn en la toffia da decisiones, ln planeaci6n, 

impldmentaci6n y ejeccci6n de accionas pnra la satiufacci6L do 

G1.1s necesidades. 

El proceso de investigtwi6n ~r.ción parte de ider.tificar ,,¡ 

( )5 ). Vejarano M. , Gilberto ( c.)Clp, ), Ob. Cit., p. 62-63. 
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problema que es una necesidad sentida por la oomunitlud; a t:::-av(e 

de una dináir.ica interactiva ( por medio dela ~orninci6n de gru

pos de discusi6n, juegos de roles, entrevistas, etc.), ae obti~ 

ne inforuaotón zob1·e loa prcbl.::mus fundamen talos; los d.a tos ol,-

~anido¡¡ son dEv:;eltos a la com'Jnidad para corJ'rontar a los cie.!!! 

bros con las di vers1Js formas dd pero ibir su !'ea l Í<illd, llevando

los a cor.;prentler más profundar:;en ~o ,;ua problemas; y a través de 

la discusil':n grupal, se anallzar<m los rlaJ;os obtenirlos modian

t:a el uso de un ler..i:;usje sonc i l lc, se redefirtirá el problema 

original que finalu.ente ª" dirija a cncontra1' la oclucion<Js al

ternativas para lograr el cacibio quo es la aoci6n, es dtiuit·, se 

iden ti.ficarán las áreqn donde la llC·J i6n puode llevnrse a cabo. 

El papel del inveD til!;ador "" a se=, el de ayudar g lia co-

u:unidad a identificar snD pr•cblernau más cr(t1co:J 1 f. comprend~r

los y ane.liz&.rlos retmiendo a ~us miembros, creando discusiones 

en grupo, dirigiendo sesiones de concientizaci6n y suele ser un 

ajente externo que tiene conocimientos teóricos y técnicos, con 

una postura que puede ir desde ajustar, integrer,o eliminar di~ 

funcionalidades hasta la busgueda del desarrollo y la transfor

maci6n. 

La investigaci6n-acci6n a travás de su práctica ha parmiti 

do ta generac.i6n de nuevos conocimientos a los participantes 

( comunidad o grupos sociales e investigador.es ) 1 la moviliza

ción y el reforzamiento de las organizaciones de base, el mejor 

empleo de recursos disponibles, el análisis critico de las nec~ 

sidades y problemas sentidos por la comunidad, actuando como un 
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medio de concientización y autoaprendizaje en donde los grupos 

marginados se esten educando para mejorar su situación. 

La investigación-acción y la investigación participativa 

se han llegado a definir indistintamente, la diferencia entre 

ambas radicaría, en que la investigación participativa introd~ 

ce a la participación como un proceso más amplio que recae en 

el logro de sus objetivos y la investigaci6n acción, aunque re

toma la participaci6n no la ha desarrollado. De esta forma, la 

investigación acción viene siendo el antecedente metodol6gico 

de la investigación parti~ipativa que podemos considerar como 

la más ideal. 

En Traba.jo Social la investigaci6n participativa y la in.. .. 

vestigación acción todavía no han sido retomadas como tales, ya 

que eata profesión emplea dentro de su metodología a la investi 

gación social en gen~ral, se reconoce la importancia de la par

ticipación de la comunidad en la recolección de los datos que 

requiere para su estudio, pero no la involucra en todo el proa~ 

so de investigación, si acaso se ha presentado algdn proceso 

participativo aislado, el trabajador social no lo ha sistemati

zado de manera que se de a conocer a todos loa profesionales de 

esta área. 

Existen autores como Boris Llma, que dentro de su modelo de 

Intervención en la Realidad, u·~ica una fase que la denomina " iJ:! 

vestigación participante, en donde el agente propulsor y el ha~ 

bre orpimido so.n partea importantes, " la participación de la 

masa es fundamental, debe participar en la elaboraci6n de los 
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procedimientos, deben ser los que interpreten su drama social, 

estudien las situaciones problema, iniciar el proceso de educa

ción y toma_de conciencia durante la investigación, participar 

en el proceso de datos y en discusi6n crítica ••• , con el fin de 

formar grupos de base teniendo como objetivo el prcmover e in

crementar la conciencia colectiva, tanto an el análisis de los 

problemas como en sus soluciones. No deben ser grupos terapéu

ticos ni recreativos, deben orientarse a propiciar un cambio de 

valores. Constituir ec medio para que la poblaci6n se integro 

al análisis de los fenómenos, a determinar con objetividad sus 

situaciones problema mediante el descubrimiento de los caracte

res generales y el nucleo generarlor de las miomas ". e 36 ) ,, 

Este modelo de intervención, no se ha difundido ni impuls~ 

do para su es tndio y ap licac i6n a trav~s de las prácticas comu

nitarias que se desarrollan en la Escuela Nacional de ·rrabajo 

Social, por tal razón, el profesiona: desconoce los elementos 

de inv~stigaci6n participativa e investigaci6n acci6n necesarios 

para d~senvo1verse. Elementos que debe retomar el trabajador sg 

cial como parte de su metodolog1a hásica, es necesario que se 

. fundsroen te teóricamente, sis tema tic e y publique sus experiencias 

en beneficio de los grupos sociales para ~ue la scci6n se pro

grame y lleve a cabo en forma inmediata. 

( ;6 ). Terán Trillo, Margarita, et. al., Modelos de Interven

pj6p de Cqmunidad ep T;aba1o Social, ENTS-UNAM 1 M{lxico, 

1986, p. 189. 
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3.2. Educaci6n Popular y Ed~cación Social. 

Para algunos autores la adu~aci6n popular es un proyr.cto 

histórico proletario que debe oncaminRrse en contra de un pro

yecto burgués, son intereses populares que deben encaminarse h~ 

cia una liberación. 

La educación popular tiene sus origenes a nivel latinoame

ricano, desde la epoca colonial y esta dirigida a los sectores 

dominados por la clase dominadora. A partir de e.stu época y has 

ta la actualidad se ha consideradc la instrucción pública como 

sinónimo de educación popular, ya que ambas van dirigidas al 

pueblo, pero la ed,;cación popular capacita a los jóvenes para 

que conozcan sus deberes y derechos, y la instrucción pública, 

s6lo hace reinar el pensamiento burgues de acuerdo a los ínter~ 

ses de ésta clase y su reproducción ideológica. 

" Los educadores populares - es decir - aquellos compro

metidos con la transformación nacional y social, deben estar 

vinculados a proyectos politices, pero es necesario que desarrQ 

llen propuestas pedag6gicas y creen nuevas concepciones politi

ce - educativaz, no que simplemente las reduzcan "• ( 37 

( 37 ), Puiggroa, Adriana, " Discusiones y Tendencias en la Ed~ 

oaci6n Popular Latinóamoricana 11
,. Reyiata de Ciepgies 

Socl a les Nlleya Antropología, Valacics Editores, Vol. V, 

No. 21, México, 1983, p. 34. 



54 

El sujeto de la educación popular es un participante acti

vo que en forma conjunta con el educador popular tendran como 

i"in el cambio delas redes del Estado en donde la voluntad, los 

conocimientos y las prácticas de sectores oprimidos vallan diri 

gidas a la transformaci6n social. 

Una ·educaci6n popular corno menciona Julio Barreiro debe de 

" aprovechar todas las oportunidades para crear actitudes y CO!!) 

portarnientos cap~ces de desarrollar a niveles superiores su actu.!!_ 

ci6n política, la or-ganizaci6n del pueblo alrededor:de sus intit 

reses inmediatos o no, pero a la vez sirven .•• , para provocar 

su sentido crítico, auton6mico y educativo " • ( 38 ) 

Barreiro señala a la Educaci6n Popular como una especie de 

instrumentos especiales, por medio de los cuales lie llegará a 

una acción transformadora, en la que se re<¡uiere de la uni6n ª2 

lectiva cada ~ez más organizada y crítica, que existan grupos 

populares capaces de actuar conscientemente, debe existir una 

relaci6n acci6n-reflexi6n en donde se do una crítica de la rea

lidad qua este vigente, una onni6n movilizadorA de transforma

ci6n, una revisi6n crítica de la acci6n realizada, una reformu

lación y evaluación crítica de la realidad social. 

En la mediJa en que se de una solidaridad organizada de clit 

se se darh la práctica transformadora en donde el educador pop~ 

lar ea el responsable de conducir la reflexión del grupo, pro-

( 38 ). Rarreiro, Julio. F4ucac~ón Popular y Proceso de Conciep 

tizaci6n, Siglo XXI, 9a.ed,,México, 1984, p. 11. 
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curando no imponer sus ideas sino orientando el pensamiento co

lectivo, promoviendo la participación de la población, además 

debe tener la capacidad ele análisis, sintesis y el conocimien

to de los temes que se trabajan para poder llegar n conclusio

nes claras. El educador popular debP. romper con la verticalidad 

de mees tro-alllmno, . es tabledendo c.n:i i•e lac iór. fraternal de en

señanza - aprendizaje,colectivo,diHlogal y horizontal. 

La Educación popular se bssa en el método di•léctico y en 

la metodologia de la organización, siendo sus objetivos princi

pales : 

-" Descubrir los valores populares culturales para fincar en 

ellos el proceso educaüivo. 

Favorecer que las personas sean.conscientes de su realidad, 

que reflexiones críticamente sobre ella y qlle octuen para 

transformarla. 

Motivar a las personas pora que se organicen socialmente y se 

lancen a trabajar por un cambio de mentalidad, actitudes y e~ 

truct•)ras en beneficio colectivo. 

Informarles acerca de los adel9ntos técnicos y do las insti

tuciones que pueden prestarles asesoria en la>1 diferentes l! 

nene de acci6n. 

Favorecer el desarrollo personal de los mie~bros de la comun.J. 

dad ( habilidades, actitlldea, valeres, eta. ) a fin de que 

puedan mejorar continuamente sus condiciones de vida. 

Desperta1· y acrecentar la responsabilidad social y poli tica 

de las personas, 



56 

Hacer que individuos y comunidades participen responsable

mente en el proceso de cambio y desarrollo socio-politico 

que vive el país ". ( 59 ) 

Debe quedar claro, que al hablar de educec:6n popular no 

se esta refiriendo solamente a cursos de política, ya que la P2 

litica es una orientaci6n partidista, y la educación popular es 

le propia realidad fuente de conocimiento en donde se da un re

corrido dialéctico y una prác'tica y acci6n transformadora. 

El Trabajador Social interviene eP las organizaciones so-

c ieles populares en donde crea procesos de grupos organizados 

siendo visto deade una perspecti•m social, proceso por medio del 

cual se puede crear en los in~egrantes la motivación para enfre;¡. 

tar su problemática, la que anal izará e identifica1·á para poder 

rescatar una soluci6n viable que este el alcance de sus posibi

lidades. En le formaci6n de grupos organizados el profesional 

en trabajo social, empl~a elementos de educaci6n social que le 

permiten conocer a los miembros con el fin de hacerlos consoie;¡. 

teu en' le intervenci6n .ie su roalidad. 

" La educaci6n soriol es el medio para iniciar una concienti 

zaci6n de l·> problemática propia de los grupos sociales donde el 

trabajador social incide, lo que permite realizar une serie de 

( 59 ), Garcíá Olvera, Miguel y Trueba Davales, José,. f4ucaci6n 

para la Libertad y le Solidaridad, F.d,Edicol ( Manuel del 

Promo ter Sor. tal 1 serie Conceptos Bástcos ) , México, 1979 1 

p. 21. 
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capacidades no s6lo individuales sino grupales que a través de 

la educación .formal escolarizada no se logra descubrir ••• ". (40 

La educaci6n aocial es un proceso que desdo el punto de 

vista pedagógico se le considera a la educaci6n .familiar, que 

va dandose de generao iones mayores a generaciones j6venes, tran_!! 

mi tiendo: valores, ideas, qun oonllevan .fines de una adap tac i6n 

social, personal y ambiental. El trabajador social deberá inte~ 

venir como educador social en busqueda de la participación acti 

va de los individuos, para poder actuar sobre el medio en forma 

consciente. 

En la educación social intervi~nen .factores como educaoi6n 

informal que es la que adquiere el inrlividuo a lo largo de su vi 

da " •••• comprende ol proceso por .medio del cual cada individuo 

logr3rá actitudes, valores, habilidades y conocimientos, merced 

a la experiencia diaria, por la relaci6n con los grupos prima

rios. (.familia, amigos, escuela, trabajo ) y secundarios (gr~ 

pos politices, instituciones religiosas y culturales ) o por in 

.fluencia del medio ambiente y la ini'lllencia de lc:i medios de C,2 

municación colectiva •. ( 41 ) 

( 40 ) , Hernández Jim~nez, Juana, et. al.T,• Organizao i6n Social 

Popular, como una alternativa de soluci6n a problemas ur 

banas v la participación del 'l'raba,jador Social dentro de 

esta, ENTS-UNAM, México, 198?, p. 4?. 

( 41 ) • Meléndez Crespo, Ana," La F.d.ucac i6n y la Comunicaci6n en 

México~ Perfiles Ec!ucativos, CISE-UNAM, abril-mayo, Méxi 
co, 1984, p.48. 
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Dentro de los elementos considerados en la educaci6n social 

se retoman los emanados de la corriente pnicosocial de Paulo 

Fraire, la cual es manejada en Trabajo Social por Ang6lica Ga

llardo Clark, que mendiona que una educación, una capacitación 

y una aoesor{a social deben ser dadas en condiciones que permi 

tan la acci6n y la participa·~ión. 

Angélica Gallardo Clark, enfoca los pasos a seguir en una 

metodolog{a básica para el trabajador social, estos pasos lo con~ 

ti tuyen: la inves tigac i6n pre 1 iminar, priu.era aproximac i6n donde 

se utiliza el conocimiento sensorial; la investigación descrip

tiva, segunda aproximación a la realidad de índole perceptivo; 

como tercera etapa, el diagn6stico de la situación como una foJ;. 

n:a de e onoc imie~_to abstrae l;o; de ésJ;e diagn6s tic o surgirá la pro 

gramaci6n como cuarta etapa, donde se prcyectaran objetivos, ce~ 

tos, c6digcs de intarpretación y téculcas tanto individuales co

mo grupales y de comunioaciÍJn que serán utilizados por el trab!! 

jador social en un plano de promoción, educación, de conductas 

críticas que conlleven o la evaluaci6n. En eotas fases, el tr!! 

bajador social tomara en cuenta los objetivos generales hacia don 

de ae pretende llegar, los objetivos ideol6gicos,los de la comu

nidad e institucionales y sobre todo los del e~uipo técnico que 

participen del proceso. 

" La tarea del trabajador social radíoa fundamentalmente en 

la labor de _promoci6n y educación social, que deben partir de un 

conocimiento cierto de la realUad de la poblaoi6n a la ciue se -

dirige, como una estrecha comunic9ci6n con ellos para emprer.der 
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en forma conjunta los procesos de organización y participación 

social que favorezca el desarrollo de los programas que se ir...-

tenten establecer " ( 42 ). En Trabajo Social es cor.cebida l3 

educaci6n social como la acción orientada hacia la creación de 

la conciencia social ~ue es adecuadamente encausada. 

3,3. Trabajo Social do Comunidad. 

El trabajo CGmuni tario es de grnn import.ur.cia en el desa

rrollo de la cultur& pcp~lar, en el ámbito institucional y para 

el desempeño del Trabajador Social. 

Para el Desarrollo de la Comunidaú, el TrabRjador Social 

se funiamen~a en algunoa ª'l tares como Francinco G6mcz Jara 

quien lo concibe como un procese, ya quo coniene •ma progesi6n 

de cambios; co~o un mpe~odo, por;ue es un camino a recorrer don 

de se tiene la fin•li'lsO. do log_-:-ar el cambio sccial mediantú la 
1 

organización, psl:'ticip!wi6n, ·etc.; as1 como un proydcto •'!onde 

se uoncretizsn los pRsos del proceso y se precisan las metas, 

procedimientos y recut'sos a u til iz,.r. Fropcne un modelo de inve§_ 

~iga~i6n,'donde ae intentan recabar los datos qJe car•cteriznn 

ln vida socia~, ~con6n:ica, polí~ica y cultural de una comunidad 

y que p•rmHa la elaboración de l>rcgran:as y RU aplicaci6n. 

Ezequiel Ander Ege;, define a la comunidad como la. agrupa

c i6n ~rganizada de perso!laS qi¡e se percibe como una unidad so-

( 4-2 ). Herriández Jiménez, Juana, et, al., Ob. Cit., p. 48. 



60 

social cuyos miembros participan de algón rasgo, interés, elemen 

to, objtttivo o funei.dn común, 0on concieucia da pertenencia, si

tuados en una determinada lirea gecg:rá.fiaa en la cual la plur•a

lidad de personas interactuan más intensamente que en otro con

texto. Para este autos el Desarrollo de la Comunidad es " ••. una 

técnica o práctica social. No es una filosofía, ni es una cien

cia; está en el plano de la ¡íraxis de la acci6n social, <mten

diendose como téonica social, un conjunto de reglas pr!'.\cUcas y 

sistemliticas, cutos procedimientos al ser aplicadod se traducen 

en acciones ~ediante lgs cuales se modifica o trgnsforma algún 

aspee to de la sociedad ". { 43 ) 

La me todologia que emplea implica c~a tro fases: 

Estudio, investigaci6n, diagn6tioo. 

J'rog:ramac i6n. 

E,jecuci6n. 

Evaluac i6n. 

Estas .fases no deben cons~derarse como una secuencia rigi

d& de las etapas sino como une guia slternativ.1 que debe adap

~arse a la dinámica de la realidad social. 

En la actualidad la práctica comunitaria realizada en l•s 

Escuelas de Trabajo Social, tiene como objetivo conocer de los 

grupos sociales, ~us caracter[sitcas pol[ticas, econ6mica, so-

( 43 ). Ander Egg, Ezequiel, Ob. CH., p. 70. 
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ciales, edu.:ativas ;¡ culturales. En l• Escuela Nacional do Tra

bajo Social señalo, en la materia de Prá,ticas Escc.lores o Prá,9. 

ticas Comunitarias un proceso para la inLervenci6n :le éste pro

fesional en el desarrolle comunitario ( proceso retomado de la 

Investigación Diagnósti<:o y de .la Investigaci6n Planificada de 

Natalio Kisnerman ), el cual comprende los siguientes momentos: 

Gbicaci6n de la práctica eü T1•abajo Social. 

Selecc i.6n de la comunüiad. 

Estudio exploratorio descriptivo. 

Estudio explicativo. 

Planeaci6n de inter·1enci6n en la c:om1midod. 

Programación social por áreas. 

Proyecto con grupos. 

Intogrsr.i6n de los grupos de base. 

Asesorio an ejecuci6n da los proyectos comunitarios. 

Evaluación de lon proyectos. 

Sistematización. 

Evaluación. 

Estos dos últimos momentos, deben llevarse • cabo d•1rante 

to:lo el proceso. 

El dnsarrollo comunitario tienP. como fin el promover en las 

~omunidades un mejoramiento en su nivel de vida econ6mico, poli 

tico, social y cultural para lograr la transfor·mación. 

Consideramos que es necesario llevar a cabe un proceso ed.!! 

cativo, de promoción y sensibilización q~e permiLa el desarro

llo comunitario en donde le pcbl!lci6n participe acLiv·1rr.ent.e y 
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proyecte de acuerdo a sus r.ecesidades e intereses. 

3.3.1. Trabajo So~ial de Grupos. 

Dentro del Trabajo Social, el desarrollo de la comunidad, 

el caso social. y el trabajo con grupos, forman parte de su met2 

dologia tradicional. 

El ~rabajo con grupoc; es una de las fc1•man que el •rrabaja

dor Social emplea comunmente en su desempeño en comunidades, a 

trav~s del cu9l se ¡,romue;,re la participación de la pcblaci6n. 

El grupo es ccnaid~r&do r:omo la uni6n de varias :personas 

que inter::ic ttian y ti~nen obje ti,1os, valores, creencios y normas 

en común, en donde todos los integrantes se reconocen como mie~ 

bros. 

El trabajo con grupos constituye un proceso, en donde son 

considerados la interacción d:námica de los w.iembros y el logro 

de los objetivos. Esto proceso esta constituido por las sig<1len 

tes fases, según el modelo de Na talio Kisnermo: 

Fcrmgcién. 

Conflicto. 

Organizacién. 

Inte,~raci6n. 

Declinaci6~, y muerte dol grupo. 

En base a la experiencia surgida en la práctica esnolar c2 

n:unitaria, ~e plant~~a el siguiente proceao de grupos: 

Investigaci6n preeliminar-descriptiva. 



Diagn6sti~o Social. 

Proyecto, Plan o Progrqma. 

Formac i6n de Grupos' 
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Difusi6n y Propaganca. 

Organización. 

Ejecuci6n-Integruci6n Gr~pal. 

Consol idac i6n. 

Evaluaci6n ( muer~e y/o cambio de objetivos ). 

Análisis Teórico-Prá.o tic o del proceso. 

El ¡:recese de Na l;alio Kisnerman y el uso de la Psi.colegía 

Social, han sido difqndidos y utiliz9dos en las Escuelas de Tr3! 

bajo Social para crear procesos con grupos. En uuestra experis_!} 

ciu de prá~ tic a con::uni. tarias se integraron elementos lJ. 1..1e contri 

buyen a la rormaci6n je grupos, parte desde la investigación 

hasta la evaluu~i6n del proceso grupal donde el Trabajador So

cial persigue tes siguiP.ntes cb~etivos: 

El desarrollo de la personalidad del individuo denoro de un-3 

interacci6n ~umana. 

Desarrollo de ·ID aprendizaje t.•n~o en su capacitación como 

en la toma de decisiones. 

Desarrollo de una conciencia crít.icu. 

Adapta~i6n a la vida social armoniosa. 

El desarrollo de individualidad, es de·~ir, "l desarrollo de 

las po ten0 i•lid&des, ap tHudes y capa e idodes individual.es 

qua contribuyen a deuempeñ,r un papel jentro dul grupo. 

Desarrollo de actitudes gregarias del hombre, e~ decir, ten-



dencia a relacionarse con los demás individuos. 

El Trabajador Social dentro del grupo, desarrollará .fLtnci2 

nos de educador sol1ial, orientador, ca:paci tador, lider, asesor, 

coordinador, fomentando el logro de la nu tosuficienciu del indi 

viduo, apoyando se en el nso de t:;6cnicas grupales que permitan 

una mejor comuni.cHci6n, intAgración, cohesi6n,e te., pnrn la ºº.!! 

soliducién del grupo, contribuyendo así al desarrollo comunita

rio. 

5.3.2. Promoción Social. 

Asi como el desarrollo de la comunidad y el trabajo con 

grupos son los medios donde se pro;rcc ta la labor del Traba,jador 

Social, el aspecto de la promoci6n social tiene gran trascendea 

cia en la práctica de éste profesional y su aplicaoi6n esta dir_h 

gida al desarrollo de la comunidad tanto en lo económico, poli

co, social y cultural. 

La prcmoci6n social, se concibe como 1
' la actividad enc.am.,:h 

nada a logl'ar la est;r111Jturaci6n social do los diversos núcleos 

de la poblaci6n; con el objeto de gen-:'r"r entre ellos un verda

dero desarrollo de la .:cmunidad 1 en todos suJ aspee tos: infrae~ 

true turaz y aco:idi.c ionamient:o d~l t;erri torio, fomflntio econ6mieo, 

p::irticipaci6n poltC.ica, fomento artisti<00 y deportivo, <ltc. "(44) 

( 44 ). L6pez. Juarez, AlonRo, Un Camino Hacia el Desarrpllo,T.a 

Estructura Social., Ed. Edicol, México, 1979, p. 29. 
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La promoción social no es un término bien definido y exis

ten pocas referencias bibliográficas que lo expliquen, más bien 

el significado debe ser buscado en la práctica oo tidiana que se 

da en el trabajo con los grupos, las comunidades y por la acci6n 

del profesionista de trabajo social. 

Al promotor social oomunmente se le ha asociado con otros 

términos como animador ,•ural, trabajador de campo, agente de 

cambio, asistente social, divulgador, facilitador,etc. 

El desarrollo de la promoción Gocial ha sido de tros tipos; 

una referida al desarrollo comunitario que tradicionalmente ban 

venido ejerciendo los trabajadoreo sociales; pero al tomarse los 

planteamientos de Paulo Fraire referidos a los conccptoB de oprE_ 

sores, oprimidos y educaci6n liber~dora, surge un segundo tipo, 

la promoción de la concientizaci6n, en donde se manejan dos ten 

dencias, por un lado la movilizaci6n política, y por otro lado, 

mantener el e1uilibrio de las instituciones; ponteriormente ap~ 

rece la promoci6n de la militancia partidista, en donde se retQ 

man conceptos de clase de lucha e interéses antagónicos, decla

randose como una trascendencia política. 

En relación a lo anterior, el promotor social debe procu

rar no influir eli las deci.siones partidistas de la poblaci6n, 

raspetandolas en todo momento. 

La promoción social persigue custro objetivos principales: 

Sensibilizar y educar. 

Organizar en asociaciones. 

Lograr la participaci6n 
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Denotar al pueblo de medios de producción. 

Estos objetivos se pretenden alcanzar mediante una serio de 

pasos metodológicos que son : la Investigación, para determinar 

la problemática real de la poblaci6n que dará pauta a la elabo

ración de un Diagn6s tico donde se jerarquicen lo¿:;problemas pri_!! 

e ipales detectados, El Diagn6s tic o permitirá es true turar un PrQ 

yecto o Plan de trabajo que sea elaborado on conjunto uon 111 pc1 

blaci6n, la que deberá ser sehsibil.izada y organizada, damlo l!! 

gar a la participaci6n de todos los miembros en JA Ejecuci6n del 

Proyecto que será e11a1uado periódicamente, con el objetivo de 

re troalimentar el proyecto inicial .Y corregir los erroraH pres e_!! 

tados. 

La promoción. social pcrsigu.;.o como meta principal que la P.2 

blaci6n participe activamente para lograr un de8arrollo propio 

con el que se obtenga el bienestar social común. 

El promotor cultural bili.ngtle a dl.ferer.cia del promotor SQ 

cial, es aquel individuo que habla una o más lenguas indígenas

es nativo de su comunidad y pcr lo tanto ,es reconocido como mic_!!! 

bro de la misma; y el pr•orno tor social 1 es toda aquella persona 

perteneciente o no a la comunidad y que no necesariamente requ!E_ 

re hablar una lengua indígena, pero si realmonto se praocupa 

por el estudio de una poblaci6n debe aprender los elementos que 

le dln identidad, pro1..·..irsn,ll) ha·}r:rse mismbrc de cll!!, 

D·-:nt"'.'•) tlal área de la c:ultura popr:.lor el '2rn.ba~c.ior· Social 

1'·~ paPticiprJ 1iehe e2t;ar previsto de elementos t;e6riuos quo le 

permitan intervenir, como son la inveatigaci6n particpativa, i~' 
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vestigaci6n-acci6n, educación social, educación popular, traba

jo social de comunidad, trabajo de grupo~ y promoción social, 

aspee tos que se interrelacionan dentro de un proceso de acción 

social, en donde el individuo pueda actuar en forma directa y 

participante en la solución de sus problemas y que a la larga 

logre su bienestar, l• au tode termina e i6n y la auto gestión, el 

trabajador social utilizará estos elementos según el objetivo 

que persiga. 
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IV. UBICACION Y DESCRIPCION GENERAL DE 

LA UNIDAD REGIONAL DE MICHOACAN. 

4.1. Ubicación Geográfica. 

El Estado de Michoacán se locali?.a en el Sureste del pa1s, 

tiene una superficie total de 80.093 Km2, y una poblaci6n ,Jo 

4,602,981 habitanteo. La capi.tal del Estado de Micboacán, es la 

Ciudad de Morelia, una de las más importantes del Estado, 

Morelia se encuentra a 303 Km de la Ciudad de México, fué 

fundada en la época Colonial con el nombre de Valladolid. Se ti~ 

ne una superficie to tal de 1, 335, 94 Km2 , limita al Norte con 'r! 

rimbaro, Chucándiro y Huaniqueo, al Este con Charo, al Sureste 

con Tzitzio, a:. Cur con Madero, Acuitzio, al Suroeste con Huiro.!!!· 

ba, y al Oeste con Lagunillas, Tzintz•~ntzan, Quiroga y Coeneo. 

El clima en Morelia es templado y predominan las praderas y 

bosques mixtos, en las que habitan zorrillos, armadillos, tlacu! 

ches, conejos, tejones, golondrinas y palomas ontre otros. 

4.2. Característican Económicas, Pol1ticaa y Sociales. 

Morelia cuenta con una población de 353,055 habitantes re

gistrados en el censo de población de 1980, estimandose que para 

el año de 1986 la poblRción aproximadamente será de 471,384 ha

bitantes. 

Actualmente la Ciudad de Morelia el tipo de oonstrucci6n 
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que predomina es de tabique y tabicón, .Y en menor cantidad de 

adobe. Las viviendas cuentan con ~odos los servicios como son 

agua, luz eléctrica, drenaje, alcantarillado, calles y zonas pa

vimentadas, pero como todas las ciudades de la República Mexic~ 

na el acelerado crecimiento y densidad de poblaci6n han ocacio

nado que se aarezca de algunos servicios o que no se proporcio

nen en forma 6ptima, sobre todo en las colonias de la periferia 

de la Ciudad donde los asentamientos son recientes. 

Existen catorce instituciones bancarias, oficinas de correo, 

telegrafos, telefonos y telex, servicioo de transporte como ca

miones urbanos, suburbanos, de cargo, materialistas, taxis y cg 

lectivos, asi como parques, zonas d~ recreo y turlsticas. 

En el área do Salud, ln Ciuda.d de Morelia cuenta con clin];: 

cas y hospitales de la Secretaria de Salud, del Instituto Mexi

cano del Seguro Social, 'lel Instituto Mexicano del Seguro Social 

en coordinaci6n con Coplamar, del Instituto de Seguridad y Ser

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado y consultorios 

particulares. 

La cobertura en la educaci6n comprende los niveles do pree~ 

colar, primaria, capacitaci6n para el trabajo, secundaria, educ~ 

ci6n media auperior, técnica, normal y profesional. 

Las actividades de la poblaci6n abarcan la canaderia, pri~ 

cipalmente en especies bovino, porcino, avicola, asnal, caballar 

y ovino. La silvicultura en especies de .matorral espinoso, mat2 

rral, pino y encino. La producci6n ªBrícola se orienta principal 

mente al cultivo del maíz, trigo y alfalfa, duraznos, maguey, 
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aguacate, guayaba, lim6n, capulin, pera y membrillo, estas acti 

vidades ae desarrollan en zonas de riego y de temporal. 

La industria dispone de un parque industrial situado en la 

cabecera municipal, las principales ramas son la extracci6n de 

minerales metálicos, fabricaci6n de alimentos, elaboraci6n de 

bebidas, industria textil, fabricación de prendas de vestir y 

articulas confeccionados con textiles, fabricaci6n de calzado, 

industria del cuero, industrialización y producción de madera y 

corcho, entre otros. 

El Municipio de Morelia cuenta con pequeños, medianos y 

grandes comercios con articules de primera y segunda necesidad. 

La poblaci6n economicamente activa representa para 1980 el 50.18 

por ciento de la poblaci6n total. 

Morelia cuenta con zonas arqueológicas impor·tontes como la 

Colonia Santa Maria de Guido, monumentos en las avenidas y Cen

tro de la Ciudad, museos, casas de cultura y de artesanías en ·. 

donde se exponen pinturas y joyas artesanules. 

Las fiestas populares son ls Feria Agrícola, Ganadera, Ar

tesanal del lo. el 15 de mayo, el aniversario do la fundación 

de Valladolid el 18 de mayo, le conmemoración de la Indeponden

oia el 15 de septiembre y el natalicic dA José Maria Morelos el 

30 de Septiembre. 

Los alimentos populares s::m las corundas 1 carne de puerco 

con rajas, ucbepos que son una variedad de tamal, dulces, átes 

y bebidas de atola. 

En Morelia se elaboran artesanias textiles ( mantelei•ia de_!! 
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hilada, tejidos a gancho y bordados ) , alfareria, cerámica, mu~ 

bles, cajas talladas y muñecos elaborados con hojas de tamal. 

La estructura politica está constituida por un presidente 

municipal y se regula por diversos reglamentos los cuales se a~ 

tualizan constantemente. 

4.,. Organizaci6n y Funcionamiento de la Unidad Regional 

de Michoacán. 

La Direcci6n General de Culturas Populares, opera en dive!: 

·sas regiones del país a •ravés de las 19 Unidades Regionales CE 
yo modelo de trabajo fué experimentado por primera vez en la lQ 

calidad de Acayucan al Sur de Vera_crúz donde se establece una 

Unidad Pil6to, que parte de la idea de que los pobladores del l~ 

gar sean los investigadores y a la vez los promotores de su prQ 

pia cultura. 

A partir de los resultados obtenidos en la Unidad Pil6to se 

forman más Unidades Regionales, entre ellas aparece la Unidad R~ 

gional de Mioboacán, cuyo establecimiento obedece a la presencia 

de los grupos átnicos P'urbepecbas, Nahua y Mazabua en la región. 

Inicialmente la Unidad fué llamada Unidad Regional Patzcua

ro, ubicandose en la localidad de Patzouaro, poblado donde fun

ciono poco tiempo, posteriormen•e pasa a ser la Unidad Regional 

de Michoacán con oficinas en Uruapan y en la Ciudad de Morelia, 

en donde empieza a funcionar a partir de 1980 con algunas acti

vidades de inv.es tigaci6n y sobre todo con la realizaci6n del Cu!: 
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so de Cspaoitaci6n de Técnicos BilingUes en Cultura Indígena, 

La integroci6n del grupo de Tácnicos bilingUes o promoto

res culturales, se realiz6 convocando a través de la radio o 

los j6venes indígenas dd lá regi6n, los que fueron sondeados 

para detector su interés y aptitudes hacia el desarrollo de su 

propia cultura, de ásta forma fueron elegidos 36 técnicos bi

lingUes a los que oe les importi6 el curso de copacitaci6n, 

Durante es ta e topo de ·trabajo, lo Unidad Regional reali

z6 un convenio con al Instituto Nocional Indigenista ( que pr2 

porcion6 becas a los personas que recibieron el curso ) y la 

Direcci6n General de Educación Indígena del ~atado que se en

cargo de contratarlos, actualm~nte se mantiene el convenio en

tre los dos últimas instituciones, 

A partir de 1981, se incorporan los técnicos bilingUes al 

trabajo da investigación. Este mismo año, se realizo la opret~ 

ra del area de difusión, se desarrollen además trabajos de prQ 

mooi6n, investigaci6n y capacitaci6n de los temas do medicino 

tradicional, artoaan!as, agricultura tradicional y tenencia de 

la tierra, sistemas de fiestas y el uso del bosque, etc. 

Para 1984, se propone la tarea de oontribuir con los pro

yectos de las étnias P'urhepeoha, Nahua y Mazahua en donde se 

contempla el rescate, promoci6n e investigaci6n de las cultu

ras populares en al Estado; cobrando importancia la difusi6n 

de la cultura popülar en los centros urbanos con grupos mesti

zos, Los lineas de investigaoi6n en las que se orientarion los 

proyeotos fueron, el uso tradicional de los recuroos naturales, 



?3 

tradici6n y cultura popular en Micboacán. 

Para 198?, los proyectos se orientan a la inveatigaci6n de 

agrosistemas; medicina tradicional; tradiciones y costumbres; 

descripción, estudio~ análisis de loa grupos étnioos; supera

ción y formaci6n de recursos humanos; apoyo a las manifeataoio

nea culturales de los grupos populares; centros culturales ·OOWJ! 

nitarios; prouección de la cultura popular ( programa de difu

sión de los trabajos de la Unidad Regional de Micboncán );y el 

programa de la costa. 

Para 19·98, se imptlls•n los proyectos sobre agros is temas 

tradicionales; tradiciones y costumbre; cultura popclar urbana; 

arte escénico y difusión; costa de Michoacán; y centros cultur! 

les comunitarios. 

Cabe mennionar que entre 1981 y 1984, varioa de los proye2 

tos fueron suspendidos por falta de presupuesto a la Unidad Re

gional, t~ que influyó para que se estancaran algunas de sus ª2 

tividades. 

Actualmente la Unidad Regional de Micboacán tiene como ob

jetivo realizar proyectos integrales, para ser aplicados en 

tres regiones: la Región de la Mese t.a, l9 Región de la Cañada y 

la Regi6n del Lago o Lacustre. Con este objetivo se pretende i!! 

tegrar a los investigadores y promotores culturales bilingUes 

en un trabajo de equipo multidisciplinario. 

Las regiones comprenden las siguientescomunidades: Morelia, 

Santa Fe de la Laguna, Crecencio :.!orales, Tn'mro, Huacito, Santo 

Tomás, Uruapan, Comanchuen, Arantepecua, Quinceo, Paracho, Cal! 
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Coire, San Isidro, Tarecua to, Santiago A za jo, Sirio, San Andrés 

Tzirundaro y Tarerio. 

Para el desarrollo de los proyectos la Unidad Regional de 

Michoacán, se organiza en cuatro áreas: 

Investigación y estudio de las culturas populares, 

Promoción y animación cultural. 

Capacit'1oión y ser,ricios educativos. 

Difusión y extención cultural. 

En la investigación y estudio de las culturas populares, 

los proyectos que se realiz.~n se orientan hacia la investiga

ci6n-acci6n y l• investigación p'1rticipativa, donde los inte

grantes de lss comunidades participan en la formulación, nplic~ 

ción y difusión do sus propios proyectos s partir de su reali

dad. 

Con la prcmcci6n y animación cultural se pretende sensibi

lizar a la población y darles a conocer la importancia de sus 

rasgos culturales, y con la participación de los integrantes de 

la comunidad se pretende que los propios pobladores sean los 

pro~otor9s de ou cultura. 

Con la capacitación y servicies educativos, se pretende 

dar una capacitación que proporcione elementos educativos que 

conlleven a un proceso de enseñanr.a-oprondizaje a los promoto

res e investigadores que conforman el equipo técnico de la Uni

dad Reginal, asi como recibirla de otras instancias que apoyen 

a los requerimier.tos de cspacitaci6n, 
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La difusi6n y extensión cultural se vale de diversos me

dios y formas para difundir los proyectos y sus resultados, co-

mo son la radio, prer.sa, teatro, exposiciones, foros, cursos, 

pláticas, etc., que apoyan a la Unidad Regional a lograr la di

fusi6n cultural de los diversos ~rupos sociales, pero sobre to

d9 dirigiéndola al grupo que la está generando, permitiendo asi 

su valoree i6n. 

La Unidad Regional de Michoacán dentro de su organización 

y funcionamiento, se es true tura administra tivamenf;e de la si

guiente forma ( ver cuadro No. 2 ): 

CUADRO No. 2 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD REGIONAL DE MICHOACAN 

1 JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL 1 
SUBJEFE DE LA UNIDAD AREA ADMINISTRATIVA 
REGIONAL. 1 

JEFE DE PROYECTO. 

1 
INVESTIGADOR TITULAR. 

1 
INVESTIGADOR TECNICO 

i 
AUXILIAR DE INVESTIGACIOU. 

:-;F.CRETARIA, 
CHOFER, 
AUXILIAR DE IN
TENDENCIA, ETC. 
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De acuera~ al esquema presentado, el personal de la Unidad 

Regional le corresponde realizar las siguientes funciones: 

El Jefe de la Unidad Regional se encarga de: 

Establecer las dorectrices generales de trabajo, la concert~ 

ci6n y los proyectos. 

Establecer y supervisar los trabajos de ejecución de los pr2 

yectos. 

Coordinar y supervisar los tiempas de ejecuci6n de los trab~ 

jos. 

Supervisar el ejercicio de los recursos financieros. 

Establecer las áreas de trabajo. 

Supervisar la formulación, seguimiento y realización de los 

proyectos. 

Coordinar las reuniones generales y las actividades de inve~ 

tigación, promoción, capacitación y difusi6n. 

El Subjefe de la Unidad Regional se encarga de: 

Coordinar y supervisar lOs diferer.tes proyectos interrelaci2 

nandolos entre si. 

Supervisar el seguimiento a los trabajos ue cada proyecto. 

Dar apoyo a la jefatura en las ecóividades que ésta realiza. 

Tener a su cargo loa trabajos de difusi6n. 

El Administrador se encarga de 

Supervisar y dar seguimiento al ejercicio presupuestario. 

Realizar los cortes y el valance • 

Realizar los infovmes mensuales del ejercicio presupuestario. 

Coordinar los trabajos del personal del área administrativa. 

Tener el seguimiento de archivos y el movimiento de recursos 



humanos y materiales. 

Esta habilitado de pago. 
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El Jefe de Proyecto se encarga de: 

Elaborar programas y proyectos. 

Elaborar informes de actividades. 

Coordinar y supervisar los trabajos del equipo de promotoras 

e investigadores asignados a dicho programa. 

Brondar asesoria al personal asignado. 

El Investigador Titular se encarga de 

Elaborar informes. 

Participar en la realizaci6n de los proyectos dando apoyo al 

Jefe de Proyecto. 

Brindar asesoría. 

El Investigador Técnico se encarga de: 

Realizar informes de actividades. 

Participar an la elaboraci6n de proyectos. 

Brindar asesoría.a los promotores. 

El Auxiliar de Invostigaci6n se encarga de: 

Apoyar a las actividades del Jefe de Proyecto. 

Participar en la realizaoi6n de las actividades. 

Brindar asesoria. 

Existe personal de oficina que apoya a lss tareas de la 

Unidad Regional como son las taquimecanografas, chofer, auxi~

liar de intendencia y mensajero. 

Los Promotores Culturales BilingUes son personal comision! 

do por la Direcci6n General de Educaci6n Indtgena a la Direcci6n 
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General de Culturas Populares, los cuales estan encargados de 

realizar trabajos de investigación, promoci6n, capacitación y 

difusi6n de la cultura popular de su comunidad. 

La Unidad Regional de Michoacán cuenta con un total de 19 

investigadores, 8 se encuentran en Uruapan y 11 en Morelia; 34 

promotores culturales bilingUes; un administrador; un jefe de 

secci6n; 4 secretaria; un chofer; auxiliares de intendencia; y 

un mensajero. 

4.4. Proyecto "InvestigRci6n y Promoci6n de la Cultura 

Popular en las Colinias Unidas del Sur " en el que 

participa el Tr9bajador Social. 

Actualmente el Municipio de Morelia se divide en 75 Colo

nias registradas por la Administraci6n de Correos de la Ciudad 

de Morelia, dentro de las que se encuentran las 12 Colonias con 

templadas en el Proyecto, las cuales son: 

El Mercad i to. 

La Lagrima. 

Sara Malfab6n. 

Trincheras de Moreloe. 

Santa Cecilia. 

Am liación San~~ C~cilia. 

Los Ene inos . 

Ampliación los Encinos. 

Santa Crúz. 
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Colinas del Sur, 

Torree illas, 

Lomas del Durazno. 

La Colonia Lomas del Durazno fue seleccionada para la apl! 

cación delProyecto Piloto de " Investigación y Promoción de la 

Cultura Popular en las Colonias Unidas del Slir " 

El .3ntecedente que se tiene sobre la formación de ésta Co

lonia, es a partir de la ocupación de los terrenos por cuatro 

propietarios, lar. ~u~ al gestionar ante las autoridades en el 

año do 1986, obtienen un decreto de exproplación a favor de los 

colonos, lo que conlleva a la regularización de los terrenos. 

La localidad se situa en la periferia del sur de la Ciudad 

de Morelia, y su asentamiento se encuentra sobre la superficie 

de una loma, cuyos terrenos muestran rasgos de haber sido cult! 

vebles y que actualmente están erosionados, El suelo esta cons

tituido en su mayoría por piedra o8ntera y suelo tepetatoso o 

duro. 

La vegetación observada es poca, en su mayoria pastizales 

y en algunos lo tes hay plant•s de orna to como rosales, árboles 

frutales ( duraznos ), nopaleras y flores silvestres. 

La fauna esta comprendida por anomales domésticos como·pe

rros, gatos, aves de corral ( g~llin•s, guajolotes y patos ), 

burros, vacas y caballos. 

En l• Colonia se obtiene el agua de un pozo artesiano que 

distribuye a cuatro hldrantes públicos y de un arroyo An donae 

la poblaoi6n lava ls rnp~. El ~ransporte del &gua es por medio 

EST~ 
SALIR 

TESIS 
DE U1 

NO tEBf. 
B;R •. ¡OTEC~ 
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de botes y cubetas, almscenando~e en tambos. El agua es utiliz~ 

de pa.r!I el lavado de ropa, asco peroonal y de uter.eilios, 

No existe treneporte de pasajeros q!lc introd;¡zcg diree tu

mente a la local1dad, su via dd acc~so es a Graves de la Colo-' 

nia Santa Maria de Guido, donde se atravieza una calle adoquin! 

da y al término de ésta continua un camino de terraceria en fo! 

ma de barredura que lleva hasta la Colonia, el transporte es 

peatonal, por medio de animales y bicicletas. 

La Colonia carece de servicio telefónico, telegráfico y de 

correo, los más cercanos se encuentran en la C~lonia Santa Ma

ria de Guido, en donde también expenden publicaciones periodis

ticas como la Jornada, la Prensa, Esto, Ovaciones, que llegan 

del Distrito Federal, a~i como La Voz de Micboac'1n, Mundo Depo! 

tivo, El Sol de Morelia, que aon locales; revisGas como Proceso 

y comics que también llegan del Distrito Federal, en Lomas del 

Durazno no se observo ningún puesto de peri6dicos. 

Se escuchan estaciones de radio como XEI, XEQ, Radio Ran

cberi ta, La Mexicana, Radio Var iodedes de More tia, Radio tlico

lai ta (perteneciente a la Universidad de Morelia ), La Tigresa, 

y Radio Moderna, entre otras. 

La programación de televisi6n que llega a la comunidad es: 

Canal 10, repAtidora del 2 de México, r.anal 4 repetidora del 5 

de México y Canal 12 repetidora del 13 de México. 

Caenta con servicios de alumbrado público, luz intradomici

lieria, agua por medio de hidrantes públicos y drenaje en vias 

de instalación. 
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El tipo de vivienda es semiurbana por ser un asentamiento 

que actualmente se esta regulari~ando. Las caracteristicas de 

las viviendas sun en su mayoria de p~redes de lámina de cart6n, 

madera, adobe y ladrillo roJo; los techos son de lámina de car

t6n y de me tal; dl piso "" de aerra y cemento. La tenencia de 

la tierra es propia. 

La poblaci6n habla eepañol. Cuenta con una Éscuele Primaria 

un ~·amplo Cat6lico y un 3al6n de :aaile, construidos con láminas 

de cartón y maders. Fueron detectados seis estanquillos, donde 

se expenden dulces,refrcscos, productos cbetsrrs, pan, frute y 

verduras. La Colonia por su reciente formación carece de merca

do, cause por la cual los bsbitant.s se tiene que transladar a 

otros mercados. 

El Proyecto de Investigeci6n y Promoción de la Cultura Po-

pular en las Colonias Unidas del Sur, tiene como objetivos: 

Investigar los procesos que conllevan al crecimiento de Mor! 

liá, en su aspecto demográfico y social. 

Conoce·r las etapas más importante del desarrollo social o 

hist6rico de Morelia. 

Detectar la implantación y desarrollo ie colonias populares 

y sus prooeaos de asentamiento. 

Conocer los proceso de cont"inuidad, adaptación y trans1ormn

ci6n de tas culturas indlgenas, rurales y urbaoae, que se ~! 

ran al interior de las cclcnias pcpúlares. 

Apoyar por medio de la inv~atigRci6n el trabajo de jornadas 

para niños y teatro oomunitario. 
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Gestionar ante instituciones y dependencias encargadas de la 

protección ambiental, el apoyo a los colonos en tareas de r! 

forestaci6n y saneamiento ambiental. 

Difunsir a través de los medios de comunicaci6n los resulta-

dos obtenidos. 

Por otro lado, l&s técnicas de investigación que so emple! 

rán en el desarrollo de este Proyecto son: 

Observación directa. 

Recorrido de campo. 

Entrevista abierta y dirigida. 

Cuestionarios. 

Ficbas bibliográficas y hemerográficas. 

Registro de audio y fot~gráflcc. 

Registro de ent~evistas y memoria histórica. 

En la aplicación de este Proyecto, el 'rrabajador S:icial col! 

bora con el profesional en histori~, además se relaciona con ªE 

trop6logos, biólogos, agrónomos, soci6logoa, etc., profesiona

les .:¡ue tn~egran el equipo multldisciplinari.o do la Unidad Re

gional. 

Cabe menoion.'ir, que también Re desarro-lhrán para 1990 los 

proyectos sobre l~ Preser1nci6n y aprovechamiento de loe recur

sos naturales de la Co~ta de Michoscán; Difusi6n: Publicaciones, 

radio, pr~naa y libros; Arte Escánico: Apcyo a las artesanias 

on Michoacán y TeatrJ Comunidad; Cultura Purúpecha: Diccicnnrio 

de l'illJSofia Pu,.6¡;.echa; Sones Purépechas: Traba,io con niñoG; y 

Centros Culturales Comunitarios. 
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V. F.8TUDIO DE '.:ASO: UNIDAD REGIONAL 

DE MIGHOACAN. 

5,1. Justificaci6n. 

La Direcci6n General de Cul tu1•as Populares os tá represen

tada en los 3stados por las Unidades Regionales, que tienen co

m.o obJe ti vos fomsntar, promover, difundir y preservar• laa cult.!! 

ras populares de los diferentes grupos indígenas, rurales y ur

banos. Por tal rs,,6n, las Unid~deF< Regionales Jullgan un papel 

muy importante, ya que a trav~s de ellas, s9 implementan una ª! 

rie de acciones tendient~3 a impuluar el desarrollo cultural 

del país. 

Para e:iric¡u<>~er el presente trabajo de im•estigaci6n, es 

necesario realizar el estudio general de una Unidad Regional, 

el cual nos permitirá conocer a nivel práctico, como se deaarr~ 

llan las actividades del equipo multidisciplinario y lo labor 

quo desempeña el Trabajador Sooial al interior dP. la misma. 

Además, éste estud.io será la base del Trabaj'.ldor Sor.tal P.!!. 

ra proponer al~nrnstiv•s e introducirse en el campo de ta cult.!! 

ra popular. 

5.2. Objetivos. 

Le investigan i6n plantea CO'llO ob~o ti •ros: 

Conocer el funcionamiento y crg.iniz«ci6n de la Dirección Ge-
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neral do Gultu1'11s Populares. 

Ir.vest;igar cual es 11-1 pat"tici¡-'1tció.ti del TrAbajador Soci:.il 

denbro de la D~recci6n G~n<"'"l de CuHuras Popu1'.11•es ;¡ que 

funclones desempeña. 

Analizar de q~e cnnera e;3 ta involucr3dA la profesi6n de Tra

b;¡jo Soci:-:tl eP.. la oult•¡_ra popult:1r. 

Investigar que ILP. tortologíe y t'undac•"'lto" t&6rioos ample~ el 

'l'rabAjador So<>ial en el es t:Jdic de la cultura populai•. 

Proponer un modelo de int.erven::i.Jn <io Trabajo Snci:il en las 

Unidades Regionales du la .Jir'9cción General de :u11;ur~::1:g Pop,!! 

lares. 

5,3. Bip6besis. 

La hip6tAsis Ampleada, se expresa nomo: 

La esca:z9 i(l~ormación :i conocimiento : 11r.1 el Trabajad.or Zo

ciHl l;iene Sobre P.l smbir.o CUJ. tur3l 1 va a de terminar la minilL:i 

partlcipacl6n de ista pro¡osionRl dentro de la Direcoi6n Gene

ral de Culturss PopulArüs, como un eampo de 3cción. 

Este planteaoiento indica,'.!ue el profesional en Trobajo S~ 

oial no tiene la suficiente informRci6n y los elementos teóri

co-me todolói;icos bien definidor; respecto a su quehacer en el á_!!! 

bito cultural y sobre todo en la cultura popular, lo cuol infl~ 

ye para que no exista mayor participación y desenvolvimiento l~ 

boral de éstos profesionales en la Direcci6n General de Cultu

ras Populares y particularmente en laa U~idades Regionales, cu-
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y3 .área de estudio ofrece un posible campo de acción para nue3-

tra profesi6n. 

5.4. Resultados de la Investigación. 

El procedimiento para elegir la Unidad Regional a investi

gar, se llevo a cabo mediante la revisión de la información re

gistrada sobre las 19 Unidades Regionales que conforman la Di

rección General de Culturas Populares para detectar al Trabaj! 

dor Social, localizándolo en las Unidades Regionales de Sonora, 

Michoacán y Guerrero. Entre éstas tres Unidadeo, se eligió a la 

Unidad Regional de Michoacán, por ser la más cercana al Distri

to Federal. . 

La investigación se efectuó con la visita a la Unidad Re

gional en la Ciudad de Morelia, en donde se apiicaron entrevis

tas dirigidas al personal en base e un cuestionario ( ver anexe 

No. 21 ) y a través de la revisión de documentos e informes pr·E_ 

porcionados por el personal de la Unidad. 

De acuerdo a los datos recobádos, se.obtuvieron los siguteE: 

tes resul todos: 

La Unidad Regional de Michoacán actualmente cuenta con va

rios pr~fesionales que conforman el equipo ~ultidisciplinario 

( ver primera columna del cusdro Ng, 3 ), los cuales ocupan pl_! 

zas de jefe y subjefe de la Unidad, jefe de proyecto, investrg1 

dores titulares, thcnicos y auxiliar, plazas que son asignadas 

de acuerdo a la experiencia. Los promotores c11ltursles bilin-



CUADRO No. 3 

PROFESIONES QUE INTEGRAN EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
DE LA UNIDAD REGIONAL DE MICHOACAN. 

PROFESIONES. 

Derecho y Ciencias 
Sociales. 

Sociología 

Bilología 

Filosofía y Danza 

Biología 
Historia 
Agronomía 
Normal Pl'imaria 

Trabajo Social 

Contador Público 

PLAZA QUE OClJPAN. 

Jefe de la Unidad 
Regional 

Subjefe de la Un! 
dad Regional. 

Jefe de Proyecto. 

Investigador Tit~ 
lar. 
Investigadores 
T6cnicos. 

Auxiliar de Inves 
tigador. -

Adminis tr•Jdor. 

Promotor Cultural 
BilingUe. 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA. 
UNIDAD REGIONAL DE MICHOACAN, 
I989. 

FUNCIONES QUE DESEMPEfiAN. 

- Preparar programas y actividades, evaT 
luar programas y proyectos, coordinar 
al equipo de la Unidad. 

- En&aD1~r· comunicación al interior y ex 
terior de la Unidad, mediante medios -
de difusión. 

- Planear, programar, analizar, coordi
nar, supervisar politices y procedi
mientos establecidos. 

- Danza. 
- Investigación tecnológica y de campo, 

planteamiento de alternativas de solu
ción, información de resultados y difu 
si6n. -

- Investigación, premoción y difusión. 

- Elaboración y control de presupuestos, 
y administración de recursos. 

- Investigación, promoción y difusión de 
los valores culturales. 
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gUes son integrados al equipo de la Unidad, como auxiliares de 

los investigadores para introducirse a las comunidades en estu

dio. 

La informaci6n obtenida sobre las funciones que desempeñan 

los integrantes del equipo ( ver tercera columna del cuadro No. 

3 son las que ha determinado la instituci6n para cada puesto 

y en general se ubican en la programaci6n, investigación, prom~ 

ci6n, difusi6n y evaluaci6n de programas y proyectos. Estas fu!! 

ciones se llevan a cabo mediante los proyectos individuales que 

se elaboran para el estudio de la cultura popular de la región. 

No necesariamente se desarrollan las funciones que son propias 

de cada profesi6n. 

El trabajo en equipo multidisciplinario no se ha práctica

do como ta!, ya que sólo ouando.~e.r~quiera de asesoria el equ1 

po se reune y en ocai;iones trabajan conjuntamente. Hay que con

siderar que la multidlsciplina " persigue un objetivo com(in, a 

trav6s de acciones especificas que corresponden a las discipli

llliS ( que participan ) , a fin de a tend1<r diversas necesidades y 

con ello lograr un mejor desarrollo comuni terio ". ( 45 ) 

La Unidad Regional, en eu nuevo plan de trabajo para 1990, 

señala como principal fin lograr un trabajo integral on equipo 

conjuntando los diferentes proyectos para que sean aplicados en 

( 45 ). Perales, lrma Yolanda. " Apuntes de Conferencia del Prl 

mer Encuentro Multidisciplinario del Servicio SoaiAl en 

Atenui6n a la Salud Universitaria "UNAM, 9gosto,1988,p.5 
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las comunidades ;¡ hacer un trabajo de mul tidiscipllna, en donde 

todos los miembqis tendrán como objetivo el fomento y preserva

ción de la cultura popular. 

Para el buen desempeño del profe:;ional en una lnstituci6n 

es necesario tener el interés y conocimiento sobre el objeto 

que se ea tudia, por tal raz6n, se cuestiona al equipo de la Unl 

dad Regional sobre sus conocimientos referentes a la cultura p~ 

pular y 19 información que se obtuvo fue la sib~ienLe ( ver cu~ 

dro No. 4 ) : 

CUADRO No. 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE CULTURA P0PULAR DEL E~UIPO 
MUL'l'IDISCIPLINARIO DE LA UNIDAD REGIONAL DE M.! 
CHOACAN. 

Bl:ologia. 
Normal Primaria. 
Historia. 
Sociología. 

Filosofi:l y Da.!! 
Zlio 

Agronomía. 
Trabajo Social. 

-
1rradiciones, coutumbre.s y festividades :le 
los grupos humanoü, tanto urbano3, rurales 
y étnicos. 

- SRbiduria popular de nuestra gente con una 
gran tradiciOn, siempre dinámicR. 

- Es todo lo qua pertenece al pueblo y que 
lo identifica. 

Es el producto del. trabajo propio d•1l pue
blo, co~o forma de enfrentar las necesida
des y r9sclverlab. 

FUENTE: IN'lESTIGAC!OU DIRECTL 
~TNIDAD REGIONAL DE MICHOACAN. 
198'). 

De acuerdo a las respuestas proporcionadacl, nab dsmos cue_!! 

ta que a.rn cuando se realizan trabajos do investigación sobre 

aultura popular, no hey un rulinejo amplio sobre el tema, los in

tegrantes del eq11ipo recononP.n que requieren ampli:ir cus conoc,i 

mientes, yo qu_e son necesarios paro poder introducirse y re la-
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cionerae con los grupo>< ,iJrclareR, 

Retomando las definiciones expuestas.nos permite~ acercar

nos a un planteamiento sobre lo que se podría entender por cul

tura popular que es " tocio lo que pertenece al pueblo, tradici.!! 

nea, costumbres, festividades, producto del trabajo parR sRtis

faoer suu.necesidados, que lo identifican y forma parte de los 

grupos uruanos, rurales y étnicos "'• 

Uno de los factores quu pueden ir.fluir en el desenvolvt

mianto de les integrantes del equipo multidisciplinario para el 

e::; tud!.o de la cultura popular, es el interés o motivo por el 

cual l~boran dentro de la Unidsd Regional, como es el benho de 

que algunos buscaron un espacio que les permitiera deoarrollar

se en el área de la investigación, otros para adentrarse en el 

estudio de los procesos cultural~s de las comunidades de la rc

gi6n y en algunos uasos, por necesidad económica. 

En la apl.:!.caci6n de la entrevista se cuestiono sobre el C.!! 

nicimiento que tienen los integrantes del equipo multidiscipli

nario de la labor del Trabajador Social dentro de la Unidad Re

gional, ~omo definen é~ta profesi6n, que funciones le correspo~ 

den y la importancia qua tiene ou labor, obteniendoae los si~ 

guienteo datos ( ver cuadro No. 5 ): 
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CUADRO No. 5 

DEFINICIONES BOBRE TRABAJO SOCIAL DEL EQUIPO 
MULTIDICIPLI!l.~RIO DE LA UNIDAD REGIONAL DE 
MICHOACAN. 

Soc iologia. 

Filosofía y Da!! 
za. 

Biología. 

Agronomía. 

Normal Primaria. 

Trabajo Social. 

- Es el vinculo entre ins C.i tuci6n y grupos 
sociales. 

- Es el quG ~onoco los problemas que son re
sultado du la interacci6n bumAna, los ana
liza para aportar posibles soluciones. 

- Es 111 auxiliar en el manejo d~ la gentd pa 
ra introducirla en el desarrollo de loE 
proyoc~os institucionales. 

- Es ~na actividad basadR en elementos cien
tífinos encaminados a plantear alternati
vas de soluci6n a la problemática de los 
grupos sociales. 

- Ee el que trabaja con grupos humanos de la 
sociedad en la solución de los problemas 
priori ta rics. 

- Es una disciplina que utiliza laE herra
mientas de las ciencias aoci~les, para lo
grar con la gente la·reflexión de su pro
blemática con el fin de transformarla. 

Contador Público. - Es und actividad que sirve como intermedia 
ria para la solución de p1•oblemas de tipo
humano. 

FUENTE: INVESTIGACION DIREC1'A. 
UNIJJAD REGIONAL D.r> MIGHOACAN. 
1959. 

El equipo multidtsciplinario al exprefiar sus dt1finioiones, 

se acerca al ··ámóito de estudio que le corree;ionde al profesio

nal de Trabajo Social, ya qua lo ubtc;n como el que ae relacio

na y t1•ubaja directamente con la gente, al qua canece la probl.!!_ 

mátioa social, que aporta alternativas de solución a los probl~ 

mas y es mediador en l; relaci6n institución-g~upos sociales. 

Estos elementos han sido desarrollados por el Trabajador Social 
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en su ejercicio proft!sional, los cualeo J.ebe redofinil· y actual,! 

zar para su mejor desempeño en el campo de lH culturo popular. 

El eriuipo mul tidisciplinsrio, asiga110. al Trabajador Social 

actividades y funciones ( ver cuadro No. 6 ), que de acuerdo a 

su conocimiento éste débe desempeñar, pero su intervención he 

girado más en las fun0iones qué 13 propia Unidnd Regional de~P-!: 

mino como son la investigaci6n, promoci6n, capaci tuci6n y difu

sión. Estos profesion•les se~elan al. Trabajador Social como el 

geotor que apoya los proyectos dirigidos A 'ª ooblaci6n.estab1~ 
ciendo el enlace entre institJciones y grupos soci!ües para me

jorar sus oondieiones de vida, 

CUADRO No. 6 

FUNCIONES QUE EL EQUIPO MULTIDICCIPLINARIO 
DE LA UNIDAD REGIONAL DE MICHOAGAN, SERALA 
PARA EL TRABAJADOR SOCIAL. 

Derecho. 

Sociología. 

Filosofia y 
Danza. 

Biología. 

Normal Primaria. 
Contador Público 

- Analizar, iLvestigar y evaluar el medio so 
cioecon6mico que esta en relación directa
con ls. cul tUI'H popular. 

- Apoyo en el enlace entre instituoi6n-grupo 
social parR que se de en mejores condicio
nes. 

- Conocer los problemas qu~ ª" dan eil el 
equipo de tr~bajo al intnior de J.a Unidad. 

- Medio para penetrar en ciertos grupos so
ciales. 

- Investigación, promoción y difusión. 
- Apoyar a las cor.i"nidades para una me,jor 

forma de vida, a partir de·aus conocimien
tos como Tr9bajador Social. 

FUENTE: INVESTIGACION DIR~~A. 
TTNTD-íl ~FGIONftL l)E MIGHOACAN. 
1989. 
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Cabe mencionar que hubo quien lo situa s6lo en inst<1ncias 

de salud o como un cncuostador 1 en el manojo y atención de las 

relaciones del propio personal al interior de la Unidad, yo que 

a veces ex is ten confl ic Los entre compañeros que el 'l'r~bajador 

Social sabrá detectar y sobre todo orientar par.~ una pronta so

luci6n. 

Para el personal de la Unidad Rugional de Michoacán, os 

muy impar tan te que el Trabaj.sdor Social pa::' ticipe en ésta lirea 

de estudio, que se coordine con otras proi'esioneo, complemente, 

fortalezca y auxilie al equipo multidiscipiinario en la el3bor~ 

ci6n y ejecuci6n de los proyec t:os, ya que cuenLa con conccimien 

tos que le perwi cen vincularse con los sec torea popula ~es ;¡ so

bre todo para dar soluc l6r1 e los problema o de las comunidades. 

Algunos ~ntegrantes desconocen la p~o1esi6n de Trabajo So

cial y no la ubican dentro de los Unidades Regionales, por lo 

que se observa se carece de información de nuestra profesi6n y 

hace falta su promcci6n mediBnte la inLervenci6n de profesiona

l~s en ésta área. 

Los promotores culturales bilingUes al ser entrevistados, 

en forma aiuy alara ubican y defin~n al •rrabajador Social, coai

parandolo con un proaiotor, señala la importancia de au partici

paci6n en forma conjunta con ellos ya· que se eota en contacto 

directo con los grupos populares, pero es iaiporLante que se in

terese por hablar la lengua indlgena de la comunidad donde se 

quiera insertar. 
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D"n~ro de la Unidad Regional como observamos, el Trabaja

dor Social se ha int;egrado a un equipo mul tidisciplinorio, int! 

raccionando con profesionales de biología, antropología, histo

ria, técnicos en pisicultura, agronomía, sociología, etc. 

La labcr del Trabaj9dor Social en la Unidad Regional es 

considerada importanta,a la institución le interesa que posea 

disciplina, experiencia, dispisición a trabajar en equipo, obj~ 

tividad en sus valoraciónes de la realidad y del contexto hist~ 

rico-socl3l, iniciativa propi~ y animo participativo. 

Actualmente el Trabsjadcor Social participa en la realiza

ción de investigaciones coordinandcoe con los in~egrantes del 

equipo multidisciplinario, donde la investig11ci6n parte de un 

proyecto previo, asi mismo participa en la premoción y difusión 

a través de diferentes actividades.como exposiciones fobográfi

ca, programas de radio, carteles, etc., que tienen la función 

de difundir los resultados de las investigaciones efectuad~s 

por la Unidad·Regional y recibir respuestas y sugenencias por 

parte de la población. 

El Trabajador Social afirma que es importante y necesario 

tener conocimientos sobre cultura popular, que para adquirirlos 

se debe mantener en contacto y atonto a la gente para aprender 

de ella, aei como, retomar consbantemente la te?ria, lo cual 

servirá para desenvolverse en éste medio, considera que dentro 

de la formación profesional, se tienen bases teórico-metodoló

gicas, pare enfrentarse con la uultura popular teniendo como 

" berremiente " principal el Tr9bajo Social Comunitario. 



Lo que el Trabajador Social requiere es tener interés e 

ideales en participar e integrarae al trabajo Pn ~omunidad, 

aún cuando se tienen bases teórican obtenidas en la Escuela en 

la práctica se modifican, por lo que se tienen que enriquecer y 

actualizar. Además el Trabajador Social para introdúcirse en el 

ámbito de la cultura popula, debe poseer sensibilidad, ser 

abierto, poner atención a los grupo.o p~ro entenderlos, ser ros-

petuooo con los grupos, con ·su trabajo y consigo mismo. 

Básicamente, los proyen"ºª en los que ha participado el 

Trobaj~dor Social en la Unidad Regional de Michoac6n desde su 

elaboración, ejecución y evaluación han oidc: la premoción de 

fiestas ~radicionales, montaje de ei<J!oSiciones fotográfi.caa, ª! 

posiciones para difundir los rP.sult~Jon de investigacionts, prE 

moción de la cultura popular con niños. a través de dibujos, 

construcción de juguetes, piñatas, papalotes, etc., proyecto de 

radio y pronsa, proyecto de capacitación de promotore3 sobre ID! 

nejo de recursos audiovisuales y actualmente ésta participando 

en el proyecto d~ investigación y promoción de la cultura popu

lar en la colonias unidas del z~r. 

5.5. Conclusiones. 

En concluei6n, ls participaci6n del Trabajador Social don

tro del ámbito de la cultura popular la conte111pl11mos desde 

tres puntos de vista: 

Primero, dentx·o de la organización in>itit11cional el Traba-
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jadol' Social ocupa el puesto de auxilial' de lnvostig~dor, cuya 

funci6n es apoyar en. forma jerárquica a los inves tii!;adores, je

fes do pl'oyecto, etc., en la reelizaci6n de sus actividades. 

Segundo, como parte integrante del oquipo multidisciplina

rio, la acci6n del Trabajador Social se ubica principal~ente en 

mantener una relaci6n directa y con~tant~ con los grupoo popul! 

res, contribuir con las comunidades aportanto alternativas de 

soluc l6n a los problemas sociales, establecer la re lac i6'1 entre 

las instituciones y grupos sociales, además de contribuir en las 

actividades de investigaci6n, promoción y difusi6n. 

Aunque el Trebajador Social es un auxiliar de investigado~ 

se le ha empezado a roconocer su oapacidad y preparación profe

sional para envolucrarsn en éste raedio laboral y de studio, 

conaiderandolo necesario para complementar al equipo. 

Tercel'o, como profesional en Trabajo Social hace uso de 

elementos teorlco-metodol6gi~os obtenidos durante su formación 

profesional para desempeñarse en el eatudio de la cultura popu

lar como es 16 investigaci6n, trabajo con grupos, trabajo de c2 

miinidad, análisis de los problemas 5ociales, ocon6micos y poll

ticos de México, etc., elementos que son limitados, por lo que 

es necesario a~pliarlos y actualizarlos, ya que al ser llev9dos 

a la pril.ctics se van modificando, por otro lado, el Trabajador 

Social debe prepararse con más elementos de cultura popular pa

ra poder enfrentarse con los grupos populares étnicos, rul'ales 

y urbanos que son pcrtadores de nuestra cultura nacional. 

En cuanto a la hip6tesis planteada en ésta investigaci6n, 



96 

queda disprobsda, ya que el Trabajador Social basa su partici

paci6n dentro de la Unidad Regional do Michoacán, con los ele

mentos te6rico-metodol6gicos propios de la profesi6n, no pode

mos concluir que la m1nima participación del profesional de Tr! 

bajo Social en la Direcci6n General de Culturas Populares sea 

sólo consecuencia de los limitados conocimi~ntos con que cuenta 

sobre cultura popular, sino que se aunan otros factoreo como la 

falta de interhs personal y·profesional, falta de motivaci6n 

tanto escolar como institucional o laboral, falta de difusión 

adecuada sobro la importancia que representa la cultura popular 

en la sociedad, falta de promoción por parte de los Trabajado

res Sociales que ya intervienen dentro de éste campo dirigida 

o sus colegas, etc., asi como se hace necesario tomar en cuenta 

las opiniones de los Trabajadores Sociales que se encuentran l! 

borando an otras Unidades Regionalüs y conocer su trabajo, de 

esta forma, queda abierto este tema par~ otros estudios. 
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VI. PROPUESTA PAR.\ LA INTERVEllCION DE TRABAJO 

SOCIAL EN LAS UNIDADES REGIONALES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE CULTURAS POPULARES. 

En aste capitulo se da una orientaci6n para el '!rebajador 

Social que quiera involucrarse y desarrollar sus actividades 

dentro del campo de la cultura popular. Para ello el profesio

nal debe primeramente prepararse con aquellas teorias que defi

nen y caracterizan la cultura popular en M~xico, nuestro país 

~iene una riqueza cultural extensa que explica y va determinan

do la forma de ser de todo grupo popular ( como son los campes! 

nos, indíge~ae, obreros, grupos vecinales, barrios, ate. ) que 

se manifiesta en coa tumbres, trad~c iones, oreenoias, valorea,. 

expresiones artísticas, lenguaje, música, etc., qua forman pe~ 

ta da su vida cotidiana dnndols una identidad como grupo, comu

n1dsa, pueblo o naoi6n , y se integra al desarrollo acon6mico, 

pclitioo y social del pata. 

F.l T~abajador Social daba tener un compromiso estricto, 1a 
t0r6s por documenl:arse, participar, in•1eetigar, definir sus o,2 

jetivos en beneficio de los grupos populares para q~e mejoren 

aus condiciones de vida e intervenga on las instituciones para 

que se cumplan las pol!ticao sociales y cu'!.~ !!'Slils. 

La presente propuesta surge como resultado de la infcrma

o16n obtenida durante nue3tra investigaci6n y de los funciones 

que actualmente desempeña ol tTabajador Social cn la Unid~d R2 

gionsl da Miohoao4n. Esta propuesta la presentamos delimitando 
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las áreas en que puede intervenir este profesional, como son la 

investigación, programación, prvmoci6n, GHpacitaci6n, supervi

sión y evaluación, que permitirán al profesional promonrse y 

desenvolverse tanto en su propia disciplina .Y como integrante 

de un equipo multidisciplinario. 

6.1. Investigación. 

r.,.a investigaci6n cienf;ffi:~2 1 es un proceso rr.a':;odol6gico -:¡ue 

cobra gran ir.Jportunuia en cualqui~r dlsciplJ.na y ·~nrnpos de ac

ción de trab3~ic s.::ici:=tl. Ec ne.Jt:saria pBra poder introd.ucirse y 

desempeñarse dent:-0 del campe :!e la c11l t11r·i popular, perr;Ji.ticn

do lLJ. npro:-:imaci~~:1 ~1 13 l'Gtilid.C1d y lo adquisición ·ie m.w•1cs dO_!}O 

cimientos a trav&s de su siste~atizocl6n. 

Actualmente se !ian desarrollado nuevos planteacit~ntos sobre 

la forma de aproxünaci6n a la re3.lid9d a travé::; del uso de mét.Q. 

dos y técnicas que permiten la scción y la particip~ci6n dentro 

de ln investigación. 

En las Inidudes •egionales se a¡-..lica ln investi¡;aci6n ac

ción e in11esti~aui6n ~articipat;iva como nuevas modalidndfjs, quo 

tienen el objetivo de propiciar la participaci6n active de la 

poblaci6n en ~l pr0aeso rte investigaci6n, para plantear alter

na ti vas de soluc i6n a los probler"as. Parl(l'e llo, es necesario 

que el trabajador social comience a prepararse con elem~ntos m~ 

todol6gicos .Y técniaos sobre investiGa•::ión-acci6n e inven tiga

ci6n participativa para que se desarrulle en este nuevo campo 
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de estudio. 

El proceso de investigsción lleva a una exploración del ID! 

dio y 11 conocer nuestro objetivo de inoer·1ención, este proceso 

incluye el planteaC!i•nto de hipótesis y obj•tivos; y con ayuda 

de una serie de documentos se define el marco teórico y las e~ 

tegorías de es tu:iio :¡_ue dan forcia a los procd.imientos e inS tru 

~Antos a utilizar en ~l dosarrollo de la investir,aci6n; con los 

resul ~ados obtenido~ se re 3 liza un diagnón tic o de la si tuaciún 

de la poblaci6n, para poste=icr~en~c progralli1r sobre los ~robl! 

mas detectados con su conse~uente ejenución y cvalu~ci6n. 

Todc el pr~r;eso rle invastiga~ión ~n tr&bajo so~ial, desdo 

su inicio hasta su pi<Jst:.'"lción et:. pru:rel!t_;os de :l~:3:u·rcllo soci~1l 

un proceso~ed~cativo. 

El trabajudcr a~cia! a ~~es;1r de tener oure~ci9s 9~ c~anto 

a alementos teóricos je cultura pop~lar, tiene la capacidai pn

r:t dese?1volverse tecnic3mente dentro del área de la inves tir~a

ci6n, s0lo necesita roan~enerse acttJ3li~ado y a~tivo dentro de 

es ta área para ir a·:!q:..:.i:~i.·.:::::i;:; ::8.3 cY..p0ric::::ia, p"::ro pArfl t::: l ~o 

es necesario que laboro d.cntrc de este r.:e:i:o institucionAl y 

convivir profesionalment;o en un oq_·.iipo mul t;idisciplinario. 

Objetivos de Yrabajo social Hn l• investigación: 

Conocer las carB•J t;.<:J':'{ R tic.:JH his tóric.as, soc inl~s y cultura las 

de las comunidades o g:-upos sociales, ob,jeton do entudio. 

Conocer y detectar los problemas qu<• se presentan en ls din! 

mica de las manifestaciones cul r. 111,ales y social·3S de una co-
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munidad. 

- Promover la ~reservaci6n de las manifestaciones culturales a 

nivel local, municipal y nacional. 

- Establecer una relaci6n ~ntre el equipo ~ultidisciplinario y 

la comunidad. 

- Sensibilizar y motiv3r a la poblaci6n para que participe acti 

vamente. 

- Desarrollar los conocimientos y aptit11rles de la poblaci6n en 

el manejo de r.écnioas e instrumentos de investigación, para 

que conozca su realidad y detecte sus problemas. 

- Fomentar la participación de la población para que tomo deci

siones en cuanto a alternativas de solución de los problemas 

de acuerdo a sus recursos. 

Actividades: 

- Contactar con LB Un1aad Regional para deturminar la comunidad 

o población a investigar. 

- Explorar el área geográfiéa de estudio. 

- Buscar y recopilar inforrnaci6n bibliográfica y hemcrográfica 

sobre la comunidad ( objeto de estudio ) en bibliotecas o ar

chivos municipales sobre aspectos hist6ricos, sociales, polí

ticos y culturales. 

- Plantear un marco te6rico a partir de le infcrmaci6n recebada. 

- Establecer con~ac tos con i•epresentantes y lideres de la comu-

nidad. 

- Generar un proceso de análisis y discusi6n entre los poblado~ 

res de la comunidad, haciendoles ver la importancia de la in-
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vestigaci6n, con el fin de motivarlos para que se integren 

al proceso de planteamiento de problemas, objetivos, hipóte

sis, etc., que lleve a un proceso de desarrollo comunitario 

en donde se resalte su cultura popular, valiendose de las ~é~ 

nicas audiovisuales, representaciones teatrales, reuniones 

formales,etc. 

Seleccionar las técnicas para la recopilación de la informa

ción y con la participación de la población se discutan y d~ 

terminen los intereses, pecesidades o problemas de la comuni 

dad, a través de entrevistas individuales, grupales, asam-
' 

bleas, reuniones, en donde se exprese el sentir de la pobla-

oi6n. 

Organizar y analizar la inforrnaci6n para realizar un diagnóe 

tico de la situación de la comunidad y en base a los result! 

dos obtenidos se debe determinar las acciones a seguir, las 

que deberan dar respuesta a las verdaderas necesidades de la 

poblaci6n. 

6.2. Programación. 

Otra de las funciones básicas para el desenvolvimiento del 

Trabajador Social en todo campo institucional es la programación. 

Si no se programa la acci6n no se estará realizando un buen tr! 

bajo. 

Es indispensable para programar conocer la problemática y 

fundamentar teoricamente la acción de acuerdo al contexto en que 
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se prt:ser..ta. P1·o~ram1.u· sip:nifica " estru..,:tu.rur rncionalmcnt.e una 

acci6r. i'uttJPa, coni'i~urandoln en p1•ograrr.i:1::> y proyectos espncíf!, 

coE ••• , el prcr;r<:Jffi:.i r:t• un ..:cr.junl;o coordinad,- de proyec too que 

se orientan a rdalilar los ob\iettvos del plan. Un programa es 

algo más qun un p~.1que te df~ proyou tos, supone la vinculaci6n en-

tre el los, ••• :>e a fec t&n y ri: l:.:ü~ i ccEin mu Luomen Le 11 
• ( lf6 ) 

En ltis Unidn1ies R~:>t:ioi:u lc·s, el 1l'rab11jndor Scc ial d.e be par

ticipar on l& procrnma1:i61~ J0 uctividndcn en conjunto con f:l e

~uipo m11ltidisciplinario,puro no tJLicamento coffio auxilia1· de iB 

vestigador sino ~orno respcnsablc ic Hlg~n p1•cy~uLo, yu que Be 

encuentro en condicior{!S de ejercer esta oclividnd. 

El Trabajador So~i~l 3Lt.e t0J0 detc Lr,tcrvcnir e involucraE 

se con los grupos por.;u]Ares rurnles, 1irbaHos y étnir.os, conot:::i.e!! 

do sus caracterfsticas econ6mic3s 1 políticas, sociales y cultu

ralec para perlar prcgr:H·".:1r' sobre :..ilr:c ccnc·r&to, que de pauta a 

la ~rtact6n de alternativ~s do al;ci6~ y que respcnda a las verd~ 

doras necesidades de lu poblact6n 1 poro es necesario programar 

er. conjunto .::on los gr•upos popul3res Ue manera que el lon parti

cipen y ac tuen er' su ro.1liJad. 

El Trabajador Sol.!iHl debe moctia.,. intcr6s m6.s que en pro

gramas t~cnicos en pl'C!.':l"amas ap 1 i.cab les, cor~ objetivos concre

tos para su intervu~~i6~. 11 Los cbjetivoG so~ rer1uisitos previos 

( Ii6 ). Quiaz::Hla de Groppi, r.:argarita, et.al. Un Enf'1v1u~.? Operat;i 

ve parn 13 Metodología tle Trabo;\o Social, Ed. Hurnanitns, 

2'1. ed., Buer.ou Aires, 1976, p.65 - 67. 



parn dar sentido a la ac:ci6n, sin loo aualAs 01J~'quier esfuerzo 

significar ta a~ L i.visrno ". ( 1¡7 ) • El pl:inte9mi.er. 1.0 .te obj ~ti vos 

deben llevar im.··1 ic i !;o::-s n los individuos, grupcu, L:omunidndcs 1 

y 0-J.Uipo do p1•ofesion.::iles f}Ue so ven involuürados en ln problu

mál:ica a estudinP. 

La pr.ogramaci6n tlobc t'e3firmar, irr.p1J!~nr, fom~ntar y r.:; to

mar las ~anifcst3cion, ~ ~ul~~1·3les pqr~ el logro d~ la purtici

puci6n y toffia de JOnciencia do lo prcblcmd~ica 8ocial, es decir, 

los act'.ividntles culturJlos dcbon servir !'!orno medio p:1ra el aná

lisis y critica de la re~liduJ. 

La pror;r1Jm·11:ión y el plm1~enrni.ent;o de proyt)ctos permitirán 

al traL~Jad\;r 3cci~! qlQR~~nr las metas y objc~ivcs pla~teados, 

así •1omo la 11t;iliza•·ión adecuada de los r•ecurson de las Unidades 

Regionales y de los r,rllpos populares, ya sean mate ria los, fina_!l 

e ieros y humanos. 

Los proye·::: tos dehJn es t:ar hi.011 ubicados en la comunidad en 

A3tudto, tcriiendo su r~r~lamentación en el diagnóstico realizado 

u.on a11 terioridaU., en ol plan t;eamie11to de objo l;ivos genc('o.les y 

especii'icos, formula;;i.6n J.e mot:<s, los recursos humanos, fir:.'l.!} 

cieros, ins-ti.tL1cion3lr:s y comuniL'.Jrios ,;on '\tte ;:e disponm1, la 

organización aclminis tira t;iva para su ap l i.Gac ión y un 1; conograma 

Ue ac t;ividndes ~ desa1•rollar p1:.11·:1 tH,.:.!.:.:r ll~~v~r un c.:ontrol de 

tiempo. 

El •rrabajador Soci.al ,.ptu int;orvienc: ··n 1 J. cult11ra populA.r 

( 47 ). !bidem. p. 68. 
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requiere de elementos de teoria de grupos, que le permitan par 

ticipar en programas con artesanos, asociaciones o cooperati

vas que se dedican s la producción y fomento de las munifes ta

c iones culturales, con el fin de crear procesos de· enseñanza 

aprendizaje y de promoci6n, mediante el uso de técnicas como 

talleres y representaciones teatrales y literarias que apoyen 

en la sensibilizaci6n y organizaci6n de la población. 

En el trabajo con grupos " todo programa debe ser funcio

nal, operativo y flexible: funcional en tanto permite ser lo

grado tal y como lo desea el grupo; operativo en cuanto a que 

todo el grupo participa en la acción y elabora los contenidos; 

flexible para lograr cambios de actitudes ". ( 48 ) 

Objetivos de Trabajo Social ~n la Programación: 

Implemontar aocioner concretas con el fin de solucionar los 

problemas detectados en el proceso de investigación y plan

teados en el diagn6stico, pa~s dar respuesta a las necesid! 

des de la comunidad a trav6s de proyectos. 

Crear, organizar y promover !1ll desarrollo comunitario y cul 

tura! mediante la participación activa de la comunidad. 

Actividades: 

Realizar un plan de trabajo donde se desarrollo el conten! 

do de cada proyecto, el ou1ll' partirá de: 

Plantear un marco jur{dioo para sustentar ei desarrollo 

de lo!Proyectos a través de la Constituci6n Política de 

( 48 ). Kisnerman, Natalio, Seryicio Social de Gryng, Humanitas, 

5a. ed. Buenos Aires, 1981 1 P• 190. 
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los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de DesarrQ 

llo, de Politices Institucionales y Leyes que rigen en la 

comunidad. 

Determinar las áreas o problemas en los que intervendrá 

el Trabajador Social con la participación de la poblaci6n. 

Establecer los objetivos en base a cada problema específl 

co·, asi como las me tas que. se pretenden olcan:.;ar en forma 

objetiva. 

Establecer los limites de espacio ( el programa se apli

cará en comunidades urbanas y rurales ) , ti<'mpo ( a medi!!, 

no y largo plazo ) y universo ( a grupos de poblaci6n in

fantil, juvenil, adulta y ancianos ). 

Los recursos con que contaremos seran humanos en donde d2 

ben intervenir trabajadores sociales, antropólogos, biÓlQ 

gos, agr6nornos, soci6logos, historiadores, médicos, lin

gUistaa, promotores culturales bilingUes, campesinos, ar

tesanos, e te., y la pob.lac i6n involucrada; me teriales como 

escritorios, sillas, papelería, aulas para asambleas, ma

terial didáctico ( rotafolios, películas, carteles, libros, 

revistas, folletos, eta. ); y los financieros cuyo monto 

será de acuerdo al .proyecto que se lleve a cabo, puede 

ser proveniente de la instituci6n,que en esto caso os la 

Unidad Regional, dependencias que lo apoyen esi como de la 

comunidad. 

El programe se organizará, partiendo dela difusión y pro

moci6n de los proyectos a través de carteles, volantes, 



- 106 -

programas de radio o televisi6n locales, etc. 

Se formarán o integrarán e;rupos, como i•esul tado de lu pro

moc i6n y del interés participativo creado dentro de 1" mi_!! 

roa comunidad. 

Se esignar4n horarios y el lugar donde se realizarán las 

actividades, de acuerdo a las posibilidades do la pobl~

ci6n porticipante. 

Las actividades se ost~bleccrán de act1erdo a los intereses 

o necesidades de}. gPupo, como por e,ierr:plo, r;alleres de lii

po artesanal, ceatral, de asesoría le~al, org~niz~ci6n de 

cooperativo.o o gi·upos productivos minori tar•ios, espacios 

que el 1rab.':ljá.dor Social debe aprovecbur pGra impulsar la 

part;icipaci6n activa y torna de conciencia de la problem{i-t_!: 

ca social, el análisi3 ;¡ crítica de la rcali.dud en que vi

ven. 

Se hará uso de técnicas de dinámica de grupos que apoyen 

a la integraci6n grupal, sor.ialización, comunicacl.ón, or~ 

nizaci6n, e te., y que vayan de acuerdo alos objetivos pro

gramados. 

Se "impulsará la solilial'irlad grupal, mediante la motivaci6n 

y el reconocimiento continuo de las tareas que realiza ca

da uno de los miembros. 

Se dará una capacitaci6n constante, on base a las necesid~ 

des e intereses de cada uno de los miembros o sectores de 

la poblaci6n. 

Se buscará la coordinación con diferentes instituoiones ª!?. 
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mo el InstHur.o Nacio!J.,l Indigenista, la Dirección General 

de Educación Ir,_dÍfj'ena, r:l Concejo Nacional para 13 c:ult;ur3 

y las .lrtes, el Fondo Hi.Jc:ior.al para las Artesanías, l9s C~ 

sas de Cultura, el Institut.o Nacional de Antropología e 

Histo1•ia, la Secretaría de Agricultura J Hecursos Hi:iráulj_ 

cos, la Sec:ret'arin del 'I'raba,;o .Y Previsión Soc'ial, Gobi~r

nos Estatales y :.l,:nicip:1les, etc., así col!lc tumbién lu 

coordinación interna con el ~quipo m:!ltidi.sciplin;]rio .Y 

con la comt1nidsd. 

Finalmente se llevará a cnbo la evaluaci6n del logro de o~ 

jetivos y metas de los proyeclos aplicados. La evaluación 

serl una actividad enstante en la que participe la pobla-

ción. 

6.3. Promoción. 

La promoción dentro de las Unidades Regionales es de gran 

importancia, ya que a través de ella, se contacr.a con la pobla

ción o grupos populares, Al igua 1 que la investigación y progr~ 

maci6n 1 implica un p.rocoso qrie buAcA lA par tic ipgciér.. y crg:Jni-

zación de las comunidades. 

La promoción social es defiriida " como el conjunto de ac~ . 

clones tendientes a lograr la participar.i6n orgnnizada de las 

diversos grupos o sectores de la población con el objetivo de 

satisfacer sus demandas J nec~sidades sociales " ( 49 ) 

( 49 ) • Terán 'frillo, láargari ta, " Perfil Profesional del Trab~ 
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El Trabajador Social que desarrolle actividades de promo

ción social, debE .-.. estar verdaderao1ente comprometido son los gr~ 

pos populares, con el objeto de que al entender y conocer su 

realidad se identii'iquen los problemas y en forma conjunta se 

obtenga.u recursos paro satisfacer sus necesiclt:des. 

Es obligaci6n del Trnbnjador Social conocer y es liar ne tua

lizsdo en las instancias y recursos institucionales, locales y 

externos, que contribuyBn nl mejor desBrrollo rtn las aomu12irla-

des '1Ue es tan en rolacifo·, .ji.recta ccn los prc,yce tos do c~1l tura 

popular. 

En las Unidades Rcgionn1 ~s, r~l Trob<Jjador 5oci.nl qt:it1 part_i 

cipo como promotor debe coordinar sus :..i.c::ionr:s con e:l " promo-

tor cultural bili~gUe 1', c11yo labor será orientar y asesorar er1 

el uso adecuado de tócnicao y mecanismns <le gccti6n ante insti

tuciones para ln soluciÓG J.e los proble:nu.s y la difuGiDr. de las 

manifestaciones cultur~lec. 

El promotor cultural bilinglie, es ol agcnt:c esencial en el 

trabajo de las Unidades Regionales, ya '1llO viv<1 la cotidi~nidad 

de las co;:¡unidndes y conocP. el contexIJo econ6mico, politico, ª.2 

cial y cul tur3 l de su comunidad 1 es el indicado para apr tic: ipar 

con el equipo multidisciplinario en la definición de los objeti 

vos, programas y proyectos flUe elabora tliclH-1 instituci6r... 

La promoción social debe roaliza1·se con la colsbor':ici6n 

jador Social en la Promoción Social ", Revista de Traba 

jo Social, EllTS, No •. 38, México, abril-junio, 1989,p.16. 
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del equipo multidisciplinario, tendiente a p1•omover el desarro

llo ·comunÚ .. qrio de pos grupos populnres· y la autogesLi6n, me-

diant;e un proceso de eUul:ación sor.ial en donde el Trabajador s2 

cial esté siempre presente. 

Objetivos de Tr~bnjo Social en la Prcmoci6n: 

Lograr la pa1'ti·::ipaci6n y organización de la pobl1::1Cié:n para 

el fomento y preserv~c~&n de l~s wa11ifestacior1ea cultt1rRles. 

Orientar y asesorar a lor; grilpos populares en la adecuR.da SE 

luci6n de sus problemas. 

Acr.ividades: 

Detectar a repreaontantec y li1ler~a de la co~1JnidHd para que 

apoyen en' la promoc lén. 

Antes de realizar l~ promoción; es necena~io .:onocer· ln rea-

lidad de la COffiunid~d, mediante la observaci5n, convivencia 

y diAlcgo con lo poblnci6n. 

Hay que sensibilizar a le población, pra que actue en la so

lución de sus problemas 1 hscienioles vr::r la importancia ele 

su part:;icip9ció!l y tor::c col:cicn:i~ de .:;u raalidñd, rii:Jianttt 

pl1ticas, asambleos, proyección de nudiov}sualoc, etc. 

Organizar a la población, a trav~s de grupos o 'asociaciones 

para que conjuntamente trabajen en la solución de sus probl~ 

mas y utilicen los racursos 1,on los que c1ientan para ello. 

Para asesorar a la comunidad, es necesario que conozcamos 

las causas reales de su situación, nsí como las institucio-

nes o procedimientos legales que conLribuyan a la solución 

de sus problemas. 
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Introducir un proceso educativo en el que los indivuduos sean 

agentes activos y participaLivos en el desarrollo Ue si mis

mos y de su comunidad, a t;ravés de l;alleres, reuniones, asa_!!! 

bleas, entrevistas, difusi6n de eve~tos culturales, de obras 

teatrales, en el que se diri,jan mensajes y los lleve a la r2 

flexión. 

Dentro de 1.a promoción es necesario resaltar el aspecto de la 

cultura popular para preservarl3 dentro de la comunid3d. 

6.4. Capacitación. 

La capacitación es otra de las áreas de traUajo de las Uni 

dadas Rcgionules, en lu que se preten:le unn formación técnü:n 

al equipo multidisciplinario y a la poblnción con la que se in

teractúa. 

A ti•a\•és de la inves tibnci~n reoi i.~'Jd8 eri la Unidad Regio

nal de Michoacán. se detect6 que ac~ualmente la c3pacitaci6~ es 

minim9, ya que s6lo se enfor.n a dar una ori~ntación de Jos ele

mentos CJUe el personal rec:•JÜH'P. para e] rins~r":•cllo y !.1plic1ci6r: 

de sus pro.vectos con los gr1;pos popular-.?s, de r_.i;ui !'~idira 1~1 

impar f.9~c ia de que el Trnbaj sdor Social re tomo e in tervanga tn· 

J,~ capacitaci6n, la 1ue ñP.be;i;os ~nt0r .. dnr " ccimn !.lna nccl6n des

tinada a desarrollsr las opt;i tudeG d.el trabajador co:-i el propf! 

sito de pr~pRrarlo p~ra rlese~p~fiqr Ade~::adament~ 11~a ocup3~i6~ 

o puesto de trebnjo, SJ anbert·.1ra aba~cs entr~ o~rr1s, aopectos 

de atención, me mor La, análisis, ap ti l:iudes y 'J<J lores de los ind_i 
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viducs, respondianJo sob~e todo • las lreas de aprendiaHje 005-

noscitivo y afe~l;ivo ''. ( 50 ) 

El '11rabajador Social debe p:-0,"";urar p.!"omo·;er dentro de las 

Unidades Regional~s que 13 cap~cita~i6n se de coco u~ proneso 

de ensefian~a-aprendizaje contin110. Este prJfosionnl sl igaal 

que los ir1t8grsn~es dAl equipo multidisciplin~~10 1 re~~ieren de 

esa cap3~it,-:-.elón q..ie l-23 pe:·mit:1 un opt;ir;;c dosnúr!lpct":o r:on los 

grupo a popul :;res, re l:rog l im.t!ntar s 2nriquecer ::ni~ con.::(: imient;os 

de manara ~ue se conviertan nn capacitadoras y c~p~01tatio~. 

Para la capacit.q:::i6!1 se p<10J.c11 1Jl:iilt.zar técnicfl:3 corr:o cur-

sos, .somin;.i:::io.s, foros, tall~r¿ .... , ...:ou. el o't.ije!tivo da qui:: 3aa un 

eventio humano, con cou})eracién .Y coClpromiso de los pa.r.t;icipan...: 

ten, ya que se V3 en b~a~~ de apr~~di~3jeH. 

El ~:.>a·::iajador S0ciuldebe s;1be1• dcl,Hrminnr CllhUin es preci

sa la capacitación en la Unidad Regional donde so es~é labor~u

do, q1Je pa::-te de ~.s ~1C.Jesid.8d de pr•opcrnion:1r "1ert;os .:orn :!.

mientas u inf'ormuciones nllevas 91 personal, ya S".:!a cuando exis

ten cambios de políticns o reglrH:8::i~os, cugndo a:iembron del 

equipo son transferidos o desconocP.n aspP.c tos rcferentef; f1l DUf 

vo puesto a ocupar+ pero más 1ue na1a es necesario est~r al 

pendiente de los problemas que sur,j:.in er. la organiz3ci6n, cri la 

( 50 ). Baur.isto Cabre1~a, !.íarceln, et. al., 11:-i Part;icip:FJiÓn 

del Tra:rn.jador .Soi.Jial en al Prcceso de G.~1p~ci Lac16n, 

ENTS-UNAlil,Méxicu, 19137, p. '<. 
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falta dA aptitudes y sobre todo en.la motivación psra el traba

jo, estos aspectos pueden detectarse a través de la observación, 

encuestas, cuestionarios y del análisis de las relaciones entre 

el mismo equipo multidisciplinario y promotores que participan 

con ellos. 

En las Unidades Regionales 1~ capacitaüión es indispensa

ble, ya que algunos inwgrantes dol equipo multidisciplinar•io 

laboren en la ins ti t'1c ión por oausas ex tornas al verdadero in

terés r>Or la cultura popular, una de e.s tds ca usaG o.s ln fo1'Uia

c ión p:-ofesional recibida, en la que no oe tiene cla.roo P.l signi 

fi0ado del trabajo con 5rupos populares, por lo que so hace ne

oesario orientar al equipo de ma!lorn que de impar tancia a su 

trabajo, lo entienda, lo defina y comprenda. El Trabajador So

cial debe propiciar la capacitaci6n interna y extern• en benefi 

cio del equipo multidisciplina-io y sobr~ todo de los grupos P.!?. 

pulares con quienes se trabaja. 

Objetivos de Trabajo Soéial en la Capacitación: 

Establecer progra~as de capacitaci6n de aoucrdo a las necesi 

dades del eqJipo oultidisciplinario y de la poblaci6n. 

Coordinar ac ti •ridades tonC.ientes a la capaa i taci6n, gestionan 

do con instituciones educativas e instancias involucradas con 

la cultura popular. 

Prooover la particip~oión del personal d~la Unidad Regional 

en e ven tos ,fo superac i6n profesional. 

Promover la participaci6n de la población en actividades de 

producci6n artesanal, cuyo proceso participativo los lleve a 
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ser asesores y capacitadores de su cultura. 

Desarrollar procesos de educaci6n social er. el que se valore 

la cultura popular de las comunidades. 

Actividades: 

Detectar las necesidades de capac itaco i6n de 1 personal de la 

Unidad Ilo~ional y de los miembros de la comunidad, mediante 

la observación, entrevistas, test, sugerencias, etc. 

Impul~ar la roalizaci6n de cursos, foros, conferencias, etc., 

tanto al interior como al exterior de la Unidad Regional remi 

tiendose a escuelas, instituciones especializadas sobre alg~ 

na irca esp~clfica que se requiave, por ejemplo el Instituto 

Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Antropologla 

e Histori9, La Universidad Nocional Autonorna de México, Uni

versidades Estatales, etc. 

Organiza~ mesas redo~das dondu se viertan los conocimientos 

tanto de la población como del equipo multidisciplinario. 

6.5. Supervisi6n. 

La supervisi6n en las Unidades Rcgionulo>; es un9 funci6n 

que corresponde solo a los directivos o jefes que l9boran al 

interior de éstas. La supervisi6n e" " la acción que tiene la 

responsabilidad de vigilar la correcta marcha de los proyectos 

en funci6n de las estrategias y los objetivos planteados, toma_g 

do en cuenta las posibilidades de los mismos y detectundo los 

posibles errores que presentan, asi como recuperando los ar.ler-
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tos y los exis tos de de terminadas acciones " ( 51 ) 

La super·.¡isión implica un proceso que permite roalizar me

jor los actividades al interior de les Unidades Regionales como 

las implementadas en el trabajo rllrecto con la gente. 

El Trabajador Socitil que se desenvuelva en el área de la 

cul t;ura popular debd .::o:wcer si las ;.ic ti \ .. idaieo y proyectos re~ 

panden a las necesidndcs de lns comunidades, para ello es impo! 

tente que vigile y supervise si los sr•rv~cios que se prentan son 

oportunos, adecuoios y ótiles a la poblaci6n. La superviHi6n le 

pe1•mitirá ~omprobar el cutnplüriento de obje~ivos y metas de los 

programns y proyectos institJcionales asi co~o el secuimiento, 

evaluación, correcci.ón o adecuación de 'Lo pianeado de acuerdo a 

los resultados que so han ottenidci. 

Intervenir en la ::rnpe1•visi6n, es un trabajo dinámico y per 

manente, que debe est.ar present;e durante todg nct;ividad. Es nn 

proceso de re troAl imentación qua non perr:iite canecer los pr,Jbl~ 

mas y a la vez ::;eguirlos para corregirlos. Eti un proc~s1; educatJ;. 

vo, administrativc y d~ oval11aci6n~ 

La :;:;.¡:cr\.·izi6r: pa:-n Trnb::i,jc Scci1l t:i.~ne 11 unH f11nr:ión pr.i 

mordialrr.ente intei_;r::tdora. Ir:tcgr·_: dj stinto8 ec~.ocir:.ientos tefiri 

cos mediante una oricnt.sci6n metódica operada en las tareos prá~ 

ticas, desarrOllu las destrczBs necesarias en el relacioua.rse 

( 51 ) • Mendoza P.ane;el, Marta del Carmen. Una Opción Mctodol6gi 

na para Traba,j~dores Sociales, Ed, A!.ITS, MGxico, 1986, 

p. 106 
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con las personas que motivan nuestra actividad profesional; y 

se propone P1:'omover en Los supervisados una madurez emocion:::J.1 

<'01tpa ti ble ·con sus objetivos específicos ". ( 52 ) 

A nivel de _camunid~1d, se procura crear una estructui~a de 

relaciones entre los integrantes do i.a comunidad para que es tos 

mismos intervengan en 13 solución de sus problemaG, donde el 

Trabajador Social dAbo motivarlos y orientarlos, debe procurar 

quo haya máz perso!n1s socialmente in~cgrA.das, seguras de 8Í, 

concientes de su~ Hpti~udes, respons9bilidades y derechos, p~ 

ra procurBr el uejo.:-ar.Jionto de :¿us condL:iones de vida y una 

p0sible transfcrrnaci6n. 

Part:t el ejercicio de la supervi:.:;ión, se <l.eb'3n t;enor· las 

cualidades necesRriss pora podce= .conocimiAntos teóricos pro-. 

fundos y sctualiz9d.os, experienr;ia de campo, cap:;.cidad para COE! 

prender y oriantor a lan pel'sonns cun lns que sa lira baja, poseer 

uno madurez, ser objetivo, comprenslvo, abierto s.l diálogo, to·· 

ner espíritu com1Jni~'.3rio, creativo, participativo, cr•íl;ico, re~ 

pe tuoso, e te. 

Objetivos 1e Trabajo Social e~ lo Supervisión: 

Vigilar en f.Jrma permanente el c.esarrollo de las HctividadP.s 

programo.das parl:i de t.ec t:ir r~'.}cesi.dndes de asi"sor{a, capaG ita

c i6n, promoción, ütC., así. como determinar 108 obstáculoz o 

( 52 ). Martini Despecho, H"1ida, r,a Supervisi6n en la Orp;!lni

zaci6n y D.:,snrrollo de la Cumunidad, Ed. Humanitas, Bu~ 

nos Aires, 1972, p. 15. 
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problemas que se presentan y los avances en t>l logro de obj2 

tivos y metas programadas. 

Actividades: 

Propiciar la conf ionza tanto de los miembros de 1 e~u ipo mul t;_! 

disciplinario como de la población con quienes el Trabajador 

Social participa, de manera que se logre un cli.ma de cordiall 

dad a través del trato humano, entablar el diálo¡;o, ser abieE_ 

to a las críticas en cuant~ al trabajo y tAner la capacidad 

de reflexión, para hacer valoraciones objeti•tas. 

Se supervisará en forma grupal a través de la realización de 

mesas de discuci6n, donde se viertan los problemas o necesid!:!_ 

des presentadas dO el transcurso del trabajo. 

La supervisión individual se i.leval'~ a cabo mediFtnto la obseE_ 

vaoi6n y entrevistas a los miembros de la poblaci6n partici

pante. 

Realizar informas de la situación presentada delimitando loa 

obstaculos, problemas y logros obtenidos para dar soluciones 

inmcdia tas. 

6.6. Evaluación. 

La evaluación es " una actividad tendiente a valorar y me

dir las acciones, el cumplimiento de los objetivos, motas, la 

debida utilizoci6n de los recursos y el cumplimiento de las fug 

clones de los profesionales ". ( 55 ) 

( 55 ). Mendoza Rangel, María del Carmen, Ob.Cit. p. 106. 
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Par>1 Trabajo Social la evaluación implica " un proceso de 

apreciaci6n y valoración de los resultados en términos cuantit~ 

tivos y cualitativos. Se trata de una esoimaci6n periódica de 

los resultados que se van obteniendo, tendiente a ratific•r o 

rectificar cursos de acción, tomanja como pun.to de referencia 

los objeti'lna formulados en la prog::amación "· ( 51; ) 

La evaluaJión es ot;rt1. de las aetivida<les que el 'l!rabajad.or 

Social debo llevar a cabo en las Unidades Regionales, en las que 

actualmente la ev9luaci6n que so realiza as de tipo nuantitati

va, ya que se mide por la cantidad de eventos, publicaciones, 

investigaciones, etc., no resaltandose la calidad de éstos. As

peo te que fuá percibido a trav&s de los inforcos y formas eva

luativas que el personal de la~ Unidades Regionales reporta an

te las oficinas cant!'ales. 

El Trabajador Social que pa1•ticipe en el proceso de oval•J!! 

ción debe i•es3ltar H c,;lidad de los evenetos culturales que son 

desa,·rollados dentro e.le la institución y promove!' que dicua ev§_ 

luación se efeutúe ft1L1 i0dicu y pcrn.unantcrnentr? 9 nivel indivi

dual o profesional, tendi.e1.·.ló a ur..a au~ocvaluación; a n.ivel gr~ 

pal dando ent,ra el rendimient;o dúl equipo mult;id1sciplir..drio¡ a 

nivel regional para evaluar como esta funcionando l• Unidad Re

gional y ci responde a las ne~esid9den culttJral'3D y do ctesarro

llo comunitario e.le la localidad; y " nival general, C!l donde se 

( 54 ). Rovere, Ana María, et. al. Propuesta Metodol6gica para 

Al •rrabH,io Social, Ecl. Huruanitas, illlenos Aires, 1985, 

p. 18. 



- 118 -

viertan las evaluaciones de todas las Unidades Regionales y de 

las oficinas cenLrales, para llonocer y analU3r el cumplimiento 

de objetivos y de la poli ti'"' cultural, para que s~ :>ou•ijan las 

fallas o errores. 

Objetivos de Trabajo Social on la Evaluaci6n: 

Evaluar las acciones que se llevan o cabo a trav~s de loa 

proyectos en forma cuantitativa ( descriptivH ) y cualitati

va ( analitica ) , permitiendo la pa:::'ticipaci6n de la comuni

dad. 

Comprobar si los proyec tno elabcr.qdos respon·lcn n las necee_!: 

dades rle la poblaci6n con la que 2e Lrabaja. 

Sistematizar los resultados outenidos y las experiencias vi

vidas, rr!ediante t.In an4lisi8 profundo pars llegar a teorizar 

el proceso desurroll~do en l~ cultura popular. 

Actividades : 

Realizar informes sobre las actividades efectuadas po1• el 

equipo multidl.sciplinario. 

Verifi~ar si las actividades corresponden a las programadas. 

La evaluaci6n debo apLL....:~1·sa ón forlL:::. permanente, paea ~ener• 

elementos en la toma d~ deaisiones y rectificar las Hcciones 

en forma oportuna, con lu parcicipaci6n de la oomunidnd, 

Valarse de la superviai6n y C..o informes por escrito para ªº!:!. 
lizsr les avanc:;:is que se van teniendo sobre lo prog.ramndo. 

Anali?.ar y sistematizar toda la información, actividades, o_2 

j~tivoc, metas, procedimientos, etc., para hacor una evalua

ci6n objetiva. 
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Para concluir, queremos da,jar clar•u que la lnvestigaci6r., 

Progracac16n, Proruoci6n, U"pacitaci6n, Supervisión y Evaluación, 

son etapas que eatan relscionadaH entre si en toda actividad que 

realiza el profesional en Trabajo Social dentro de éste campo de 

acci6n y en las que está presente un pL'oceso edC1cativo per1Dan<?n

te, 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

Más que cc~clusiones, se plantean sugenencias para la in

troducci6n del LiceGciado en Trabajo Social en el campo de la 

Cul tuL'a Popular que se1•virán para el desarrollo de posteriores 

investigaciones. Los puntos que se mencior.an, son los consider!!_ 

dos de más trascendencia: 

Es necesario que el profesional en Trabajo Social se intere

se en convertir el campo de la cultura popular en objeto de 

estudie y de intervención. 

Que esta intervención, se logre a través de la participaoión 

de eatudiante$ y pasantes en la Dirección General de Culturas 

Populares y en sus Unidades Regionales, por medio de la pre~ 

tación de servicio social,que sirva como promoción de la pr2 

fesi6n. 

Que se cree conciencia entre la po1laci6n de Trabajadores S.Q. 

aisles para su participación con los grupos populares, los 

cuales proporcionan elementos de aprendizaje valiosos para la 

vida de las sociedades y que constituye el centro de estudio 

de esta profesión. 

Que el Trabajador Seo ial a través de su intervención en las 

Unidades Regionales, propicie actividades culturales que si~ 
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van como medios para la crítica y análisis de los problemas 

sociales, y a través de la coruunicación entre sus integran

tes se planteen alternativas de solución. 

El Trabajador Social debe sensibilizar a la población en la 

6ptima utilización de sus manifestaciones culturales con al 

fin de\lograr. el desarrollo cultural de la región. 

El Trabajador Social que se desarrolle en las Unidades RegiQ 

nales debe fomentar. la comunicación, interacción, organir.a

ci6n y buenas relaciones entre los propios integrantes del 

equipo multidisciplinario. 

Que las 19 Unidades Regionales de la Dirección General de Cul 

turas :Populares, cuenten con profesionales en Trabajo Social 

dentro del equipo multidisciplinario, 

Que se promuevan periódicamente in~ercambios de experiencias 

entre las 19 Unidades R~gionales, para que se enriquezca el 

trabajo ins tiGucional y se planteen ac tivi.dades adocuadas s 

las nece~idades reales Je los grupos populares. 

Que el Trabajador Social que participe en las Unidades RegiQ 

nales, fomente la creaciór. de organizaciones 1 asociaciones, 

cooperativas y grupos de ar~esanos, que le permitan a las CQ 

munidades un desarrollo en sus actividades artesanales indivi 
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duales, y de esta forma la difusión y comercialización de las 

mismas, en beneficio de la economía de la localidad, 

Que la Escuela !lacional de Trabajo Social, impulse o incluya 

en su Plan de Estudios, programas orientados a la promoción 

del campo de la cultura popular. 

Que los medios de comunicac i6n masiva, inviten y ruo ti ven a 

la población en general a participar en eventos que conlle

v~n a la preservación de sus manifestaciones culturales. 

El •rrabajador Socl.al q~e participe en el estudio de la cult]! 

ra popular ciebe teuer interés,. buena preparación y una cons

tante ac tualizac i6n sobre técni-;as y me todo logias, para su 

mejor desempeño profesional. 
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.. ANEXO. No. 2 

UNIDAD REGIONAL DE CHIAPAS. 

CENTRO CULTURAL COMUNI PROYECTOS Y SUBPROYEC OBJETIVOS. ITADIO - rn< -
Partic ipaci6n en el Drsarroll ar la pol H1ca -
Primer Encuentro de integral de la Oirecci6n-. Periodistas de la - General de Culturas Popu-
Frontera. lares que responde a la -

Definir área de tra- diversidad cultural y ét-

bajo. ni ca de 1 as regiones im--
pulsando proyectos que es 

Definir metodología. timulen revaloren y difuñ 
dan las expresiones cultü 

Identificar grupos - raies propias de los gru:-
pos populares en la forma culturales y popula- e i6n y transformación de:-res. su identidad. 

Implementar proyectos in 
teqrales en coordinación=-
con los grupos populares-
que articulen las ~reas--
básicas de investigación-
capacitación,promoción y-
difusión. 
Articular proyectos inte 

grales en coordinación .:-
con los grupos populares-
p¡ira el diseño y opera---
ción de los Centros Cultu 
ra 1 es ,generando prácticas 
autogestivas que permitan 
la continuidad y consoli-
dación de estos proyectos. 

PDBLACIDN A LA-
OUE SE DIRIGE. 

• 

EOUIPO TECNICO. 
Peaagogos 
SOci6logos. 
Antropólogos. 
Lic. en Letras-
Lat inoaméricanas 
Normalistas. 
Etnólogos. 
Contador Público. 

( Continua ..... ) 
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AtlEXO • No. 2 

UNIOAO REGIONAL CHIAPAS. 

CENTRO CULTURAL COMUN 1 PROYECTOS Y SUBPROYEC OBJETIVOS. 
TADJI\ - --- -

Establecer redes de in-
tercambio interinsti tu-· 
cional con dependencias-
estatales y federales,or 
ganismos cul turales,etc:-, 
para articular proyectos-
culturales en conjunto,--
con el objeto de lograr--
un inejor aprovechamiento-
de los recursos con que--
cuenta cada una de ellas. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCION GENERAL OE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 

• Datos no registrados en la carpeta de 
Unidad Regional. 

POBLAC!UN A LA -
OUE SE DIRIGE EQUIPO TECNICO. 



ANEXO No. 3 

IJNIMO REGIONAL CHIHUAHUA. 
CENTRO CULTURAL CUf'IU _ PROYECTOS Y SUBPROYEC POBLACION A LA -
NITARIO. T"~ - OBJETIVOS. QUE SE DIRIGE EQUIPO TECNICO. 

Centro Comunitario de La Cultura Rarámuri. Conocer las causas y los Grupos populares Antrop6logos 
la Cultura Popular - tipos de migraciones que- Campesinos 8161090 
Rarámuri ( Chihuahua) se dan entre los rarámu-- Grupos de priJM Profesor 

ris. ria - Hi stor1ador 
Centro Comunitario de Avanzar en el conoc imien Grupos de 110dres Profesores ( pro 
Cultura Popular Fron- to y difusión de los carñ- de fam11 ia motores cultura::-
teriza ( Cd. Juárez) bios culturales que se -- les ) 

suscitan entre los raránu 
Centro Comunitario de ris a proposito de las mT 
Cultura Popular Alda- graciones y su constante'.:" 
IM ( Chihuahua ) inserción en el medio ur-

bano. 
Lograr un efectivo tra-

bajo de investigación y -
promoción entre los mi---
grantes rarámuris de la -
Cd. de Chihuahua para lo-
grar definir el perfil --
más adecuado de un Centro 
Cultural Comunitario. 

Avanzar en el conoc i---
miento que poseen los ra-
rárruris en los poblados--
de Churo y Tohuerachi so-
bre medicina pooular,tan-
to como parte del conoci-
mient:i que pasee una cul-
tura sobre el medio natu-

( Continua • • • • • ) 



ANEXO No. 3 

UNIDAD REGIONAL CHIHUAHUA. 

Ltnl~V WLIUl!Al. wnv PROYECTOS Y SUBPROYE~ POBLAC!Ofl A LA -NITARIO. - TOS OBJETIVOS 10UE SE DIRIGE EOUIPO TECNICO. 
ra1, coioo una alternat1-
va de curación entre los 
altos costos de la medi-
cina de patente. 
Llevará a cabo tareas de 

difusión y promoción de -
la medicina popular y de-
la cultura rarairurí en 9! 
neral, en grupos popula--
res urblnos del Estado. 

Poner en marcha un een--
tro Cultura 1 Coirunitario-
para. los rarámurís en la-
Cd. de Chihuahua.de donde 
surqan programas de traba 
jo acordes al medio y las 
necesidades de los pro---
pios lndlgenas. 

Cultura Campesina. Conocer las diversas ex-
presiones que conforman -
la cultura campesina de -
este lugar,tales coioo hís 
toria, tradiciones c1vicas 
y religiosas,organizacl6n 
social, etc. 

Promover la participa---
ci6n de la comunidad cam-
pesina en el programa de-
mejoramiento de su vivieii 

( Continua ..... ) 



ANEXO No. 3 

UNIDAD REGIONAL CHIHUAHUA. 

da, que incluye obra co 
munitaria .v el rescate--
de a 19unos aspectos de -
la cultura de la comuni-
dad. 

Pro100ver y difundir la-
experiencia de organiza-
ción y rescate cultural -
de la comunidad campesi-
na de Jumiles a través -
de un folleto y de un --
Centro Cultural Corramit!!_ 
rio. 

Me100ria histórica de El proyecto pretende a-
la R•volucMn Mexic!!. vanzar en el resta te , -
na. difusión y promoción de 

la memoria histórica so-
bre la Revolución en el -
estado de Chihuahua,via-
testimonios y documentos. 
Entendido ambos como •·· 
fuente de conocimiento -
de distintos niveles de-
la revolución; en una de 
ellas se expresa la vi--
si6n y el ~ehacer coti-
diano de las clases pop!J 
lares que la llevaron a-: 
cabo, v en la otra, los -

{ Continua ••••• ) 



ANEXO No. 3 

UNIDAD REGIONAL CHIHUAHUA. 

razonamientos, proyectos 
y posiciones pol iticas -
que motivaron en rruchos-
casos,su participación. 

La Cultura Popular - Avanzar en el conocimien 
en el Estado de Chi- to de los elementos que ::-
huahua. conforman las pecul iarida 

des culturales que los -• 
tintos qrupos populares--
con los que vamos a traba 
jar ( mineros .v campesi-~-
nos.trabajadores de lama 
quila y de los mercados::-
de fa lluca ) . 

Loqrar la mayor difusión 
posible de la cultura po-
pular en el Estado de Chi 
huahua a través de publ i: 
caciones y de alqunos pro 
gramas de radio. -

Elevar la calidad en el -
trabajo de 1 a Unidad Re--
qional mediante una mayor 
capacitación del personal 
abocado al mismo; asl mis 
mo a través de loqrar ma:-
yor número de concertacio 
nes institucionales. -

( continua . • • .. ) • 



ANEXO No. 3 

UNIOAO REGIONAL CHIHUAHUA. 

Tradiciones mexica- Con el fin de contrarres 
nas. tar la creciente influen:-

cia extranjera ,pretende--
mos avanzar en el conoci-
miento y significado de--
esta tradición, mediante-
la investiqaci6n que se -
real izar& en algunas ciu-
dades y poblados del Est~ 
do.Para lo cual se impar-
tiran cursos de capacita-
ción a promotores-investi 
gadores de la unidad. :-

La promoción pretende -
hacer e 1 montaje de a 1 ta-
res de muertos y la difu-
s ión a través de progra--
mas de radio,para dar a -
conocer la tradici6n del-
0 dia de rruertos 11 en el .. 
Estado. 

Diciembre en la tr!!_ 
dición popular Se pretende avanzar en -

el conocimiento,promoción 
y difusión del contenido y 
significado de la celebra-
ción decembrinas en el -· 
país, a través de talle--
res con grupos populares. 

( Continua ...... ) 
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ANEXO No. 3 

UNIDAD REGIONAL CHIHUAHUA. 

Fiestas tradiciona- Conocer y sistematizar-
1 es en el Estado de la información sobre las 
Chihuarua. celebraciones c1v feo-re-

1 igiosas del Estado de -
Chihuahua. 

Promover y difundir las 
festividades, como medio 
encaminado a reforzar la 
identidad local y regio-
nal a través de la elabo 
ración y difusión de un':' 
folleto y alguoos progr!!_ 
mas. 

FUENTE. ESTUDIO DIRECTO. DIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS PGPULARES. 1989. 

.... 
"' N 

1 



ANEXO No 4 

UNIDAD REGIONAL METROPOL lTANA. 

¡..A~:~~ WLlunn• WMUN!_ mu '•~ fOS Y ~U"PKU- - OllJEllVOS. 
YECTOS. -----
Casas de Cultura Po- Diseñar, instalar y ope 
pu lares. rar la Casa de la Cultura 

• Popular,Deleqación Cuauh-
temoc. 

Ofrecer a 1 os grupos y-
artstas populares de la -
Deleqación y del D.F. ,en-
su conjunto,un espacio pa 
ra la creación e intercaiii:. 
bio y expresión cultura 1. 

El transporte de car 
ga en la Cd. de MéxI Contribuir al enriqueci 
co. miento y revaloración de:-. 

la Cultura Popular Urbana 
a) Exposici6n"los -- a través de la investiga-

trabajadores del - ci6n y difusión del cono-
autotransporte de cimiento que generan los-
carga del D.F." transportes de carqa de -

la Cd. de México. 

Tradición Oral. Memoria hi storica-con--
curso Sabado Distrito Fe-
deral. 

Juego de Pelota Pre- Constrúir canchas para-
hispánico el juego de pelota en te-

rrenos de Cd. deportiva. 
a) Encuentro de de,--

portes y juegos -
recreativos de or!_ 
, 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. l 989. 

• Datos no registrados en carpeta de Uni 
dad Regional. -· 

POBLAC ION A LA - EQUIPO TECNICO. 
OUE SE DIRIGE. 
Población Urba- Sociólogos. 
na. Profesores. 
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ANEXO.No. 5 

UNIDAD REGIONAL LA LAGUNA. 
CEN1 l\\J CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPRO- OBJETIVOS. 
NITARIO. 

* 

FUENTE: 

* 

YECTOS. 

Cancionero Cardenche. Elaboraci6n de una mono- 1 
grafla sobre Sapiori Ou-- , 
rango. 1 

Recopilación y revisión-

1 
de más de 100 canc fones -
en colaboraci6n con sus -
canciones originales en -

1 cada comunidad. 
Pastolera Cardenche. Copia y restructuracfón-

qram.!tica del texto de la 
pastorela Sapiori Durando. i 

Investioación sobre el -
rigen de esta versfón en-
particular y su probable-
inclusi6n en el cancione-
ro Cardenche. 

Reconocimiento a mú- lnvestiqaci6n y difusión 
sfcos. de la ITIÍsica popular en -

la re~i6n. 
Rastreo y entrevista a -

los músicos populares de-
9 rrunicipios de la región 
y recopflación de los pri 
meros datos para recons-:-
truir la historia popular. 
Realización de evento de 

reconocimiento a los ITIÍs.!_ 
cos. 

ESTUDIO DIRECTO. OIRECC!eN GEllERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 
Datos no registrados en la Carpeta de 
Unidad Regiona 1. 

POBLACION A LA - EQUIPO TEéNICO. 
QUE SE DIRIGE. -
Campesinos. r Maestros. 
Obreros. 1 Periodl sta s. 
Ferrocarrfleros. Soci61ogos. 
Marmol eros. · Psfc6logos. 
f'Usicos popula- Ingeniero Agr6-
res. nomo. 
Mineros. Econ6mistas. 



ANEXO. No. 6 

UNIDAD REGIONAL ESTADO DE MEXICO. 
CENTRO CULTURAL COMUN 1 PROYECTOS Y SUBPROYEC- OBJETIVOS. 
TARJO. - TOS. 

Formas tradic lona 1 es Detectar de manera más -
de teatro popular en exahustiva pos.ible las ex-

* 
el Estado d~ México. ~:esiones de carácter tea-

tra 1 ( represen tac fona 1 )-
del Estado de México para-
su estudio y difusión. 

a) taller de investi Hacer una clasificación-
gación y creacióñ' adecuada de los diferentes 
teatra 1. ti pos de representaciones. 

b) Cursos de capacita Analizar todos los ele--
ci6n para miembros mentas simbólicos conteni-
de las comunidades dos en textos, vestuarios-
que quieran fungir coreografia ,etc. 

c) 
como promotores. 
Promoción y even-

Describir la importancia 
que tiene para la comuni--

tos. dad 1 a realización de los-
eventos. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECC.ON GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 

* Datos no registrados en carpeta de Uni
dad Regional. 

POBLACION A LA -
OUE SE DIRIGE. 

* 

EQUIPO TECNICO. 

* 

. 



ANEXO No. 7 

UNIDAD REGJOtlAL GUERRERO. 
CEflTRO CULTURAL COMUN}_ PROYECTOS Y SUBPRO- OBJETIVOS. POBLAC ION A LA - EQUIPO TECNICO. TARJO. YECTOS. nuE SE DIRIGE. 

Vigencia del Zapati~ Participar en un proceso Cronistas munici- Licenciado 
mo. de conocimiento e inter-- pales Trabajador so--

pretación de los procesos niños. .cial . históricos locales y re-- rrol ineros • Etn61ogos 
gional es en Estado de Gu~ comuneros. Agr6nomos. 
rrero. 28 Sociedades Ca~ Antropó 1 ogo. 

Recuperación de Tec - Conocer la aplicación de perativas. 
noloqías tradiciona- los t.onocimientos y las -
les " el tlacolol " tecnoloqías tradicionales 

en el uso de suelos aqrl-
colas,agua y bosquec;,me--
diante el sistema de cul-
tivo·de tlacolol. 

a) Rescate de tecno- ' Rescate de tecnología a-
logias agrícolas- qrícola tradicional de A-
en Atl iaca. tliaca.Profundizar en el-

conocimiento y reforza---
miento de las tecnologías 
tradicionales y 'obre las 
actividades complementa--
rias tales como la elabOra 
ción de petates,mezcal 

b) Cultura Nahuatl - Real izar un diagnóstico -
Atl iaca socioeconómico y cultural 

eficaz que fundamente la -
creación del Comité y del 
Centro Cultura 1 Ca1r<JnHa-
ria. 

( Continua ••••• 



ANEXO No. ? 

UNIDAO REGIONAL GUERRERO 

CENTRO CULTURAL COM\!. PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. 
NITARIO. TOS. 

a) Rescate de la cul- Prooiciar autoqestivamen 
tura popular Afro te en 1 a comunidad de Sa~ 
mestiza. - Nicolas Tolentino y el co 

nocimiento;revaloración y 
difusi6n de su cultura po 
pular ( afromestiza ). -

Recuperaci6n de la - Revisar el diagnóstico -
Cultura Popular en - socioecon6mico y cultural 
Chilapa. con miembros de la coll'A.lni 

dad, mismo que servlra de 
base para la creación del 
Centro Cultural Comunlta• 
rio. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989 

* Datos no registrados en la carpeta de 
Unidad Regional. 

POBLAC ION A LA -
OUE SE DIRIGE. ECXJIPO TECNICO. 



ANEXO No. 8 

UNIDAD REGIONAL MICHOACAN. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROVECTOS Y SUBPROYEC POBLACION A LA • 
u•T•hln TnO - OBJETIVOS. QUE SE DIRIGE. EQUIPO TECNICO. 

Centro Comunitario de Agro sistemas tradicio * Purépechas Ingeniero. 
Cultura Popular Calt- na les. - Nahuas. Trabajadores SQ_ 
zontzin,Uruapan. Tradiciones y costum- * Mazahuas ciales ( 2 ) 

bres. Otomies Antropólogo 
Centro Comur.itario de Cultura Popular Urba- * ArqJe61 ogos. 
Cultura Popular Cl t'1_ na. Bi6logos. 
ran. Arte esceñico y di- * 

fusi6n. 
Centro Com.mitario de Costa de MichOac~n. Oesarro 11 ar un plan de -
Cultura Popular Zacan actividades tendientes a 

una valoraci6n, rescate-
Centro Comunitario de y desarrollo de las dife 
de Cu1tura Popular - rentes manifestaciones :-
Charapan. culturales de las comüni 

Centro Comunitario de 
dades indígenas de la--::-
costa de MlchOac~n. así-

Cultura Popular Calo- como establecer bases --
la. conceptual es, técnicas -

informaci6n que permita-
Centro Comunitario de iniciar un proceso de de 
Cultura Popular Vasco sarrollo autogestivo de::-
de <µiroga. las comunidades indlge--

nas. 
Centro Comunitario de Centro Comunitario -
Cultura Popular More- Cultura l. La Oirecci6n General de 
lia. Culturas Populares ha --

instrumentado un proyec-
to genera 1 que se propo-

(Continua ..... ) 



ANEXO No. 8 

UNIDAD REGIONAL MICHOACArl. 

ENTRO CULTURAL COMUN!_ PROVECTOS Y SUBPROVEf_ 
TOS. OBJETIVOS. ARIO. 

n~ integrar estas accio-
nes hacia un fin común, -
apcyar al desarrollo cul 
tural comunftario,este :: 
proyecto es el impulso a 
la creación de Centros -
Comunitarios de Cultura-
Popular cuya caracteris-
tfca es que deben ser au 
togestlvos. -

Teatro Comunidad en 
Mfchoacán. Apoyar el desarrollo de. 

un movimiento escénico -
de expresi6n popular que 
involucra, critica y so-
lfdariamente a la corrunl 
dad en conjunto. -

Radio. Difundir y preservar a-
quellos elementos reales 
de nuestra cultura que -
fortalezcan a la comunf-
dad indlgena ,rural y ur-
bana de Michoacán, sin -
desvirtuarse, alterar o-
deformar lo que es el --
verdadero patrfmor.io---
histórico de Michoacán. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989 

* Datos no registrados en la carpeta de 
Unidad Regional. 

POBLAC ION A LA -
DUE SE DIRIGE. EClJlPO TECNICO. 



AflEXO No. 9 

UNIDAD REGIONAL MORELDS. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYEC POBl.AC ION A LA 
lun•qrn Tn~ 

- no .. 1rr1un< 1 '1110 « nTDlt:< onmon T<rN•rn 

Centro Cultura 1 Cuau- Centro Cultural Cuaun .. •• Antrop6logos • 
tla. a) Comité Cultural --- Historiadores. 

Cuautla. Bi61ogos. 
Centro Cultural X1ut~ b) Comité Cultural ---
pee. Oaxtepec. 

e) Comité Cultural Tla 
Centro Cultura 1 Jo ju- yaca pan. 
tla. Centro Cultural Xiute- .. 

pee. 
Centro Cultural Puen- a) Comité Cultural Xiu 
te de lxtla. tepec. -

Centro Cultura 1 Urba-
b) Comité Cultural Em!_ 

llano Zapata. 
no Centro Cultural Jojutl• •• 

a) Comité Cultural Jo-
Centro Cultura 1 Tete- jutla. 
cala. b) Comité Cultural ---

Tlal ti zapan. 
Comites Culturales en Centro Cultural Puente ** 
los Pueblos Nahuas. de lxtla. 

a) Comité Cultural --
Puente de Ixtla. 

b) Comité Cultural Hua 
j1ntlan. 

Centro Cultural Urbano •• 
a) Comité Cultural Te-
mixco 

( Continua ..... 1 



ANEXO Uo. 9 

UNIDAD REGIONAL MORELOS. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. ºOBLAC ION A LA QUE 
NITARIO. TOS. SF DIRIGE CntlJPO TFCNll'.0 

b) Comité Cultura 1 --
Huitzllac. 

Centro Cultural Teteca 1 Consolidar los centros y-
la. -¡comités culturales que se-
a) Comité Cultural Te-i integraron en el proyecto-

tecala. : 1987. 
b) Comité Cultural Coa 

1 

Ampliar el Nu. de Centros 
tHn del Rlo. - y comités culturales a ---

. otros sitios del Estado,--
¡atendiendo la demanda de -
, la población local. 
j Generar actividades de in 
1 

vestigaci6n,capac itaci6n, :-
promoción y difusi6n que--
mantengan vigentés a éstos 
espacios físicos y sociales 

Comités Cultura les en 
los Centros Nahuas Elaborar un diagnóstico-
a) Diagnóstico de los de los aspectos cultura les 

pueblos Nahuas. m.ls relevantes en Xocotla-
b) Comité Cultural San Cuentepec, San José de los 

José de 1 os Laurel es Laureles y Tetelcingo,ha--
c) comité Cultural Xo- ciendo énfasis en las rela-

xocotla. ciones sociales que se guar 
d) Comité Cultura 1 Cu en dan entre otros pueblos. -

e) 
tepec. Capacitar y Sensibilizar-
Coml té Cultura 1 Te- distintos grupos de las po 
telcingo. blaciones mencionadas en iil 

( Continua ••••• l 



ANEXO No. 9 

UNIDAD REGIONAL MOR EL OS. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROVECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. POBLACIOH A LA QUE EQUIPO TECNICO. fHTAR!O. TOS. SE Q!RIGE, 

rescate de sus va 1 ores cu 1-
tura les promoviendo y orqa-
nizando actividades que es-
ten vinculadas a su forma -
de organización tradicional 
que coadyuven a su consolid 
ci6n interna. 

Teatro More 1 en se (Po- Recuperar las expresiones 
polar ) teatrales ~ue se han perdi-

do. 
Crear las obras de teatro 

que se adecuen a 1 as o0<1'Jni 
dades de la época actua 1. -

Vigencla del Zapatis- Profundizar en el conoci-
mo ( El recuerdo y la mient9 de 1 as causas que --
pa 1 abra ;La Herencia - propiciaron el desarrollo-
Zapatlsta ), de una revo luc i6n de carac -

ter agrfrio en el Estado de 
More los. 

a) Zapa ti sn10 Con tempo- Investigar la trayectoria 
raneo. sucesiva de los postulados-

Zapatistas en diferentes re 
giones,estratos sociales y-
qeneraciones que permitan -
conocer la vigencia real de 
Zapatismo. 

u.,_,., t.. C:..J1uv iU ..,,., ·~- ,v, w•n.._ .. ~IUll .,. .... ., .. , .. ui;;. ........ ,,, ....... 

POPULARES. 1989. 
Datos no registrados en carpeta Unidad Regional. 
lnformac ión Depurada. 



ANEXO No. 10 

UNIOAO REGIONAL OAXACA. 
CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYEf. POBLACION A LA-
NITARIO. TOS. OBJETIVOS. QUE SE DIRIGE E!JJIPO TECNICO. 

Casas del PUebl o San Fomentar y apoyar 1 a re- Mixtecos. Antrop61 ogos. 
Juan Gufchicovi. cuperaci6n,revaloración y Mazatecos. L1nguistas. 
Casas del Pueblo San desarrollo de la cultura - Chinantecos. Historiador 
Mateo del Mar. propia de las étnias indl- Ojitecos. Bi61ogo 
Casa del PUeblo San - genas de la Sierra Norte,- Zapotecos. Pedagogo 
Andrés Solaya. Mixe baja, Mixtecos,Maza-- Especialistas en 
Casa del PUeblo San - tecos,Chinantecos, y Oji-- artes visuales y 
Cristobal Lachirioag. teco s, a fin de que estos conmicaci6n y -
Casa del PUeblo San - generen las alternativas-. literatura indl-
Juan Yae de desarrollo étnico m!s- gena. 
Centro Cultural Collll- apropiados y coherentes - ·Siete promotores 
nitar1o " cinco seft~ con sus propias caracte-- de teatro. 
res 11

• rísticas. 
Historia y tradición Rescatar y difundir los -
oral en la Sierra -- fenómenos hist6rico~.eco--
Norte. n6micos,pol lticos y socia-

les que han incidido en el 
desarrollo de las collllni-
dades con el fin de refor-
zar la identidad cultural 
de éstos grupos étnicos -
de la Sierra Norte. 

Técnicas tradiciona- Rescate y promoción de -
les para la obten--- técnicas tradicionales pa 
ción de col orantes - ra obtener colorantes de:" 
naturales. oriyen veqeta 1 con grupos 

zapotecos. 

( Continua •••. ) 



ANEXO No. 10 

UNIDAD REGIONAL OAXACA. -CENTRO CUL TURPL COH!!_ PROYECTOS Y SUBPROYE~. POBLACION A LA-
NITARIO TOS. OBJETIVOS. QUE SE DIRIGE. EOUIPO TECNICO. 

Promoci6n y desarro- Impulsar la elaboraci6n y 
llo de la tecnologla producci6n de articules -
tradicional para la- lxtle. 
elaboraci6n de artl-
culos de Ixtle. 

Promoción y desarro- lmpul sar las actividades 
llo de la Medicina - de rescate y revaloraci6n 
Popular en la región y promover el etnoconoc i -
sierra Norte. miento sobre medicina po-

polar y plantas comesti--
bles. 

Tal 1 er de elabora-· Promover la elaborac16n 
ci6n de huipiles tra del vestuario tradicional. 
dicionales -

lmpul so de técnicas Fomentar la elaboraci6n-
para elaborar artl- de productos de cer&mi ca. 
culos de barro. 
Casas del Pueblo. Apoyar a fortalecer el -

trimonio cultural de las-
Hnias,partiendo del pro-
pio conocimiento,organiza 
ci6n y pr&ct leas tradiciil 
nales de los mismos,creañ 
do espacios fisicos adecüa 
dos para diversas ~reas---
de trabajo y apoyando las 

( continua •••• ) 



ANEXO No. 10 

llNTn•n nc~rnu" novu• 

CENTRO CULTURAL COl'tU- PROYECTOS Y SUBPROYEf. 
NITARIO. TOS. OBJETIVOS. 

actividades de creacf6n, 
recreac Ión ,capac 1tac16n 
e f ntercambio cu 1tura1. 

Centro Cultural Co!7ll 
nltarlo " cinco seíl~ • 
res. 

Eventos Cultura les. • 
TROVA SERRANA. • 

FUENTE: E5TUDJO DIRECTO. DJRECCJON GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989 

• Datos no registrados en la carpeta de 
Unidad Regional. 

POBLAC ION A LA-
1 no1c ~r n.nrnc r~ lfDn TCrNtrn 



ANEXO No. 11 

UNIDAD REGIONAL DE LA MIXTECA OAXAQUEAA. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYEC POBlACJON A LA-
M•TA"tn TAO - OBJETIVOS QUE SE DIRIGE. EOUIPO TECNICO. 

Casa del Pueblo Clal- Coadyuvar a 1 rescate de- Grupos popo lares Ingenieros 
cotongo. las manifestaciones cultu Grupos Urbanos Contadores Públ !. 
Casa del Pueblo Yuca- rales de la re9i6n,que po Campesinos. cos. 
nama. slbllita Ja revaloraci6n:: Soc161ogo. 
Casa del Pueblo Ch!-- de la cultura por sus pro Médico Veterina-
cahuaxtla. pios creadores y hacedores. rio Zootecnista. 
Casa del Pueblo Teca- Propiciar el fortalecl-- Antrop6Jogo. 
maxtlahua. miento cultural propio de Enohi storiador. 
Casa del P.Jeblo San-- 1 as diversas comunidades- Pedagogo 
ta Ma. Ayu. y evitar la incorporación Biólogos. 
Casa del Pueblo Tea-- de esquemas alienantes,-- Técnicos Agrop! 
tongo. asf como conservar y desa cuarios. 
Casa del Pueblo ltJac~ rrollar las manifestacio:: 
Jotetlan. nes culturales de Jos gru 
Casa del Pueblo Jami!_ pos pÓpul ares a través .:: 
tepec. de 1 rescate,conoclmiento-
Casa del Pueblo Pino- y revaloración de sus pro 
tepa de !lon Lun. pios valores. -
Casa del Pueblo Co--- Casas del Pueblo. Lograr el fortalecimien 
Jlantes. to y de sarro 11 o de 1 a tra 

dicfón musical de los pue· 
bias oaxaqoefios,Ja cual -:: 
ha sido seriamente afecta 
da por las constantes •• -:: 
agresiones culturales -·-
provenientes del exterior. 

Centros Culturales. Plantea mecanismcs de--

( Continua • • • • ) 



ANEXO No. ll 

UNIOAO REGIONAL DE LA MIXTECA OAXAQUEAA. 
-CENTRO CUL TÜRAL COllJ- PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. 

NITARIO. TOS. 

Casa del Pueblo Anli!, articulación directa entre 
gas. la U~ldade' Regional y--
Casa del Pueblo San- los grupos popular~s or~ 
ta Ma. Apesca . nizados tales como conse:-
Centros Cultura 1 es - jo municipal de pelota -'-
Huajuapan. mixteca,grupos de artesa-
Centro Cultural ---- nos. 
San Sebastlan Progr! Pronoc16n y Difusl6n 
so. a) An1macl6n y D1vul 
Centro Cultura 1 San- gacf6n. -
Juan Yolotepec. b) Banco de datos. Formar e instalar un ban 

ca de datos e·n la Mixteca 
ca Oaxac,ieña, que tenga--
que tenga conJJ tarea con-
centrar.sistematizar y di 
fundir la informic16n de:-
todo tipo, que existe so-
bre la Mixteca. 

Olagn6stico sociocul 
tura 1 del Distrito : 
de Jami ltepec. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECC!ON GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 

POBLAC ION A LA-
OOE SE DIRIGE. ~""IPO nrNtro 



ANEXO No. 12 

UNIOAO REGIONAL TUXTEPEC. 

CENTRO CULTURAL COllJ- PROYECTOS Y SUBPROYEC OBJETIVOS. PDBLAC ION A LA 
UITADln Tnc - IJIL.sE.."'º'"< <n1ton TECNICO -·--- ·~·-···-·- --~ --·. 

casa del Pueblo Ojl- Proyecto Integral Usl Rescate, promocl6n y dlfu· il'lazatecos. Ingenieros. 
tlan. la. - sl6n de valores cultura les:: B161ogos. 

a) Cultivo de Vainilla de la comunldad,asl como la Ge6gr1fos. 
Casa del Pueblo Jall- relvindlcacl6n y la valora- L 1ngulstas. 
pa de 01az. cl6n de su tecnologla en el Socl61ogos. 

mane.lo tradicional de eco-- Prol!lltores. 
Casa del Pueblo Valle ststemas collll un Intento de 
Nacional. estimular la cultura y la--

producci6n,fortaleclendo --¡ '" "~"""""" '"'""1 nales y el régimen comunal-
de tenecla de la tierra exl 
tente, .de ta 1 forma que se-
pudieran dar las bases para 
afianzar un desarrollo sos-! 
tenido. 1 

b) Rescate de la Val- Fortalecer la cohesl6n sol nllla y cacao. clal y la economla de las ::¡ 
co111Jnldades rurales a tra-
vés de la recuperacl6n de-- j 
cultivos proplos,tomando en 
conslderacl6n factores eco-
16gicos-agron6mlcos, q.1e per 
mltan el aprovechamiento op 
timo de estos espacios.as!-
coioo proteccl6n y restaura-
cl6n de zonas boscosas. 

( Continua • • . .. • ) 



ANEXO No. 12 

UNIDAD REGIONAL TUXTEPEC. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. POBLAC ION A LA 
NITARIO. TOS. ''"''" ~~ nTRtr.< ""''1Pn T<rNrrn 

c) Medicina Tradlclo- Real izar una 1nvest1gac16n 
nal. CJJe permita promover y di-

fundir Jos conocimientos -
prácticos y métodos que los 
terapeutas tradicionales de 
las reglones étnicas,mazate 
cas ,chlnantecas. 

d) Registro de la tra- Con el registro de 1 a me- 1 
d1c16n oral. morla histórica mltos,ev,en- ¡ tos, leyendas de los grupos 

populares involucrados se-
logrará no solo su recupe-
raélón sino fundamentalmen 
te el fortalecimiento de su: 
identidad cultural. 1 

Casa del Pueblo Ojltla • i 
a) Gramltica Chlnante- Real lz•r un diagnóstico· ! ca ( Usila Oaxaca ) para detectar el arraigo-- ' 

de su 1 engua materna y e 1 -
número de informantes con-
la que se va a contar. : 
lfacer un registro de Tos- ¡ 

térml nos mil s vi sua 1 es de--

b) Calendario Agrícola 
1 a comunidad. 1 
Recuperaci6n, 1nterpreta--

Chlnanteco. c16n de conocimientos en el 
área de producción alimenta 
ria. 

\ Gont1nua ...... 



ANEXO No. 12 

UNIOAO REGIONAL TUXTEPEC. 

CENTRO CULTURAL C<Jl4!!. 
NITARIO. 

PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. TOS 

Casa del Pueblo Jali-
pa de Olaz. * 

Casa del Pueblo Valle 
Nacional. • 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO: DIRECCIDN GENERAL DE CULTURAS 
POPULARES, 1989 

* Datos no registrados en carpeta,Unidad ·Regional. 

POBLACION A LA 
~•r « nrDrr.c """nn nr111rn 

..... 
V1 o 



ANEXO No 13 

UNIOAO R<G•n•AI n"""'' 
CENTRU CULTUHAL CIJl'IU• PROYECTOS Y SUBPROYEC- OBJETIVOS. NITARIO. TOS. 

Centro Cultural Corru- Revaloraci6n de espa Fortalecer las organiza-
nitario en la Sierra- cio:; de ex pres Ión él c iones trad ic iona 1 es y --
Norte de Puebla. nicos populares de ::- los canales de expresión-

la Sierra Norte de - propios de estos grupos -
Centro Cultura 1 Corru- Puebla. con el fin de impulsar --
ni tario Ferrocarril e- a) Eje historico res dentro de la colllJnidad ·Y· 
ro. cate de memoria. - hacia el exterior, a tra-
Centro Cultural Comu- b) Transmisión de co vés de un grupo de gente-
nitario en el Barrio- nacimiento y el ::- perteneciente a las mis--
de la luz. saber. mas comunidades(P.C.N.) -
Centro Cultural Comu- c) Tecnología alimen los elementos culturales-
nitario Metepec. taria tradicionar. que conforman su identi--

dad. 
Yo soy riel ero, iden-
tidad cultural de --
los :'errocarril eros-
de la Cd. de Puebla. 

Rescate de cultura -
regional de Atl fxco-
Puebla. 

Cultura Popular en--
los barrios. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. OIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. l gag. 

POBLAC ION /\ LA -
QUE SE DIRIGE. 

Artesanos. 
Obreros. 
Alfareros. 

EQUIPO TECNICO. 

Antropólogos. 
Pedagogos. 
Geógrafos. 
Etnohistoriado-
res. 
Licenciado e11 -
artes. 
Psicólogos. 
Etnol ingui stas. 
Profesores. 

>-' 
\J1 
>-' 
1 



UNIDAD 

CENTRO CULTURAL COHU PROYECTOS Y SUBPROYE~ 
............. ,. - TOS . 
Centro Comunitario de Proceso productivo ª!:. 
Sabtiago Mexqu1titlan tesanal. 
y San Miguel Tol iman. 

Promoci6n de las tra-
Centro Cultural Corru- die iones Queretanas. 
n1tario de la Sierra-
( antes cultura mine- a) Memoria hlst6rica. 
ra ) . 

b) Tradiciones Quere-
Centro Cultural Comu- tanas 
nitario Cadereyta. 

Centro Cultural Comu-
nitario para la pro--
moci6n de huapango y 
poesfo campesina. 

--

ANEXO.No. 14 

REGIONAL QUERETARO. 

OBJETIVOS. 

Conocer 1 a h i storh de--
las principales manifesta 
e iones cultura les de San:-
tiago Tol iman con la fina 
1 idad de incidir en el .:-
fortalecimiento de la ---
identidad de los grupos -
indíqenas. 
Caracterizar las dlferen 

tes actividades que se .:-
real izan dentro del proce 
so productivo artesanal :-
que· se desarrolla en el -
Estado. 
Formar,desarrollar y apo 

yar la consol idaci6n auto 
gestiva de 1 a Asociaci6n:-
de Cronistas del Estado,-
considerando que esta aso 
ciaci6n este llamada a --= 
ser entidad b~sica en la-
invest1gación,promoci6n y 
difusi6n de la historia -
municipal y re1ional con-
efectos mul ti p icadores -
sobre la conciencia hl sto 
rica de los grupos popula 
res Queretanos. -

POBLACICN A LA-
nll< « n•n•~• 

Campesinos. 
Ej Ida tarios. 
Pequeño propieta 
rios. -· 
Jornaleros 
Ganaderos. 
Obreros. 
Indígenas. 
Artes~nos. 
Mineros. 
Costureras. 
Poblaci6n urbana 
popular. 

<nmon T<rmrn 

Geografos. 
Psic61ogos. 
Antrop61ogos. 
Soci61ogos. 
L inguistas. 
Técnicos en ar-
tes gráficas. 
Lic. en Letras-
españolas. 

( Continua ••••••• ) 

,~ 
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ANEXO.No. 14 

UNIDAD REGIONAL QUERETARO. 
CENTRO CULTURAL C014!!. PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. 
NITARIO. TOS. 

Coadyuvar a 1 conoclmi en-
to del grupo minero en la 
busqueda de la revalora--
e i6n de su propia cultura. 

Reanimar la tradic!On de 
los huapangueros. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. O!RECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 

POBLACION A LA-
OUE SE OIRIGE. 

--

E~!PO TECNICO. 

.., 
V> 

"' 1 



ANEXO.No. 15 

~---------·-- .... ··--·----· UNIDAD REGIONAL -·· ~JINT~A;_..:.RO;;:.O;..·~--------------I 
CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYEC 

Wlll\.!!IO TOS. -

Centro tul tura 1 de 1 a Tecnol oglas Trad icio-
Regi6n Mllya.( Tlhosu- nales y autoabasto -
ca). ·familiar campesino. 

Centro Cultural de la a) Centros Culturales 
Regl6n Mllya ( Tulum Comunitarios. 
Pueblo ). 

Centro Cultural de la 
Regl6n Maya (Seftor -
QJ lntana Roo ) . 

Centro tul tural Comu
nltarlo"José Marfa -
Rovirosa " • 

Centro Cultural COIOO
nltarlo ( Centro de
Rehabll ltacl6n Social 
Cerezo. 

Centro tul tura! de
Pesacadores ( lt>l box) 

OBJETIVOS. 
1 

POBLAC 1 ON A LA 
OOE SE DIRIGE. 

Continuar y terminar con : Campesinos. 
la investlgacl6n de las - : Ejidatarlos. 
Tecnoloqtas agr1colas tra- ¡Grupo Maya lcaechl 
dlclonales, sus caracterl~ I Colonos Veracruza 
titas y usos como lnstru-- nos,Tab1S1J1eños,
mentos en la produccl6n de 1 comarca Lagunera, 
alimentos en la zona maya. ( Coall.l11a ). 
Rescatar .Y fortalecer las Pescadores. 

tecno l oq1a s trad ic lona les- Artesanos. 
que las comunidades poseen. Grupos ltlslcales. 
Revalorar de los producto Grupos de Interno: 

res directos,sus conoc1-+:- Míslcos. 
mi entos como capaces de ge 
nera r y proponer alterna t r 
vas tecnol6glva s y organl:-
zatlvas viables y acordes a 
la cultura maya. 
Crear centros comunitario! 

para promover y difundir -
actividades y modal ldades
que derivan de los produc
tores que conduzcan a la-
dlversifkac16n en la pro
ducción y sus caracterls-
ticas culturales recreati
vas para un desarrollo autc 
sostenido con la comunidad. 

EllllPO !_E~ 

Antrop61ogos. 
Et-slc61ogos 
Profesor 
PrOllOtores Cul t~ 
re les. 

( Continua •••• ) 



ANEXO. No. 15 

UNIDAD REGIONAL QUINTANA ROO. 

CENTRO CULTURAL COMUN PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. 
TAR!O TOS. -·-- ·-

La fiesta, rasgos de Real izar un trabajo te6ri 
ldent idad. co y emplrico sobre la -·=-

fiesta de los mayas de ---
~intana Roo, que permita-
conocer la relación del "'!! 
do económico,social,religio 
so y simbólico, en el espa 
cio de la fiesta. 

Conocer ,por medio del ana 
lisis de la fiesta.el sis-
tema ,ritos,mítos,y otros -
elementos como la música y 
la danza,que estructLJrando 
en un ciclo,aparecen en la 
vida cotidiana de las comu 
nidades. 

1 Influencias Culturales Crear cerne i ene ia y sen si-
en la Conformación del bil izar a Jos grupos popu-
Sur de Quintana Roo. lares urbanos y rul"ales al 

rescate y difusión de los-
elementos culturales pro--
pios que lo identifiquen,-
asi también proponer accio 
nes que motiven la valora:-
c ión y conservación de sus 
l'lilnifestaciones tal es como 
la fiest<t y la mdsica en-
1 a zona sur de [µ intana Roo 

POBLAC ION A LA 
OUE SE DIRIGE. EQUIPO TECNICO. 

' 
( Continua ••••• ) 
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ANEXO. No. 15 

UNIDAD REGIONAL QU 1 NT A.1!.~- ROO. 

CENTRO CULTURAL COMUN 1 ~~~YECTOS Y SUBPROYEC OBJETIVOS. T•orn 

Centro Cultural Comu- Revalorar todos los aspee 
nitario en lblbox,-- tos de 1 a cultura del pes:: 
Quin ta na Roo. cador y ayud11r a sus crea-

dores y animadores a bus--
car alter11.;itivas de desarr~ 
110 social.siempre son la-
perspectiva de no descono-
cer el pasado hist6rico,pe 
ro partiendo de un pasado:" 
complejo oue permita pro--
yecc iones al futuro. 

lnves t igac ión-acc ión Detectar los rasgos cultu-
en el desarrollo de- ra 1 es ·que van perdiendo pau 
la cultura popular en ~~ ;~{ª~~n~~s ª,~~~~~ a~~~t~~ ! el noroeste del Esta-
do de QJintana Roo. cos. 

FUENTE: ESTUO 10 DI RESTO. DIRECC ION GENERAL DE CULTURAS 
POPULARES. 1989. 

POBLAC ION A LA 
,,.,,.. c-r- nrn•,. ... '""'ltot'\ .......... ,rrn 



ANEXO No. 16 

UN !DAD REGIONAL SONORA. 

u~.a•E .. ~!!J'~L!.!'~~º-c_uL_T_uR_A_L_c_o_Mu_N_!J..J.~"\¡;RO,LY~EC_T_o_s_v_su_s_PR_o_YE~'---º-ª_JE_r_1v_o_s_._ ---~-~L¡\ºlt.·ª"L__;~:u:c"..Jl~llJ'r~liºAJJ>J:.'"L"A~-+..::E_::QU:__l_Po_r_EC_N_1c_o_._¡ 

Centro de Cultura Yaqui Aprovechamiento de los 
Centro de Cultura Potam recursos naturales y -
Centro de Cultura Rahum¡medicina popular en el 
Centro de Cultura Hui--,- Estado de Sonora. 
rivis Historia e Identidad. 
Centro de Cultura Be--- Migración e Identidad. 
lem ' Centros de Cultura In 
Centro de Cultura "Je--! d igena. -
sús Quintero Valencia"-¡' a) Centro de Cultura -
Centro de Cultura Mayo- Ya qui. 

j Centro de Cu! tura "--~-i- b) Centro de Cultura -_¡ 
·" Blas Mazo " de Ju rape~ Mayo. 
1
1
centro de Cultura "Frani c) Centro de Cultura 

.cisco Mu111Jlmea Zazurta:J Conca'ac. li 
: Buiseacobe ". ¡ Difusión. 
j Centro de Cultura Con-- 1 ca•ac: 
Centro de Cultura "Co-
yote Iguana ",Punta --
Chueca. 
Centro de Cultura " Chi 
co Romero ,Desemboque. 
Centro de Cultura"Comar 
dante José Bacasegua -
Seamo. 11 

FUE:ITC: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 

• Datos no registrados en la carpeta Uni_ 
dad Regional. 

* 
* 
* 

Grupos ind!genas 
Ya qui, 
Grupos ind!genas 
Mayo 
Grupos ind!genas 
Seri s 
Grupos indígenas 
Papagos 
Grupos indígenas 
Wakij ios 
Grupos indlgenas 
Kikapu 
Grupo indi gena -
YJJca pa. 

Soci61 ogos 
Comunic61ogos. 
Linguista. 
Ingeniero Agro
nomo. 
Bi6logos. 
Lic. en Trabajo 
Social ( 2 ) 
Promotores Cul -
tura 1 es Bil in-
gues. 



ANEXO No. 1'1 

UNIDAD REGIONAL CENTRO DE VERACRUZ. 

CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. POBLAC!ON A LA EQUIPO TECNICO. NITAR!O mr ... .... cr nyn ,,..,. 

Casa de Cultura long~ La al imentaci6n tra- A corto plazo: Indígenas Nahuas Geógrafo 
l ica. diclonal entre los-- Fortalecer y motivar al - Campesinos Biólogos. 

Nahuas de Zongól ica. grupo de promotores cul tu Producto res de 1 a Ingeniero Agro-
Casa de Cultura Cui-- rales con actividades es:: caña. noma. 
tlahuac. pecíficas oue hagan de su- Productores Va i - Productores cul 

trabajo una aportación via ni 11 eros organ i - turales 811 in-= 
Casa de Cultura Miza!!_ ble a sus comunidades. - zados o no orga- gues. 
tla. Sistell\'1tizar la informa-- nizados. 

c16n que han generado los-
Casa de Cultura San - promotores desde J 983. 
Miguel Aguasuelos (--
Municipio Naol inca ) . A mediano Plazo: 

Orqanizar talleres,encuen 
tros y exposiciones comunT 
tarias que permitan reunir 
información .Y al mismo -•-
tiempo fomentar y fortale-
cer los conocimientos tra- .. 
diciona 1 es. 

A largo Plazo: 
Proponer a las comunida-

des alternativas para el-
desarrollo,mejoramiento y 

i defensa de su patrimonio-
j cultural en materia de ali 

1 
mentación,asi como de su--
entorno cultural mediante 

( Continua •••.• ) 



ANEXO No. 17 
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programas de promoción,c!!_ 
pacitación .v difusión a--
desarrollarse en 1988. 

Promover y Difundir los-
resultados del estudio en 
la Sierra Zongólica. 

La cultura cañera en Conocer y eva 1 uar 1 a im-
dos rrunicipios del -- portancia que el cultivo -
centro del Estado de de la caña ha tenido en la 
Veracrúz. conformación histórico-eco 

nómica y cultural de la z~ 
na. 
Difundir en las local ida-

des su microhistória a tra 
ves de una exposición ~e 
pueda ser de base para la 
creación de un Museo Comu 
nitario de la CaÍ\a o de Ün 
Centro Cultura 1 Cornunitari• 

El cultivo de la Vai- A corto Plazo: 
nil la :perspectiva de Reconocer la variación-
un desarrollo en el - en las condiciones agroeco 
Estado de Veracrúz. lógicas bajo las que se de 

sarrolla el cultivo de la-
vainilla y su relación con 
la producción. 
Definir áreas potenciales 

para el cultivo en el Est! 

( Continua ..... ) 
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do de Mex leo. 
A mediano Plazo : 
Rescatar el conocimiento 

tradicional sobre los as--
pectos biológicos y de ma-
nejo oue conservan los va i 
nil l eros en la reg16n de :-
Mizantla. 
Identificar las principale 
diferencias tecnológicas -
que guardan estas con res-
pecto a los vainilleros de .1 

la región de Papantla. 
A larqo Plazo: 

Promover la discusión y 
tn o 

el trabajo rultidiscipl ina 
rio sobre la problemática:-
de éste cultivo y la crea-
ci6n de instancias para su 
regulación. 

Diagnóstico artesanal Detenninar cualitativa y 
del Centro del Estad0> cuantitativamente los ceo-
de Veracrúz. tros productores de arte--

sanías en los centros del 
Estado de Veracrúz, eva--
luando su importancia so-
c ioecon6mica para impl eme!! 
tar los alcances y benef1-
cios sociales posibles:de--

( Continua ..... 
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terminar 1 ineas de acci6n 
operativas con metas a coi:_ 
to ,mediano y largo plazo, 
disponibles en servicios--
de promoci6n,capacitaci6n-
y difusión. 
A corto Plazo: 

Concentrar la infonnaci6n 
registrar en cuadros y ma-
pas artesanales. 
A mediano Plazo : 

Particioar pcr iniciativa 
en programas interinstitu--
cionales en promoción y ca-
pacitación,asi como difu,-
si6n de los centros artesa-
na 1 es, sens i bil izandol os. 
A largo Plazo : 

Fomentar la producci6n ar 
tesa na 1 en 1 os centros pro-
ductivos susceptibles de --
promover una oroduccfón di-
rigido a un mercado más am-
pl io; a través de cursos y 
talleres.como en San Miguel 
Agua suelos ,lbnte Blanco, --
Atl aru 11 ca, Coatepec,Xa 1 apa, 
entre otros. 

·-'----
FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCJON GENERAL DE CULTURAS 

POPULARES. 1989. 
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UNIDAD REGIONAL NORTE DE VERACRUZ. 
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E~IPO TECNICO. NITARJO. TOS. nllC' C"C' n•n• .... ,. 

Centro Cultura 1 Va ini Centro Cultural Vaini- Se pretende establecer, en Pescadores. Antrop61 egos. 
llero de Papantl a, ve:- llero. la Ciudad de Papantla, Vera Campesinos Pro- Antrop6logo So-
racrúz. a) Beneficio rústico crúz, un Centro Cultural - ductores mesti - cial 

de la vainilla pin Vainillero como un espacio zos e indlgenas Lingulsta. 
Centro Cultural Pes- ta y rajada. - cultural que lnteqre,cana- (ejldatarios y- Especialista en 
<JJero Tecolutla, Vera- lice y promueva las accio- pequeños propie- Teatro. 
crúz. nes y manifestaciones plu- tarios ) vainill! Ingeniero Agn1no-

riculturales de los grupos ros. mo 
Centro Cu 1tura1 de 1 a y sectores asociados al cul Obreros Vainllle Bi6logo 
Sierra Totonka de--- tivo,beneficio y comercia- ros. Medico 
Coyutla, Veracrúz. 1izaci6n de la vainilla cor Campesinos lndl - Técnico Agrope-

objeto de rescatar.valorar genas nahuas y t~ cuario 
Centro Cultural Nallla y difundir lo$ elementos- tonácas Acuacul tores 
de lxhuatlan de Made- hi st6rico s, social es ,econ6- Danzantes Promotores Socia-ro , Veracrúz. micos y agropecuarios vln- foljsicos. 1 es. 

cu lados a la cultura de la Terapéutas tradi 
vainilla cionales. 

Determinar las tecnolo-- Artesanos. 
glas usadas por el vaini--
llero para beneficio de --
las comunidades, para el -
desarrollo potencial de és 
ta actividad, que lmpul sa:-
ría la apertura de agroln-
dustrias con participaci6n 
y beneficio familiar en ge-
nera 1. 

·.· 
( Continua ...•• 
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Lc9rar la formaci6n de --
pos de autoqestión,que re~ 
pandan a sus propias deman 
das y necesidades como su:-
jetos de cambio. 

Centro Cultural Pes-
A corto Plazo: quero. Abrir un espacio físico a) Organizaci6n Social en la cow.unidad que perml-de los pescadores. ta 1 a 1 ibre expresión de • 

los valores tradiciones y-
conocimientos relativos a -
la actividad pesquera,que ·• 
como proceso productivo le 
da una identidad propia al -
qrupa social que la practf-
ca y lo define como creador 
y actor de la cultura popu-
lar. 

Promover y difundir los -
valores culturales más im--
portantes en vías de extin-
ción,reforzandolos al inte-
rior del grupo y difundfen-
dolos a la sociedad regio--
nal y nacional. 

A mediano Plazo 
Conocer los medios de --

tronsmisión e intercambio-
-··· 

( Continua • • • • • 1 
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propio de los pescadores y 
artesanos en cuanto al cono 
cimiento tecnológico y va-
lores culturales, a través 
de sus espacios y formas de 
ex pres i6n. 

A largo Plazo: 
Profundizar en la orga-

nización social pesquera -
como un sector social par-
ticipativo en el contexto-
nacional y regional ,por lo 
que es importante conside-
rara largo plazo la auto-
gestión del Centro Cultural 
Pesauero por parte del sec-
tor. 

Centro Cultural de la Promover la autogestión 
Sierra Totonaca. de los grupos étnicos y po 
a) ContribtJci6n al co pu lores de la región serra-

nocimiento de la ::- na a través del rescate, --
medicina tradicio- sistema t ización,reva lora--
nal. ción,desarrollo y difusión 

de la cultura. 
Reqistrar ,revalorar y di-

fundir el conocimiento méd.!_ 
co popular. 

Promover y difundir 1 a -

( Continua 
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CENTRO CULTURAL COMU- PROYECTOS Y SUBPROYE~ OBJETIVOS. NITARIO. TOS. 

experiencia escénica tra-

Centro Cultural Nahua 
dicional de 1 a región. 
Crear un espacio, en el -

en la l*Jasteca Veracr!!_ cual los miembros de las -
zana. comunidades nahuas puedan: 

promover ,difundir, reva lo--
rar y desarrollar su pro--
pia cultura. 
Desarrollar actividades e 

extrareqfonales donde el--
grupo nahua de a conocer -
los elementos culturales--
que lo identifican como --
grupo étnico. 
Rescatar,promover y difun 

dir las manifestaciones ar 
tisticas tradicionales.dan 
za-música,indfmentarla y -
tradición oral. 
Revalorar y promover los-

elementos organizativos --
tradicionales que permiten 
el trabajo colectivo. 

Revalorar los conocimien-
tos tradicional es sobre as 
pectas el im~tfcos y su in:-
cidencia en la agricultura. 

Fomentar el uso adecuado-
dP l> ] onnu.> -· ••-•• 

rutNI t: ~~IUUlU DtKtl..IU. OIRECCION GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989. 

POBLACION A LA 
QUE SE DIRIGE. El;UIPO TECNICO 

... 
Cl\ 
\Jl 

1 
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UNIOAD REG!DrlAL SUR DE VERACRUZ. 
·-·---·--·-

CENTRO CULTURAL CCJM!!. PROYECTOS Y SUBPROYEC ?OBLACION A LA NITAR!O. m~ - 1'D,ll'TlVO~ m< ~~ nlDlf.\~ <nman UCNlm 

Centro Cultural Comu- Organi taci6n social - Promover la orqanizac16n Campesinos Zaque- Ingeniero Agr6-
nl~rio Pajapan,Vera- para la producción - social para el cultivo de popolucas. nOlllO. 
ruz. de vainilla en el sur la vainilla mediaQte la - Campesinos Nat.Jas B16lo'fs. 

de Veracrúz. tecnoloqla agrlcola tradi Campesinos Mlxes. Llngu sta. 
Centro Cultural Comu- cional, asi como la refo:- ?roduc tares Va 1- Profesor. 
nitario San Pedro So- restación y conservarci6n n ll l eros. Antrop61ogos. 
tea pan. de suelos. Grupos de ancla- Ge6grafo. 

Establecimientos de- Promover la conservación nos. Promotores Cul tu 
Centro Cultural Comu- unidades psc ico1as-- y el uso racional de los- ra 1 es Bll lngues7" 
nitario Zaragoza,Vera experimental es en el recursos aqrlcolas a tra-
crúz. - municipio de Pajapan, ves de la psc icu 1 tura ru • 

Veracrúz. ral. · 
Centro Cultural Comu- Revalorar y activar la -
n1tario Cerro de Cas- tecnoloqla tradicional de 
tro. los 2rupos indlgena s de la 

regi n. 
Centro Cultural Comu- Reactivación del ldi!!_ Recuperar la numeración--
nitario San Lorenzo- ma zoque-popoluca. zoquepoooluca,hablado y es 
Tenochtitlan. crito hasta el n1mero mil:-

y promover entre los niños 
su uso. 

Sociedades protestan Estudio sobre la proble-
tes. - iMtica de la región. 
La medicina tradicio- Revalorar los conocimien 
nal en los grupos in tos sobre medicina tradi::" 
digenas del sur de :- cional que guardan los gru-
Veracrú'z. pos indlqenas. 

( Cont1ra11 ••••••• ) 
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1 Recuperaci6n de la me Rescatar la hist6ria oral 
: maria hist6rica en --= y escrita con el fin de --
• tres municipios de la social izar ese conocmimien 

región. to al interior de la sacie 
dad invest iQada ,mediante-=-
la publ icaci6n de los re--
sultados. 

Formación del Centro-
Cultural Coroonitario- . 
en coordinación con -
el patronato Pro-lo\1seo 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECC!ON GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989 

* Datos no registrados en carpeta Unidad Regional. 

POBLACION A LA 
_Q"" co ntotr.r , .E~ !PO TECHICO. 
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UNIMD REGIONAL YUCATAN. 1---------,---------,--------------- POl![ACTO .. ,. LI\ 
CENTRO CULTURAL COKJ- PROYECTOS Y SUBPROYEC OUE SE DIRIGE EQUIPO TECNICO. 

,_Nl"'T-.AR,_l;.;;0-.. -----1-'-TO;;..;S.__ ______ -+·-·--"0::.:BJ""E"-T'-'IV"'O"'"S,_. -----t---·------- -· ----- ·----... 
Centro Cultural Coru
ni tarlo lzama 1. 

Centro Cultural Corrt.1-
nitario Oxkutzcab. 

Centro Cultura 1 Coru
nitario Halach6 

Centro Cultural Coiru
nitario Valladol Id. 

Centro C4Jltural r.Oiru
nitario Telchae. 

Costumbres .al iment 1-
cias. 
a) l:a'anche' 
b) Ceboll itas de •-

Jx11. 
Medicina Popular en 
Yuca Un. 
Conservac16n y fornen 
to de la abeja nati::
va. 

Act iv ldades de Promo 
ción y dlfusl6n. -

cursos de capac lta
ción corrunitaria. 
a) Enseilanza de 1 ec

tura y escritura
de la lengua maya. 

Jxamal i "'""~'· 
1 

• . 
• 

Fomentar el cultivo de· 
la abe.ja nativa por la -
importancia cultural y -
económica que impl lea en 
la economla campesina. 

• 

. 
• 

A partir del reconoci-· 
miento de los grupos po
pulares en el ~rea de In 
fluencia Xykutzcab, los::
princlpales interesados -
en desarrollar su cultura 
deberan hacerse cargo de
activ ldades como una pro
yección de su vida cot!·· 

Campesinos mayas 
Poblaci6n Urbana 
Poblac16n rura 1. 

Antrop61ogos. 
H1 stor !adores~ 

( Cont 1nua .. • • • ) 
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CENTRO CULTURAL PROYECTOS Y SUBPROYE~ 
COMUNITARIO. TOS. OBJETIVOS. 

diana.Se oretende cpJe la 
Unidad Reqional pase a -
s~~ asesora cuando esto -
se cumpla y sirva de apo-
yo en los proyectos soste 
nidos en cada qrupo o ca:-
run1dad. 

Ha lacho. Promover y difundir los-
el enentos cultural es <JJe-
sean de lmportanc la para-
la c01runidad, a través de 
los mismos qeneradores de· 
esta cultura !JOpular,oara 
contribuir al reforzamien 
to y revalorización de 1il 
misma. 

Va ll~do 1 id. Crear un esp..::io en la -
comunidad,donde la pobla-
ción manifieste m~s crea-
clones y exposiciones cu!_ 
tural es. 

Telchae. Contribuir al desarrollo 
y enriquecimiento de la-
cultura y la identidad na 
cional mediante acciones:-

' 
que tiendan a lmPOlsar el 
desarrollo de la cultura-
popular. 

FUENTE: ESTUDIO DIRECTO. DIRECCJON GENERAL DE 
CULTURAS POPULARES. 1989 

* Datos no registrados,carpeta Unidad 
Regional. 

·-PORLAC ION A LA 
QUE SE DIRIGE. EQUIPO TECNICO. 
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ANEXO No. 21 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL OE LA UNIDAD REGIONAL DE Ml

CHOACAN. 

El presente cuestionarlo tiene como objetivo conocer como 

es la partlc lpaci6n del Trabajador Social dentro· de la Un.!. 

dad Regional de Michoacan. 

Le agradecemos conteste con la mayor veracidad posible.

ya que dicha lnvestlgacl6n es de gran importancia para la 

realización de una tesis profesional. 

1. Que profesión estudi6.~----------~----~ 

2. Que plaza es la que ocupa 

3. La plaza que actualmente cubre, corresponde a las funci~ 

nes y actividades que debe desarrollar. 

a) SI b) NO c) Cuales son-

4. Que, lo motivo a laborar en la Unidad Regional.--~--
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5. Que conoce Usted sobre cultura popular.~-------

6. Considera usted necesario para su desempe~o profesional 

tener conocimientos sobre cultura popular. 

7. Considera importante impulsar su profesión dentro de-

hta &rea de trabajo. 

a) S 1 b) NO d) !'._OROUE---------

8. Conoce que es Trabajo Social. 

a) SI b) NO 

9. Podrla definirlo.------------------

10. Conoce las funciones que puede desempeftar el Trabajador 

Social en la Cultura Popular. 

a) SI c) CUALES.--------------
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b) NO d) PORQUE.------------

11. Donde ubica las funciones del Trabajador Soc1a1 dentro 

de la Unidad Regional.~-------~---~-~ 

12. Considera usted importante la labor del trabajador So• 

cial dentro de la Cultura Popular. 

a) SI b) NO d) PORQUE. 

13. Existe algún programa o proyecto especifico en el que 

el Trabajador Social haya contribuido. 

a) SI b) NO c ) CUALES.--------

14. Como fué su partic1paci6n.--~-~-~-~-~-~-
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15. Que op1n16n tiene sobre su labor.---------

16. Integrarla usted al equipo de trabajo a un Trabajador 

Socia 1. 

a) SI b) NO d) PORQUE.-------

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACION. 
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...,\# .=··:~2 ~c;:::1.~~ -~·;:,:.c:~.;..C!•'). 
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iebe C..e,-~ ~ .... 
-·/; - -.._: : -

. . 

-. ·7:.:. 
;..,/-: l"• ;··.·: l ~, .., 

.. ~r1~ ne~1r ~~::~~ 

(i i.::c p.::lu.1r· 

4 , d l.Ge vallan 

G. s:c-!"'s ;·e :1, 2t::r.Gló1: 3, di0e co1!iene 

~:·:3,_i.r::i •-J)~ l~rr·afc ·5, B::.·ne;lón 4, dice mpetodo 
debe ~e~ir ~~·· 1 ~ia 

e ·-:-·i:~o 6 1 ~, _ t;;rr:::i'o l, ~~er~glún 5, dic 0 a.u tos 

10. 

11. 

C.0':)A C.eGir .:::,y,:s. 
F~gina ~6,·P~r·r)fo 3, Ron[lón11., 
t!~icss ~0·:...~12 :l·.:.cir di.r13c tr"i.:..:es. 
?-j-~::.:·:::: ~~--'?, ~--'.::ra~·o ~~, rianglón 3, 

12. =~~1~~ J.·.·3, ~~~:·sfc ~~ 2ensl6n 
oip~r d8b6 decir n3rticiDa.r. 

13. P~~in5 109, Párralo 1, ii~nsl6n 
r:.121..J·~"' :ie.:::ir lJ~.\. 

~L~. ?1cic3 llJ., P~~~~fc 2, Rengl6n 
p·3:-~o ~ioGe (·;.e: .. .-i.'..' ..lc:.St.;L1.p·3~:c.-. ., 

15. ~tsi~~ ~14, P4~rafo 4, Rengl6n 
·1e~Je deci~ conocer. 

16. P~~i~a 115, P6rrafo 2, Rengl6~ 
t0sdebe d.e.::ir cóns.:;ier'!tes 

¡ 
... 

..,. ' 
2, 

5, 

3, 

6; 

dice cio.roc-

dice ans-

ci ice apr ti-

dice pos 

d. ice dassem 

dice concoer. 

dici; e onc ieg 
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