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1 

RESUMEN 

RIOS LOPEZ LAURA. Programa San Seba,tián Fase 11: Infonne de Servicio 

Social premiado con la Medalla Gustavo Baz Prada en el VII Concurso de Servicio 

Social Multidisciplinario (bajo la supervisión del MVZA!fonso Baños Crespo). 

El presente texto se ba'a en el trabajo desarrollado dentro de una brigada 

multidisciplinaria de servicio social, en el período abril-o.:tubre de 1991, en la 

comunidad nahua de San Scha,tián, Puebla. El objetivo general del programa fue 

"contribuir al desarrollo de la comunidad mediante actividades de sensibilización, 

promoción y asesoría en educación para la salud". La labor como médico 

veterinario se desarrolló en un marco de mullidisciplina tomando en cuenL1 los 

aspectos técnicos, económicos, sociales y culturales de la comunidad. En el área 

de sanidad se trabajó en la scnsibilir.ación y oricn~1ción en medida:; higiénicas y 
prorilácticas, y la atención méú ico-vetcrinaria, y se apoyó en curaciones y atención 

d1: partos a la disciplina d1: enfermería. En educación se atendió un grupo de 

alfabcti7,1ci6n infantil y se participó en la elaboración de los contenidos, principal

mente en el rubro de salud y cuidado de animales domésticos. En producción se 

ti ionscsoría zootécnica a los productores pcctmrios interesados, se realizó un censo 

pecuario y se apoyó en la elaboración de proyectos productivos. En sociocullura 

se participó en el monL1je d1: tres cuentos nahuas-que participaron en un encuentro 

regional de teatro-yen la recopilación de planL1s y receL1sde medicina tradicional. 

La experiencia representó una valiosa oportunidad para enfrentar una realidad que 

exige mucho más que sólo técnica y teoría individual ir,1das. 
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l. INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

La población indígena de México es la mayor del continente americano. El 70% 
de lns indígen:" en el país viven en municipios rurales y 'e dedican fundamenLJ1l
mcntc a activitladcs primarias. E.1 <J6f}'n vive en local idaLlcsUc elevada marginación, 
wn escasez de servicios plihlicos, de fuentes de trabajo y empico remunerado; con 
hajos ingresos, precariedad y aislamiento (13). La marginación, mortalidad, 
desnutrición, alcoholismo, haja cspcra1v..:1 de vida, discriminación y manipulación 
iJeológica son aspectos que hacen que exisL1 una c:L'i toLJil identidad entre los 
pueblos indígenas y la pobrc7;1. 

Dentro de este contexto se encuentra la comunidad nahua de San Scbaslián, 
Municipio de Teziullán, en la Sierra Nortc de Puebla, a 300 kilómetros de la ciudad 
de México. La comunidad, inserLJ1 en un proceso social diniímico, btL'iCa altcrna
livas que le pcrmiL1n enfrcnL1r y superar su situación. 

L1 UNAM, a través del Programa del Servicio Social Multidisciplinario y 
el DeparL1mento de Programas Rurales, representa una altcrnaliva mediantc la 
confonnación de brigadas mullid iscipl inarias, quienes, duranlC el transcurso des u 
servicio social, pretenden participar y contribuir en el difícil proceso de desarrollo 
comunit1rio. 

Es así como, en septiembrcde 1990, la comunidad de San Scbastiánsolicila 
una brigada a la UNAM, mediante el líder de la "Unión de Amas de Casa", Sr. 
Zcfcrino Martínez; abriéndose el Programa S:m Schastián, cuya primera f<L~e 
cubrió el período octubre J 990-abril 1991. Para la Fase II, la brigada se integró por 
pasantes de las carreras de Trabajo Social, Pedagogía, Diseño Gráfico, Enfermería 
y Ohstctrkia, y Medicina Veterinaria y Zootecnia, disciplina a la que corresponde 
el prcscnlc escrito. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El Departamento de Programas Rurales trabaja con una metodología propia cuyo 
objetivo es transmitido a las brigadas de servicio social, a manera de orieniación 
general para su desempeño en las comunidades (s). 

El objetivo es "Medianlc la Acción Conjunta para la Autogcstión Rural 
{ACAR), cimentar y fortalecer la organización de las comunidades a fin de sen~1r 
las bases de procesos autogestionarios", de modo que sean ellas mismas quienes 
decidan qué quieren y qué pueden transformar; Ja brigada actuará con la comuni
dad detectando Jos problemas y buscando alternativas, con Jo que se producirá un 
aprendizaje recíproco. 

Dentro del Programa San Sebastián Fase 11, el objetivo general fue: 
"Coadyuvar al desarrollo de Ja comunidad mediante actividades de sensi

bilización, promoción y asesoría en Educación para Ja Salud, orientadas hacia Ja 
creación de las bases para la autogestión". 

Este objetivo surgió de un programa de trabajo previo y posteriormente 
consolidado en el proyecto central: Educación para la Salud. 

El proyecto central, sus objetivos, actividades y mc~1.~ se prescnumín en el 
capítulo que corresponde a organización del trabajo. 



4 

1.3 PARTICIPACION DEL PASANTE 

L1 conformación de hrigadas se hace bajo ciertos criterios de selección, entre los 
que se pueden mencionar la participación de pasantes, el número de program¡k' 
existentes, la cobertura de requisitos para realizar servicio social y la necesidad o 
peticiones de las comunidades en ctmnto a número de brigadL,~1s y carreras. 

Generalmente, las comunidades participantes en los programas solicitan 
pasantes cuyas carreras son miis conocidas por representar una respuesta inmediata 
a sus ncccsidm.lcs. Tal es el caso de Ja carrera de Mcdkina Veterinaria y Zootecnia, 
que significa para los soliciLJmtcs un apoyo para la solucit'in de problemas 
específicos: principalmente en lo que se refiere a la atención médica de sus 
animales y la posibilidad de ohtcncr más satbfactores e ingresos. 

Para el pasante en la carrera, realizar e) servicio ~ocia! en una comunidad 
implica afrontar 1.os conocimientos adquiridos con la realidad de cierto sector de 
la población, trabajar con creatividad y ampliar liL' perspectivas de desarrollo 
profesional. 

Trabajaren multidisciplina rompe con el esquema de trabajo individualiza
do y conlleva la concepción de un desempeño profesional comprometido. 
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I.4 ESTUDIO DE COMUNIDAD 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el México Precolomhino, la región actual del EsL1do de Puebla estuvo habiL1cla 
por diferentes culturas, de las que en mayor o en menor grado se han encontrado 
rastros. Entre ésL1s se hallan la mexica, la olmeca, la totonaca y la otomí. La zona 
estuvo sometida a lo que fue la Triple Alianza México-Texcoco-Tiacopan hasta 
antes de la conquisL1 (16). 

Una vez que la ciudad de Tenochtillan sucumbió ante el invasor, se 
esL1blecieron las encomiendas, tomando posesión de los territorios que a partir de 
entonces conformarían la Nueva España. A,í, por orden de Felipe 11 en agosto de 
1551, se declaró la concentración de las comunidades en el parnje denominado 
Teciuyotepctzintlan, que en voz náhuatl quiere decir "Bajo el cerro lleno de 
granizo", aludiendo a los segmentos de cmrLo hialino y obsidiana queahundaban 
en la región. El 15de marzo de 1552, Luis de Vela,co, Virrey de la Nueva E'paíia, 
autori?.aoficialmcntc la fundación de la ciudad y es en los títulos expedidos en 1620 
donde figura con el nombre de Tcziutlán, que aún conserva (16). 

A partir de su fundación y por su ubicación estratégica en los límites de 
Puebla y Vcr;icruz, Teziullán empieza a tener una gran imporL1ncia dentro del 
período colonial y durante el México independiente (16). 

Actualmente, el Municipio de Teziullán está conformado por las comuni
dades de San Juan Acateno, San Diego, San Juan Tezongo, Xaltipan, Atoluca, 
Xoloco, Mexcalcuaulla y San Scbnstián. 

El origen, conformación y desarrollo de San Sebastián ha csL1doasociado 
de manera general a la región de la que forma parte, y en particular a la de 
Mexcalcuautla, dentro de cuyos límites queda. El 18 de junio de 1793, el Real 
Juzgado de Tcziutlán le concede la' 600 varas que requería para ser considerado 
un pueblo. Como apoderado de la nueva comunidad queda, con un título de 
propiedad expedido el 4deoctuhrede 1819,San FranciscoJavierdcGoyzueL1(1s). 
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A pesar de fonnar parle de una región que ha alcanzado un elevado nivel de 

desarrollo en todos los ámbitos, San Scbastián se ha re7,1gado yes hasL1 hace sólo 
quince aiios que ha logrado conL1r con servicios públicos tales como electrifica
ción, transporte, teléfono e infraestructura educativa. 

La emigración hacia las grandes ciudades como Puebla y México en busca 
de trabajo, y otros factores internos, hacen de San Scbastián una comunidad en 
período de transición, sujeL1 a cambios constantes. 

DATOS GEOGRAFICOS 

UBICACION 

San Sebaslián está situado a 300 kilómetros de la ciudad de México, en la Sierra 
Norte de Puebla. Pertenece al Municipio de Teziullán, el cual, por su población de 
63, 196 habiL1ntes ( 15), ocupa el 6° lugar en relación con los demás municipios del 
Estado, y por su superficie, de 84.2 km2, se coloca en el 134' (16). 

Col inda al norte con Mexcalcuaulla y San Juan Acateno, al sur con San Juan 
Tezongo y el río Xolóall, al suroriente con San Diego y al poniente con el 
Municipio de Chignaulla. Se presenta un croquis de su ubicación y límites en el 
anexo, Figuras V.9 y V.9'. 

La comunidad tiene como roordenad<L~ geogr.íficas el paralelo 19'51'.2 
latitud norte y el meridiano 97"51'.2 longilud occidental, con una altura de 1,800 
mSNM (17). 

LIMITES Y EXTENSION 

El área geogr.ífica que comprende la comunidad está dividida en tres secciones; 
esL1 división y la distribución dispersa de las viviendas aun dentro de una misma 
sección están determinadas por la confonnación accidentada del territorio. Debido 
a esui condici1ín y por no existir registros específicos al respecto, resulL1 dificil 
detenninar con exactitud la superficie total. Tomando en cuenta los datos de su 
fundación en 1793, en donde se menciona una superficie de 600 varas hacia los 
cuatro puntos cardinales a partir de la iglesia, seohtiene una superficie de!' 140,000 
m2 (114 hectáreas). Por otro lado, según datos de la SARH, la comunidad cuenta 
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con un poco más de 300 hccL1rcas para cultivo. Sumando a esto la superficie que 
ocupan las bammcas, las viviendas, la iglesia y las escuelas, se hace evidente que 
la comunidad ha ido extendiéndose, pero no se tiene registrado su tamaño exacto. 

OROGRAFIA Y SUELO 

La comunidad se halla enclavada en el complejo monL1ñoso que, de acuerdo con 
la Carta Geológica de la región, se originó en el Ccnowico durante el periodo 
cuaternario, presentando rocas ígneas extrusivas. Existen depósitos minerales de 
manganeso, que son procesados por la fundidora Autlán, la cual es una importante 
fuente de trabajo en la región. 

El sucio predominante es el rcgosol eútrico, de textura gruesa, que presenta 
fase lítica, sin fase química; es un suelo limitado en profundidad entre los 10 y 100 
cm, rico en materia orgánica: mollisol de acuerdo con la clasificación de la séptima 
aproximación (17). 

CLIMA 

El clima que se presenta es, de acuenlo con la clasiíicación Kiippcn modificada 
por Enriqueta García: C(fm)w'b(i)g; lCmplado húmedo con lluvias todo el año,con 
un verano fresco largo y una precipitación anual de 1,500 a 2,000 mm, con una 
temperatura promedio de 16.SªC (10). El mes más calicnlC es mayo y el más frío 
enero, las heladas tempranas se registran a fimles octubre y principios de 
noviembre, y las tardías en febrero y marw. La precipiL1ción del mes más seco es 
superior a 40 mm (17). 

Un fenómeno frecuente a lo largo del año es la presencia de niebla y los 
cambios repentinos de tiempo atmosférico, que se dan en unos cuantos minutos. 
Los vientos dominantes son de norte a sur. 

Estas condiciones climáticas permiten que la siembra del maíz, el cultivo 
más trascendente y valorado, se inicie en el mes de marro, para aprovechar las 
primeras lluvias abundantes. E.~ importante recalcar que el maíz de la región tiene 
un ciclo productivo muy largo, ya que se empieza a cosechar hast.a octubre (2). 
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FLORA Y FAUNA 

La vegetación predominante es la propia del clima: especies como ocote, pino, 
encino y ciprés abundan en las partes altas; conforme va descendiendo la 
vegetación cambia a especies frutales: pera, manzana, ciruela, durazno y aguacate. 
Actualmente los cerros han sido deforestados por la tala inmoderada y la quema. 

De fauna silvestre se encuentran conejos, zorrillos, armadillos, ardilla~. 
mapaches, tlacuaches, tu7,'\S y gato montés. 

Los ríos que crw,1n la comunidad albergan especies de peces comestibles. 
Los ríos son además utiliz.1dos para bañarse, lavarla ropa, como suministro de agua 
y como abrevadero para los animales (2). 

TIPO DE PROPIEDAD 

Aun cuando se trat.1 de una comunidad indlgena, la tenencia de la tierra es de 
pequeña propiedad, conservándose zonas comunales como la iglesia, las escuelas, 
las parcela~ que les corresponden y el panteón (IR). Los lotes son de tres a cuatro 
hect.'lrc.'IS como máximo, pero la mayoría sólo posee media hect.'lrea y aun menos, 
lo que repercute en la producción y economía familiares. 

Los lotes se dividen entre el espacio de la casa-habitación y el área para 
siembra, generalmente maíz y horWli7;1s, y el espacio para las explotaciones 
pecuarias, cuando las hay (2). 

DATOS DE POBLACION 

GRUPO ETNICO 

Los pobladores de la comunidad de San Sebastián pertenecen a la etnia Náhuatl, 
y conservan aún su lengua materna e indumentaria, principalmente las mujeres. L'l 
mayor parte de la población es bilingüe, puesto que es necesario el español para 
asL~tir a la escuela, obtener un empico y comunicarse con los habitantes del 
municipio. L1s mujeres y los ancianos hablan poco español y, aunque ya se han 
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ntczdado ambas lenguas, el mí/uuu (en la comunidad le llaman "mexicano" y se 
coll';idera una variante del n;íhuall) es un signo distintivo de Ja comunidad (2). 

POBLACION 

Los dalos regbtrados de pohlación varían considerahlementede un año a otro y de 
una institución a otra; esto prohablemente se deba a Jo extenso y acciden~1do del 
territorio, que hace difícil cuhrir toda la comunidad en un tiempo limitado; 
asimismo, Ja desconfianza que estas instituciones despiertan en Ja gente la lleva a 
falsearlos datos o negarse a proporcionarlos, amén de que algunas veces el idioma 
constituye una harrera (2). 

La hrigada F:c~e 11 apoyó Ja realil~1ción del CctNJ IMSS-Solidaridad pam 
el Programa de Vacunación Universal 1991 (agosto-scptiemhrc), obteniendo una 
población de 2,200 hahiL1ntes (t t). Datos más específicos se condensan en los 
Cuadros V.1 y V.1', en el anexo. 

MOVIMIENTOS DEMOGRAFICOS 

En cuanto a movimientos dcmogníficos, se tienen que el número de nacimientos 
registrados durante 1990 fueron 47; este dato fue obtenido por la Unidad Médica 
Rural del IMSS-Solidaridad en San Juan Acateno; correspondiendo a una tasa de 
na~11idad del 28 anml. Esw cifra puede variar significativamente si se con,idera 
que no todos Jos nacimientos son registrados (ts). 

I...ns datos sobre mortalidad se obtuvieron de una muestra aleatoria (67 
familias), ohteniémlose un 34.32% en el que predomina la mortalidad infantil 
(menores de 2 años); las c.1u>as más frecuentes fueron: desnutrición, accidentes 
y enfermedades infecciosas y parasitaria,. 

Con datos obtenidos L1mbién de la muestra, se tiene que los hombres que 
tmhajan en labore.' del campo nccesiL1n hu,car un empico en el municipio, para 
cubrir su' ncccsidadc.,, en un 23.28%. Porotro Jadu,jóvcncs de entre 15 y 24 años 
emigran a Ja ciudad de México o Puehla a empicarse como alhañilcs, comerciantes 
o peones, radicamlo en dichas ciudades esporádicamente, en un 16.95%1. 
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L1s caw;as de csL1 continua emigracmn son diversas, pero obedecen 

principalmente a factores económicos. Se calculó, entonces, una emigración 
toL1I del 40.23% con respecto al total de la poblaci6n (2). 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION SOCIAL 

ECONOMIA 

L1 actividad predominante es la agricultura de temporal, preponderantemente la 
siembra de maíz. L1condición temporal ydeautoconsumodeestaactividad obliga 
a la población a buscar otras fuentes de ingresos, empicándose como peones, 
albañiles, obreros, lrahajadores domésticos en las ciudades de México y Puebla. 

El ingreso familiar es bajo, dadas las carncterísticas de la población y el 
medio en que pueden presu1r su fuerza de trabajo. El salario mínimo oficial de la 
región es de $9,920 pesos, pero son pocos los trabajadores que reciben esta 
cantidad, ya que frecuentemente existen irregularidades en cuanto a la remunera
ción y jornada de trabajo. 

Existe una reducida superficie de cultivo por familia, y esL1 parquedad 
aumenta en la medida en que se reparte la tierra entre los hijos que constituyen otra 
familia. Por otro lado, la carencia de recursos económicos y capaciL1ción impide 
utiJi7,1r métodos y técnicas que mejoren la cantidad y la calidad de la producción. 

Cultivos básicos como el maíz y el frijol son de viu11 imporL1ncia para la 
comunidad, ya que juegan un papel preponderante en su alimenu1ción. La siembra 
sereali7~1 durante el mes de marzo, coscchandocl frijol enjulio ycl maízenoctubre. 

L1 producción frutícola es abundante, aunque su aprovechamiento es 
deficiente por falw de canales adecuados de comercializaci6n. La actividad 
hortfcola no esL1 muy extendida (2). 

La actividad pccunria se da en pequeña escala. Las especies domésticas que 
seexploumcn la comunidad son: hovinos productoresdc leche, porcinos, equinos, 
ovinos y aves de corral. Existen diferentes niveles en las formas de manejodccsu1s 
especies. Se abundara m;ís al respecto en el capítulo 111, correspondiente a rcsul
wdos. 
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PRINCIPALES RECURSOS AGROPECUARIOS 

AGRICOLAS 

- Básicos para la comunidad: maíz, frijol, haba, chayote,acalete, chilacayo-
te, chayoteste. 

- Frutícolas: durazno, pera, manzana, ciruela, capulín, aguacate. 
- Hort(colas: espinaca, acelga, lechuga, col, rábano, calabacita. 
- DcrccolecL1: que! ite, epazote, manzanilla, distinL1Scspccies medicinales. 

- Bovinos para la producción de leche. 
- Porcinos para cría y engorda. 
- Ovinos para carne. 

Aves para carne y huevo. 
- Equinos para carga y tiro. 

PECUARIOS 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

La principal vía de acxeso a la comunidad es un camino de terraccrfa al que se le 
da mantenimiento por medio de faenas (equivalentes al tequio) organizadas por la 
Junta Auxiliar. Este camino conduce a las tres secciones y al poblado de 
Mexcalcuaulla. 

Otras vías de acceso son veredas que comunican con las comunidades 
vecina~ y con el interior de San Sebaslián. 

L1 comunidad cuenL1 con servicio de transporte público perteneciente a la 
1 ínca interurbana de la región. El servicio se inició en 1978 con corridas cada dos 
horas; a partir de noviembre de 1991 se da cada hora de la~ 6:00 a las 20:30 horas. 

Se cuenta con una caseta telefónica queda servicio local y de larga distancia. 
Se carece de correo y telégrafo. 
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Los medios masivos e.Je cnmunicacióncxistcntcsst1n la televisión y la radio, 

siendo este último el míe~ accc.,ible y extendido dentro de la comunidad. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

De la muestra anteriormente mencionada, el 75% cuenk1 con agua dentro de sus 
casas y el 25% restante tiene que almacenarla tomándola de las tomas de agua o 
haciendo uso de ella en el río. El agua proviene de su nacimiento en el monte. Los 
depósitos de almacenamiento y distribución reciben muy poco tratamiento. De la 
muestra, el 100% con.~umc el agua sin hervir (2). 

La distritmci6ndel agua es mediante un poliducto refom1do y por gravedad. 
En la primera sección el suminL~trn de agua en condiciones normales es continuo, 
en la segundase maneja un horario de 7:00a 1l:OOyde14:00a 18:00 hora~endías 
alternados. En la tercera sección se carece de c.~te servicio. Existe un comité 
encargado de distribuir y mantener el servicio. 

ALIMENTACION 

La alimenk1ción se basa en el maíz. Se aprovechan los productos vcgek1les de la 
región (frijol, chayote, haba, quelitc, cte.). En el 79% de la muestra, sólo 
esporádicamente se incluye en la dick1 un producto de origen animal. Se realizan 
dos comidas al día, constituidas en el 86% de los casos de un solo plato y tortillas. 

Distintos productos como chiles secos, sal, azúcar, café, aceite y otros se 
venden en la CON AS UPO y en las tienda~ de la comunidad. 

DISPOSICION DE EXCRETAS Y BASURA 

De la muestra se obtuvo que sólo el 33% cuenta con letrina, mientras que el 67% 
resk1nte defeca al aire libre. Esto habla de un grave problema de contaminación e 
insalubridad en la comunidad. 

En cuanto a la disposición de basura, el 45% la separa en orgánica e 
inorgánica, utilizando la primera como abono y la segunda quemándola o 
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arrojándola a las harrancas del lugar, lo cual es lo mismo que hace el 55% restante 
con todos sus desperdicios. 

VIVIENDA 

En general, la vivienda sólo consta de un área para preparar los alimentos y otra 
de donn ir, algunas vece.' divididas; ambas sin mohil iario. Los materiales empica
dos en la construccil"ln son muy variados: madera, carrizo, troncos, cartón, plíístico, 
láminas de cartón, piedra, tabique. 

La mayoría de las viviendas prc.<;ent.1n muchas deficiencias, tmto por la 
carencia de suhdivL,ioncs como por la incapacidad para proteger de los agentes 
físicos. 

GRUPOS SOCIALES 

FAMILIA. L1 familia como organiwción está ba<;ada en la división del trabajo. 
L15 relaciones familiares se apegan a las reglas de conducta tradicionales, donde 
es fundamental el respeto al padre y a los ancianos. L'1s creencias, los conocim ien
tos y las costumbres son transmitidos de padres a hijos por generaciones. Los hijos 
desempeñan un papel activo dentro del núcleo familiar, realizando labores algunas 
veces en sustitución de los padre.<;. t.15 relaciones familiares van cambiando 
conforme se presentan fen6mcnos como la emigración o el alcoholismo. 

La comunicación dentro de la casa es en náhuat, ya mezclado con el 
español, lográndose no sólo la conservación del idioma, sino la fonnación de una 
pohlación bilingüe. 

Se consideran dos tipos de familia<;, uniwiay extensa. La primera c.<; aquella 
constituida por padres e hijos solamente; en la extensa los hijos con su propia 
familia siguen viviendo con sus padres y hennanos. 

Del Censo realizado se obtuvieron los siguientes datos: de 375 familias en 
la comunidad, 299 son unitarhL<; y 146 extens.15 (2). 
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COMITES. Estos grupos secundarios se forman en respuesta a necesidades 
específicas que son resuelL1S de eslc modo. Exislcn comités para organi7.ar 
celebraciones, y para distribuir agua, para las escuelas primaria y secundaria. 
Desempeñan un papel muy importante en la estructura de la población y poseen 
cierto prestigio social, pero no constituyen una organi7,1ción sólida. 

INFRAESTRUCTURA 

En San Sebastián se destaca por su volumen la Iglesia principal, lcmplo que data 
del siglo XVIII (18). Exislcn otras cuatro pequeñas capillas. 

En el centro se encuentra el Palacio de la JunL1 Auxiliar, que se encuentra 
en remodelación y dentro del que habrá un espacio para bibliolcca. 

Se cuenL1 con una construcción en la que se instaló el Dispensario Médico. 

En el centro Utmbién, se encuentra una cancha de básquetbol. 

En la ta y 3a secciones hay jardín de niños con tres aulas cada uno. El 
personal docente esL1 in legrado por una maestra en cada grupo. Existe un jardín 
de niños rural en la 21sección, pero no cuenta con infraestructura y es atendido por 
un presL1dor de servicio social, a nivel secundaria, becado por CONAFE. 

A nivel primaria existen tres escuelas rurales federales: 

Primaria Emilio Carranza. CuenL1 con 7 aulas. Trabajan 7 maestros que atienden 
a un toL1l aproximado de 200 alumnos en el tumo matutino. 

PrimariaHéroesde Chapultepec. Cuenta con tres aulas que corresponden a los tres 
primeros grados. Trabajan tres profesores que atienden a un total aproximado de 
100 alumnos en el turno vespertino. EsL1 primaria comparlc la misma infraestruc
tum con la anterior en la la sección. 
Primaria Rafael Ramfrez. Cuenta con tres aulas que corresponden a los tres 
primeros grados. En el tumo matutino trabajan tres maestros. En el turno 
vespertino se imparten los tres grados siguienlcs en un mismo grupo y por un solo 
profesor. Se encuentra en la 3a sección. 

Te/esecundaria estatal. Con dos aulas fijas y una provisional. Sólo en turno 
matutino. Trabajan cuatro profesores con un toL1I aproximado de 30 alumnos en 
los tres grados. 
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En un ala del palacio csL1 la CONASUPO. También en el centro se halla la 

caseta tclefónica y el molino popular. 

AUTORIDADES 

L1 máxima autoridad es la H. JunL1 Auxiliar, que está constituida de la siguienlC 
forma: 

Presidente de la JunL1 Auxiliar 
Regidor de Hacienda 
Regidor de Policfa 
Regidor de Obras 
Regidor de Higiene 
Juez de Paz 
Comandante 
Suplen!Cs de cada cargo 
Comités 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

FstaS se hallan en el Municipio y son: 

INEA. Instituto Nacional de Educación para Adultos. Tiene programas de 
alfabeti7,1ción y de salud. No trn bajan con la comunidad; tienen promotores y lisL1 
de asistcnlCS pero sólo en 1L~L1. 

INI. Instituto Nacional Indigenista. Cuenta con servicios y programas para una 
amplia región indígena de la zona. Los servicios se clan en las áreas de educación, 
sanidad, producción y sociocullura. Cuenta con 13 albergues para niños indígenas, 
el más cercano a San Sebastián se halla a 5 km. Actualmente maneja la 
administración de los Fondos Regionales de Solidaridad. El servicio que da esta 
institución a la comunidad es esporádico. 

DIF. Desarrollo lntcgral de la Familia. Funciona como comité municipal con un 
programa de distribución de alimentos a familias de escasos recursos de todo el 
municipio. Se pudo obscrvarque la distribución de losalimentosse hace de manera 
arbitraria y dLc;criminantc. 
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SARH. Secretaría de Agricultum y Recursos Hidráulicos. Con una serie de 
progmmas que abarcan una zona muy amplia. Ninguno de estos programas llega 
a la comunidad, ya que no está considerada por la institución. 

IMSS-SOLIDARIDAD. Existe una Unidad Médica Rural a S km de San Sebas
tián, en San Juan Acatcno. Su cobertura es de seis comunidades. Cuenta con un 
médico prestador de servicio social, una enfermera de base y un auxiliar de 
enfermería. Se trabaja de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Además de 
proporcionar atención médica, realiza campañas de vacunación y medicina 
preventiva. Se pudo observar que el servicio es irregular y en ocasiones discrimi
nante y condicionado. 

L1 Brigada f¡c'e II se coordinó con estas insL1ncias a [in de obtener apoyo 
material y humano. 

RELIGION 

L1 religión predominante es la católica, sin embargo la autoridad religiosa no es 
determinante en la comunidad. Se realizan un gran número de celebraciones a lo 
largo del año, de las que se encargan los mayordomos que gozan de cierto prestigio 
social. Se llevan a cabo con la participación mayoriL1ria de la población; los 
danzantes y la banda musical son elementos imporL1ntes en las fiesL1S. 

ASPECTOS SOCIALES 

La estructura social en San Sebastián está dada por familias y cargos, pero no 
existen diferencias significativas entre estos grupos. 

La situación de la comunidad con respecto a la sociedad la coloca en 
condiciones de marginación, discriminación, carencia de oportunidades, acultura
ción, exploL1ción, necesidad de emigración, alcoholismo, subempleo. 

A pc.,ar de que los habiL1ntes comparten un modo de vida c.1Si homogéneo, 
esto no ha sido suficiente para propiciar acciones organizadas. Por otro lado, la 
presencia de una organización externa -una rama de la Unión de Amas de Casa 
(UAC), de Puebla- ha c.1usado divisionismo y confusión, pues no representa a la 
comunidad como tal, sino que responde a los íines políticos de sus líderes (2) (3). 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

La situación social incide en el aspecto productivo, pues la problemática se agrava 
cuando cada familia o productor debe enfrentarla de manera individual. 

El pannrama económie-0 y productivo se encuentra bajo las siguientes 
condiciones: 

Reducida superficie para cultivo, que se agrava en la medida en que se re
parte entre los hijos que con.~tituyen otra familia. 
La condición de temporal de las tierras, aunada a las heladas. 
La carencia de recursos económicos impide utilizar métodos y técnicas que 
mejoren la cantidad y calidad de la producción. 
FalL1 de apoyo técnico y material para la producción agropecuaria por parte 
de las instituciones gubemamenL1les competentes. 
No hay capacidad de inversión. 
Precios elevados de los insumos. 
FalL1 de control epidemiológico u otras campañas sanitarias. 
Problemas y deficiencias en los sistemas de producción pecuaria. 
Deficiencias en las vías de comunicación. 
Dclicienci:is en la comercialización. 
Falta de organización entre productores. 

La concienti7,1ción de los productores y de la población en general deberá 
ir encaminada a que se descubran como un grupo homogéneo, con potencial 
transformador, lo que daría pauta para la organización en bll~Ca de alternativas 
hacia el desarrollo integral de su comunidad. 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

Si se entiende la educación como la transmisión de los conocimientos socialmente 
útiles de una generación a otra, esto es una situación que en San Sebastián se había 
mantenido con mínimas modificaciones hasL1 antes de las últimas décadas, en 
donde el progreso industrial de ciudades como Teziutlán demandaba nuevas 
habilidades y requisitos escolares que en algunas comunidades no se podían 
adquirir, ya que los servicios educativos no fueron distribuidos de manera 
equitativa hacia la población, rcleg<índosea comunidades que como San Sebastián 
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no constituían grandes núcleos de desarrollo. De esta forma, los serv1c10s 
educativos en San Sebastián apenas se han puesto en marcha hace escasos 10 años. 

El porcen~1je de analfabetismo estimado es de 67.38%. Si bien sus causas 
pueden apreciarse, no es posible afirmarlas o categorizarlas. Dentro del contexto 
nacional, la comunidad se halla en un estado similar a la mayoría de las 
comunidades indígenas en el país (2). 

Existe un alto grado de deserción escolar, principalmente por la necesidad 
de dedicarse desde los 8 ó 9 años a las labores del campo o el hogar, amén de que 
la educación formal impartida no represenL1 ni una necesidad ni una alternativa. 

El problema educativo en la comunidad puede dividirse en tres aspectos: 
1) La lengua. A pesar deque la mayoría delos niños son bilingües, ellos domi

nan su contexto en función de su lengua: el náltuat. Los maestros siguen 
pauL1S tradicionales de enseñanza, imponiendo juicios e ideas contenidos 
en los textos, con tendencias integracionistas. 

2) La infraestructura, que es insuficiente y deficiente. 
3) La falL1 de interés por parte de los maestros para participar en un proceso 

din.1mico de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, más que un problema lingüístico o de infraestructura, se trata 
de una contradicción entre el entorno familiar y comunitario inmediato y los 
esquemas que impone la escuela: una institución ajena asu vida y conocimientos 
cotidianos (12). 

Porotro lado, el desarrollo cultural del poblado está sufriendo modificacio
nes debido a la emigración a zonas urbanas, los medios masivos de comunicación 
y la repercusión de la discriminación de la que son objeto sus valores. 

La cultura de un pueblo es una expresión cotidiana, un proceso que no busca 
ni la adapL1ción ni la integración, sino fundamentalmente su transformación (6). 

ASPECTOS POLITICOS 

No puede decirse que exisL1 una tendencia -ni conciencia- política definida: las 
preferencias ideokígicas de ciertos grupos no alcanzan suficiente fuerza para 
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manifestMse, amén de todas las condicionantes impuestas por el modelo político 
imperante. 

Los partidos poi íticos (PRI, PAN, PRD, P1) se hacen presentes sólo durante 
los comicios y Sll'i acciones no van más allá de pintas, repartición de propaganda 
y visiL1S con claros fines proselitistas. 

Las acciones del gobierno municipal se limitan a "otorgar" concesiones y 
asignar recursos para proyectos u obras específicos. El trabajo de la H. Junla 
Auxiliar de San Sebastián esL1 condicionado a esta política. 

L1 población no escapa a la manipulación ideológica y se ha creado una 
fuerte condición "patemalisL1" en la que la genteadopL1 una posición de "ignoran
cia no culpable", al atribuírsela al hecho deser"indios" como un término asociado 
a pobreza y atraso (s) (9). 

ASPECTOS DE SALUD 

En San Sebastián existe una problemática compleja en lo que se rcílcrn a aspectos 
de salud. Se tiene una relación de 0.03 médico y O.OS enfermera por cada 1,000 
habitantes, cuando lo adecuado para asentamientos rurales es 1 médico y 2 
enfermeras por cada 1,000 habiL1ntes (20). 

EsL1 condición, aunada a la defecación al aire libre, la carencia de hábitos 
higiénicos y las características climáticas, agrava la situación en la comunidad. 

Dentro de las políticas básicas del INI, el área de salud y bieneslarsocial es 
señalada como de interés prioritario. La situación de los equipos de salud del !NI 
es resultado de una paradoja. L1 paradoja reside en que, siendo una institución que 
no pertenece al Sector Salud, debe brindar servicios con recursos sumamente 
escasos a poblaciones que se caracterizan, en el contexto de la sociedad nacional, 
por sus altas msas de morbilidad y mortalidad y por sus dificulL1des para acceder 
a satisfactores básicos (4), como es el c.150 de San Sebastián. 



11 

20 

11. ORGANIZACION DEL TRABAJO 

11.1 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

El Servicio Social se inició con la participación en las reuniones informativas del 
Departamento de Programas Rumie.~. en las que se da un panorama general de los 
programas: su ubicación, objetivos, metodología, carreras solicitadas; de cslc 
modo fue posible seleccionare! programa San Sebastián. Posteriormenlcsc llevó 
a cabo la conformación de brigadas mcdianlc un L111er de inlcgración y la 
participación en el seminario de capacitación, en el que se abordan distintos temas 
y se ahonda acerca de la metodología, objetivos y naturale7.a del sc1vicio (s). 

Una vez en la comunidad, se bll5có la inlt:grndón con és~t medianlc el 
respeto y la búsqueda conjunta de soluciones, mediaL1s e inmediaL1s, a través del 
trabajo. 

Se realizó un diagnóstico socioeconómico y se revL~ó el estudio de 
comunidad elaborado por la F:c~e 1 a fin de empezar con un programa global. Para 
ello se prelcndía contar con la participación direcla de la población, pero la barrera 
de la lengua y el estado de aparenlc apatía de los pobladores no lo permitieron así 
en un principio. No obslante, la participación se fue dando progresivamenlc hasta 
el grado de crear una retroal imenL1ción comunidad-brigada que fue fortaleciéndo
se al paso del tiempo, superando un poco su desconfianza en la brigada vista como 
coyome (en ná/ruat significa "extraños, ajenos a la comunidad, mc.~tizos"). 

Del Programa surgió el proyecto central Educación para la Salud, con 
objetivos y meL1S específicas para las áreas de educación, producción, sanidad y 
sociocultura. Para ello, las cinco disciplinas se inlcrrclacionaron para discutir, 
planear y aportar conlcnidos e ide.1S a fin de atca07.ar los objetivos y metas 
propuestos, generándose un proceso de intervención. 
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11.2 PROYECTO CENTRAL 

Basado en el diagmístico socioeconómico, se elaboró un programa de trabajo en 
fonna mullid l5cipl inaria, del que se desprendieron una serie de actividades. De este 
programa se concretó el proyecto central: Educación para la Salud. 

JUSTIFICACION 

Los principales problemas dclcc.:Uldos se ubicaron en el área desanidad, entre ellos: 

- Falla de a5istencia médica oportuna. 
- Presentación consL1nte de enfcm1edadcs susceptibles de prevención. 
- Mortalidad infantil elevada. 
- Condiciones generales de insalubridad. 
- Defecación al aire libre. 

PLANEACION Y DESCRIPCION 

Para realizar el proyecto se abarcaron dos modalidades de educación: iníonnal y 
no fonnal. La primera está dada por el entorno social del individuo y es constante 
y cotidiana. La no formal present1 las siguientes características: C.5trecha vincula
ción con la comunidad, no está graduada progresivamenlc, tiene cierto grado de 
intencionalidad y planificación, aplica metodologías que pretenden rcspondera las 
necesidades de los educandos, cuenL1 con recursos y medios diversificados y tiene 
la posibilidad de independencia con respecto a la estructura del poder y al sistema 
de educación escolarizada (t 9). 

El desarrollo del proyecto dependení de la interrelación entre sujetos 
portadores de necesidades y sujetos portadores de satl,factorcs, y tendrá una 
duración inicial de seis mc.'c.'; se espera, sin embargo, que en las próximas fases 
del programa se le dé continuidad. 
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Los recursos con los que cuenta el proyecto son: 

HUMANOS 

Brigada UNAM: Diseño Gráfico, Pedagogía, Trabajo Social, Enfcnnería y 
Obstetricia, y Medicina Veterinaria y Zootecnia; población en general. 

MATERIALES 

Infraestructura: tres aulas de la escuela primaria y una de la tclesccundaria en la ta. 
sección, un aula del jardín de niños 3a. sección; dL•pensario médico, parte del 
molino popular. 

El apoyo material tic algunas instituciones fue: 

INEA- Material para alfabetización (libros, cuadernos, lápices, pegamento, tijeras, 
gL•es), un proyector de diapositivas, un video sobre higiene de los alimentos, 50 
cepillos dentales, dcsparasitantc infantil oral, frasco de yodo. 

!NI - Medicamentos varios de uso humano, jeringas, vacuna antirrábica y 
medicamento de uso veterinario, paquetes de semillas de hortalizas, serie de 
diapositivas sobre higiene de la vivienda y producción de pollos. 

IMSS - Medicamentos varios de uso humano (desparasitantc, antibióticos, 
analgésicos), jeringas, apoyo en la esterilización de instrumental. 

DIF -Mcdicamcnlos varios de uso humano, jeringas, algodón, gasns, material de 
curacidn. 

El apoyo ele estas instituciones fue gestionado por la Brigada en el 
Municipio de Tcziullán. 

BA YER y CIBA-GEIGY - Productos de uso veterinario: dcsparasitantc, antibió
ticos, antidiarreicos, viL1minas, jeringas. 

El apoyo de estos laboratorios se obtuvo a través del Departamento de 
Programas Rurales en el D.F. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo de la comunidad mediante actividades de sensibilización, 
promoción y asesoría en educación para la salud, a través de un proceso orienL1do 
a crear las bases de la autogestión. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Sensibilizar a la población sobre el concepto de salud como responsabilidad 
individual y colectiva. 

2. Sensibilizarsobrela con,trucción y uso de letrinas: su importancia en la preven-
ción y tran,misión de enfennedades. 

3. CapaciL1r a personas interesadas en la práctica de primeros auxilios. 
4. Promover la adquisición y mejoramiento de hábitos higiénicos. 
5. Sensibiliz1r sobre la necesidad de adopL1r medidas higiénico-sanitarias en las 

explotaciom:s pecuaria,, subrayando sus repercusiones en la salud humana y 
en la producción. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
EDUCACION 
OBJETIVO: Promover la educación social como una alternativa para el desarrollo 

comunitario. 
MITTAS: 

Organizar dos L11leres de alfahetización cuyos contenidos hagan destacar as
pectos de salud (hábitos higiénicos, manejo de animales, medidas preventivas). 

- Asesorar y regularizar en educ.1ción escolarizada a interesados. 

PRODUCCION 
OBJITTIVO: Promover la solicitud de asesoría técnica en materia agropecuaria. 
MITTAS: 

- Asesorar en ª'pee tos wotécnicos a productores interesados. 
Gestionar la obtención de asesoría técnic.1 por parte del IN! para levantar y 
cuidar veinte huertos familiares. 
A'esorar en la realización de proyectos productivos que habrán de presentarse 
ante el Consejo Directivo de los Fondos Regionales de Solidaridad. 

SOCIO CULTURA 
OBJETIVO: Promover actividades que contribuyan a conservar, difundir e lncre

menL1r Jos valores culturales de la población. 

METAS: 
- Organizar un grupo cultural con los jóvenes de la comunidad. 

Organizar un evento donde la comunidad participe. 
- Organizar torneos deportivos. 
- Colaborar en el rescate de cuentos, leyendas y canciones trndiclonales. 
- Organiz1r y participar en juegos recreativos con niños. 
Los rcsulL1dos y evaluación se presenL1rán en el capítulo 111, resulL1dos. 



SI
T

U
A

C
JO

N
 Y

 N
E

C
E

SI
D

A
D

E
S 

A
R

E
A

SD
E

 
SO

C
IA

L
E

S 
M

A
N

IF
IE

ST
A

S 
IN

T
E

R
V

E
N

C
JO

N
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 N
A

C
IO

N
A

L
 

-F
A

LT
A

 D
E 

C
EN

TR
O

S 
D

E 
C

R
IS

IS
 E

C
O

N
O

M
IC

A
, 

A
T

E
N

O
O

N
 M

ED
IC

A
 

\ 
IN

SU
FI

C
IE

N
TE

S 
FU

EN
TE

S 
D

E 
E

M
PL

E
O

, E
TC

. 
-

PR
E

SE
N

T
A

O
O

N
 D

E 

-
.
M
m
~
~
 

\ 
t"

l 
SU

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

E
D

U
C

A
O

O
N

 
"' 

-
PR

E
V

E
N

O
O

N
 

o 
-

e::
 

i.H
 

t"'l
 

-D
E

SN
U

T
R

IC
IO

N
 
~
 

PR
O

D
U

C
C

IO
N

 
::: 

""C
l 

>
 

:::z
::, 

-A
LC

O
H

O
LI

SM
O

 
A

C
O

O
N

E
S 

t::
:I 

o 
t"

l 
(
j 

-A
N

A
L

FA
B

E
T

IS
M

O
 
/
;
 

SO
O

O
C

U
L

T
U

R
A

 
t"

' 
tr:

l 
"O

 
C

l:l
 

::i:
:i 

o 
o 

-E
M

IG
R

A
O

O
N

 
SA

LU
D

 
("

')
 

C
l:l

 

"
' 

t"
l 

'='
 

-D
E

SE
M

PL
E

O
 

>
 
"'

 
tr:

l 
z
o

 
"
' 

t::
:I 
-

-
D

IS
C

R
IM

IN
A

C
IO

N
 

t"
l 

t"'l
 

z 
C

:I 
-

~
 

PA
R

TI
C

IP
A

C
IO

N
 S

O
C

IA
L

 .
..

..
._

_
_

_
_

 
>

z
 

tr:
l 

-S
E

R
V

IC
IO

S 
PU

B
U

C
O

S 
SE

N
SI

B
IU

Z
A

C
IO

N
 

"' 
..., 

:::z
::, 

...,
 t

"'l 
IN

SU
FI

C
IE

N
TE

S 
M

O
TI

V
A

C
IO

N
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

 
....

. 
::i:

:i 
<

 
PA

R
T

IO
PA

C
IO

N
 
_

_
-
-

>
<

 
tr:

l 
z
t"

'l 
z 

-
PE

N
E

T
R

A
O

O
N

 C
U

LT
U

R
A

L 
;;:

 z
 

(
j
 

"' 
("

')
 
-

t"
l 
o 

o 
N

 
=

z
 

z 
_¡

::..
 



M
O

M
E

N
T

O
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

LL
EG

A
D

A
 A

L
A

 
PR

E
SE

N
T

A
C

IO
N

 D
E 

LA
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 
B

R
IG

A
D

A
 I

N
T

E
G

R
A

C
IO

N
 

E
JE

C
U

O
O

N
 D

EL
 

PR
O

M
O

C
IO

N
 D

E
 

PR
O

G
R

A
M

A
 Y

 
A

C
nV

JD
A

D
E

S 
E

L
A

B
O

R
A

O
O

N
 

FO
R

M
A

C
IO

N
 D

E 
G

R
U

PO
S:

 
D

EL
 P

R
O

Y
EC

TO
 

-A
L

FA
B

E
T

IZ
A

C
IO

N
 

C
E

N
T

R
A

L
 

-R
E

G
U

L
A

R
IZ

A
C

IO
N

 
-C

U
L

T
U

R
A

L
 

-
D

E 
PR

O
D

U
C

T
O

R
E

S 

EJ
EC

U
C

IO
N

 D
E

L
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

 D
E 

PR
O

Y
EC

TO
 

EV
EN

TO
S 

D
E

PO
R

T
IV

O
S 

Y
 

C
E

N
T

R
A

L
 

SO
O

A
L

E
S 

O
R

G
A

N
IZ

A
O

O
N

 D
E 

U
N

 
EV

EN
TO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 
E

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
 D

E 
PR

O
Y

EC
TO

S 
P

R
O

D
u

cn
v

o
s 

A
T

E
N

O
O

N
 M

E
D

IC
A

 
-H

U
M

A
N

A
 

-
V

E
T

E
R

IN
A

R
IA

 
O

R
IE

N
T

A
O

O
N

 E
N

 
M

E
D

IC
IN

A
 P

R
E

V
E

N
T

IV
A

 
H

U
M

A
N

A
 Y

 A
N

IM
A

L
 

O
R

IE
N

T
A

O
O

N
 A

 
PR

O
D

U
C

T
O

R
E

S 

T
E

C
N

IC
A

 O
 I

N
ST

R
U

M
E

N
T

O
 

PR
E

SE
N

T
A

O
O

N
 P

E
R

SO
N

A
L

 E
N

 
LA

S 
TR

ES
 S

E
C

O
O

N
E

S 
C

H
A

R
LA

 
IN

FO
R

M
A

L
 

IN
V

JT
A

C
IO

N
 P

E
R

SO
N

A
L

 
SO

O
O

D
R

A
M

A
 

M
01

1V
 A

O
O

N
 C

O
N

 I
N

C
E

N
T

IV
O

S 
D

IN
A

M
IC

A
S 

G
R

U
PA

LE
S 

-T
E

A
T

R
O

 
-J

U
E

G
O

S 
-T

IT
E

R
E

S 

M
O

TI
V

A
C

IO
N

 C
O

N
 I

N
C

E
N

T
IV

O
S 

PR
O

M
O

O
O

N
: 

-C
A

R
T

E
L

E
S 

-
B

O
L

E
T

IN
E

S 
EN

 R
A

D
IO

 
-I

N
V

JT
A

O
O

N
E

S 
PE

R
SO

N
A

L
E

S 
A

SE
SO

R
IA

 Y
 O

R
IE

N
T

A
C

IO
N

 
-A

SA
M

B
L

E
A

S 
-C

H
A

R
LA

S 
IN

FO
R

M
A

LE
S 

D
IA

R
IO

 D
E 

C
A

M
PO

 
V

IS
IT

A
S 

D
O

M
IC

IL
IA

R
IA

S 
SE

G
U

IM
IE

N
T

O
 D

E 
C

A
SO

S 
D

E
M

O
ST

R
A

O
O

N
E

S 
PR

A
C

nC
A

S 
C

H
A

R
LA

 IN
FO

R
M

A
L

 
T

A
L

L
E

R
E

S 
D

E
M

O
ST

R
A

O
O

N
E

S 
P

R
A

cn
C

A
S

 
C

H
A

R
LA

S 
IN

FO
R

M
A

L
E

S 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

IN
TE

G
R

A
C

IO
N

 
LO

G
R

A
R

 A
C

EP
TA

C
IO

N
 

C
A

PT
A

R
A

T
E

N
O

O
N

 
FO

M
EN

TA
R

 
PA

R
T

IO
PA

C
IO

N
 

IM
PU

L
SA

R
L

A
 

C
R

E
A

O
O

N
D

E
 

N
U

a.
E

O
S

D
E

 
O

R
G

A
N

IZ
A

O
O

N
 A

 
T

R
A

V
E

S
D

E
L

A
 

E
JE

C
U

O
O

N
 D

EL
 

PR
O

Y
E

C
T

O
 A

 F
IN

 D
E 

A
R

R
IB

A
R

 A
 L

O
S 

O
B

JE
T

IV
O

S 
PR

O
PU

E
ST

O
S 

"O
 

:::=
::i o C"
:l 

t".
1 

C
IJ

 
o o t".

1 -z ~
 ~ t".

1 z C"
:l 

.....
.. 0 

N
 

z 
V

t 



26 

11.4 DESEMPEÑO EN MEDICINA VETERINARIA 

Para abordar la prohlemática de sanidad y producción pecuaria que se presenta en 
San Sehastián, es indispcnsahle tener presente que esL1 prohlemática mantiene 
estrecha relación con su situación social y económica, misma que genera una serie 
de limi~1ciones para el productor: falta de recursos económicos para realizar 
inversiones o adquisiciones, falL1 de asesoría técnica, desconocimiento de la 
manera de utilizar los recursos materiales y humanos a su alcance, por mencionar 
algunas. Es posible, sin emhargo, iniciar un proceso de an.ilL,is de estas limitacio
nes, a fin de presentar alternativas que no sean sólo soluciones aisladas, sino 
integradas. 

Por todo ello, el médico veterinario no puede limitar su desempeño ni 
encasillarse en un intento de simple capaciL1ción o cumplimiento de determinadas 
metas: su Jahor debe ir de la mano con otros factores determinantes, real izando un 
trabajo conjunto con las otras dLo;ciplinas y sit1Lindosc siempre dentro del contexto 
de la comunidad, sinqueesto lo conduzca a pcrderde vista sus objetivos o su línea 
de trahajo. 

Siendo el proyecto central Educación pnrn la Salud, todas las acciones se 
orienL1ron hacia este rub;o. La atención médica quedó inscriL1 en los términos del 
proyecto y, porserde tipo asistencial, se dio como un paso imporL1nteen el proceso 
de integración. 

Dada la situación y características particulares de la comunidad, la práctica 
médica constituyó una respuesta inmediata a sus necesidades, planteada desde la 
perspectiva multidisciplinaria y conjugando aspectos propiamente médicos con 
los sociales y culturales, ya que dichas condiciones hacen de la mera asistencia un 
recurso insuficiente e incluso inútil ante la problemática exL,tenle. 

No es el ohjctivo realizar un estudio exhaustivo, por lo que solamente se 
prcsen~1rán liL' actividades realizadas, L1nto en el marco multidisciplinario del 
proyecto como las específicas como médico veterinario, en el capítulo m 
correspondiente a resulL1dos. EsL1S actividades se llevaron a cabo a lo largo de los 
seis meses de servicio y únicamente en San Sebastián. 



27 
Qihe mencionar que en la comunidad no existe ningún control epidemio

lógico ni otras medidas por parle de las instituciones compelcnlcS (SARH, IN!, 
SSA), ya que su campo de acción se concentra en zonas con mayor población y 
producción animal. De hecho, pudo observarse una distribución desigual de los 
servicios, ya que esL1 comunidad con necesidades manifiestas es marginada e 
ignorada por las in~tancias públicas, al grado de que se desconoce su exislcncia o 
ubicación. Además, por tratarse de una comunidad indígena, la responsabilidad se 
relega de una institución a otra. &lo sucede tanto en el área de sanidad como en 
la de producción. 

Por otro lado, los produclorcs rara vez acuden al médico velcrinario; se 
limitan a solicitar medicamenlos a las farmacias del municipio cuando sus 
conocimientos no alcanzan para resolver un problema en particular. 

En el Cuadro V.8 del anexo, se presenta un calendario de actividades. 
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111. RESULTADOS 

III.1 PA.RTICIPACION MULTIDISCIPLINARIA 

Los rcsulL1dos de esta experiencia, ~mio para la comunidad como para la 
formación profesional, están estrechamente vinculados, resul~mdo difícil su 
enunciación por separado. Se mencionarán por árc:L' y posteriormente se presen
tará una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. 

EDUCACION 

De los tres grupos de alfabclización formados (uno de adultos y dos de niños), se 
atendió uno d<:! niños entre JO y 14 añrn •. Sé dJaµliuun juegos populares para 
relacionarlos con aspectos de salud (p. ej. "serpientes y escaleras" con cuadros 
alusivos al proceso salud-enfermedad, a la higiene, cuidado de Jos animales 
domésticos, hábitos de limpieza); con el mismo fin la brigada representó dos 
cuentos con títeres y disfraces y llevó a cabo prácticas demostrativas de higiene 
personal, de vivienda, de alimentos y de los animales. 

PRODUCCIQN 

Teniendo noticia de los Fondos Regionalc.' de Solidaridad administrados por el 
Instituto Nacional lndigenisL1, se promovió y asc.,oró en la elaboración de 
proyectos productivos propuestos por la misma comunidad, para que, de ser 
acepL1dos, f ucran financiados por dichos Fondos. Para ello se asistió, junto con 
algunos miembros de la comunidad interesados, a JasJunL1Sdel Consejo Directivo 
de los Fondos, a fin de investigar el formato y requL,itos de elaboración de los 
proyectos. 
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La brigada asesoró de manera multidisciplinaria tres proyectos: 

Molino de nixtamal, que fue aprobado y puesto en marcha al término del per!o
do de servicio social. 

- Granja de cerdos, que no alcanzó el número de miembros requerido. 

- Un proyecto cultural de los danzantes de la comunidad, que se presentó al pro-
grama "Preservación del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas". 

El trabajo con estos grupos permitió reali:mr otras actividades, tales como: 

Adquisición de semillas y ascsoria técnica del INI para 3 hortalizas. 

- Colaboración en el cuidado de 4 huertos familiares. 

- Recomendaciones, asesorías y practicas zootécnicas (ver Cuadro V.7). 

- Elaboración de un censo productivo (ver Cuadro y Figura V.3). 

- Realización de observaciones a los sistcmas de producción. 

SANIDAD 

Ya que la comunidad no cuenta con servicios de salud, la atención médica fue una 
respuesta inmediata a csL1 primordial necesidad. Se llevaron a cabo las siguientes 
actividades, cada una de las cuales fue siempre reforzada con charlas informales, 
tratando deconjugardL,tintosaspcctos, a findesensibilizarsohre el porqué y para 
qué de ellas: 

Oimpaíia de desparasiL1ción infantil (ver V.2 en el anexo). 

C1mpaña de prevención del cólera. 

lnsL1lación y atención de un dispensario médico con registro de casos y con la 
asesoría de la disciplina de enfermería. 

Recopilación de plantas y rcCCL1S de medicina tradicional. 

Atención médico-vetcrinaria con registro de casos (ver Cuadro y Figura V.4 ). 

Campaña de dcspamsiL1ción animal (ver Cuadro v.s). 
Cimpaña de vacunación antirrábica (ver Cuadro V.6). 

- Formación del Comité de Salud. 
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SOCIOCULTURA 

Se formó un grupo de jóvenes, al que llamaron Nlknntiehtoke, que en ná/111111 
quiere decir "ac¡uí estamos". Se trabajó con ellos en el montaje de tres cuentos 
nahuas, uno en 11á/111at y dos en español, con Jos que participaron en representación 
de San SebastifJn en el 111 Encuentro Regional de Teatro, organizado en Teziullán. 

Se organi7~1ron ctmtro torneos de básc¡uelbol y uno de futbol, con la 
participación de equipos de San Sebastián y otms comunidades. 

Se participó en Ja rccopilaci6n de cuentos, leyendas y canciones tradiciona-
les. 

Se rcaliz6 un Festival Patrio, junto con la comunidad, rescatando la 
tradición de su cclehrnción. Durnnlc cslc Fc.~tival, que duró tres días, se presentó 
una exposición de fotografías, bordados, planL1s medicinales y dibujos; en la 
realización de csL1 exposición participaron niños, mujcrc.~ y las autoridades de la 
Junta Auxiliar. 

EsL1 exposición se prcsent6 en Ciudad Universitaria, durante el Encuentro 
de Brigadas de Servicio Social Multidisciplinario, en octubre de 1991, con el 
nomhrc de: San Schastián: un ("<lnh-:lst~ en fa vida de México. 

A continuación se presentará una evaluación global del proyecto, que abarca 
las cuatro áreas, y posteriormente una evaluación de las actividades dentro del área 
de Medicina Veterinaria y Zoolccnia. 
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III.2 EVALUACION DEL PROYECTO 

El proyecto cenlral se elaboró con la participación conjunta de los integrantes de 
la brigada median1c talleres de análisis y discusión. L1s áreas que cada disciplina 
abarca se inlcrrelacionaron en el aspecto social para organizar, participar e 
impulsar actividades que se acercaran a los objetivos dclimiL1dos. Clda brigadista 
aportó metodología, contenidos e ideas sobre el trabajo. 

Para dar inicio al trabajo, la brigada se involucró con la comunidad a través 
de charlas informales, vi>iLJts e inviL1cioncs personales a la• distinL1S actividades 
-mediante el proceso de intervención ya presentado en el apartado 11.3- como 
medios de sensibilización. Para promover actividades y eventos se utilizaron la 
radio, carlcles ilustrativos e inviL1ciones personales. 

La participación de la comunidad no se dio en su totalidad ni en forma 
continua, sino que respondía a in1creses y necesidades específicas. 

La realización del proyecto tuvo como apoyo las modal idadesdeeducación 
no formal e informal; si hicn cun la primera se formaron grupos de alfabetización 
y regularización, fue con la segunda como se alcanzaron mayores avances en 
cuanto a sensibilización y acercamiento con la genlc. 

L1situación de la comunidad provoca en la pohlació11 un estado de aparen le 
apatía, lo que dilicull6 en un principio la penetración e inlcgración de la brigada 
y la realización del trabajo; sin embargo, esto se superó en cierL1 medida al paso 
del tiempo y, aun cuando no se alcanzaron Ínlcgramenlc los objetivos y melas, se 
lograron avances que pueden calificarse como durables. 

EDUCACION 

En los grupos con los que se trabajó, se intenl6 replantear la labor escolar y hacerla 
corresponder en lo posible a las demandas de los inlcresados, accrc.'indose a su 
espacio de socialización natural. Esto produjo un enriquecimiento mutuo, que dio 
a ambas parles la oportunidad de conocerse, expresarse y autoafirmar sus valores. 



32 
PRODUCCION 

En esL1 área se pretendió revalorar losconccplos de cooperación, trabajo conjunto 
y organi1,1ción (2) (7). Debido a experiencias vividas con anterioridad con 
instituciones guhcrnamcntalcs al soliciwr npoyo técnico o cconclmico, o ron 
11organii;1cioncs" polítiCL'i que provocan divisionismo y confusión (J), esto no fue 
tarea fácil. Sin cmhargo, algunos micmhros de Ja comunidad se mostraron 
di'ipucstos a trabajar si ello redundaba en un hcncficio a corto plazo. 

Aun cuando sólo uno de los proyectos ª'csorados se puso en marcha, el 
tmbajo conjunto fue de gran impornmcia, ya que creó un ambiente de confia117.a 
para la participaci6n de la genlC en la reali7,1ción del proyecto central. 

SANIDAD 

En esta área se trató de evitar el asL,lCncialismo median le métodos de educación 
no formal (en los L111cres de alfahcti1,1ción) e informal (mn charlas y visitas 
domiciliarias) orienL1dos hacia la sensibilización. Un logro de mucha importancia 
fue la formación y participación del Comité de Salud, bajo cuya responsabilidad 
quedó el mantenimiento y b oblCnción de rcrnrsos para el dispensario, tomando 
así la salud como responsabilidad colectiva. 

SOCIOCULTURA 

Como resulL1do de lodo su proceso histórico, queda poco de la tradición indígena 
de San Sebastián, pcrsL,tiendo en c;1mhio un sentido considerable de "inferioridad 
india" (9), lérmino que se asocia a atr:L'º e ignorancia. De modo que, para trabajar 
con la comunidad, fue necesario no sólo ser curiosos espectadores o casuales 
participantes de SLL' manifcsL1cioncs, sino mantener siempre una actitud de respeto 
y reconocimiento a su valor y a su validez dentro del entorno nacional (1) (12). 

El lCatro como vehículo de expresión fue una experiencia muy valiosa, un 
encuentro entre dos fonnns de vida distintas. 
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EVALUACION CUANTITATIVA: NUMERO DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

EDUCACION 

Tallerc..~ de al fabeti711ci6n: 
Adultos 6 
Niños 16 
Cursos de regularización 30 

PRODUCCION 

Proyecto de cerdos 10 
Proyecto molino de nixtamal 36 
Huertos familiares 4 
Prácticas zootécnicas 36 

SOCIOCULTIJRA 

Grupo cultural Nikantiehtoke 17 
Proycclo ele dan7as autóctonas 56 
Juegos recreativos 50 
Eventos deportivos 40 
Evento cultural Fiestas Patrias la comunidad 

SALUD 

Atención médica (humana y veterinaria) 
01paciL1ción primeros auxilios 
Comité de Salud 
Dinámica de higiene denL1l 
Dcsparasiwción 
Dcsparasitación animal 
Vacunación antimíbica 
C1mpaña de prevención contra el Ciiiera 

1 
4 

50 
500 

66 
150 
50 

INDIRECTOS 

s11~ familias 
sus familias 
sus familias 

45 
151 

sus familias 
sus familias 

la comunidad 
la comunidad 
la comunidad 
la comunidad 
la comunidad 

la comunidad 
su familia 
la comunidad 
sus familias 
la comunidad 
la comunidad 
la comunidad 
la comunidad 
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111.3 CENSO PRODUCTIVO: DISTRIBUCION DE 
ESPECIES POR FAMILIA 

De 375 familias en la comunidad, 176 poseen más de una especie doméstica. Esto 
representa un46. 93%del ti>LJ1I. Las especies consideradas fueron: bovinos, ovinos, 
porcinos y aves. 

L1 especie que predomina son las aves, sin que esto sea indicativo de mejor 
o mayor producción. Por otro lado, 36 familias poseen m(L' de una especie; esta 
cifra no c.•Li relacionada con las condiciones de la exploL1ci6n. La que representa 
una mayor fuente de ingresos c.' la bovina, distribuida en 15 familia,, 11 de las 
eualc.' L1mbién poseen aves y cerdos. 

Datos más c.'pccífii:os se presenL1n en el Cuadro y Figura V.3. 

III.4 REGISTRO DE CASOS CLINICOS 

Se atendieron en toL1169casos clínicos, corrc.•pondicndo la mayor parte a porcinos 
y ave.•. De las cau'ª' más frecuentes, las a fccciones por parásitos ocupan el primer 
lugar. 

Los casos guardan una estrecha relaci6n con las condicione.• de sanidad en 
la comunidad, y se atendieron enfatizando la irnporL1ncia de adopL1r medidas 
higiénico-saniL1rias y de medicina preventiva, así corno previniendo las repercu
siones en la producción y en la salud humana, en coordinación con los demás 
integrantes de la brigada. 

Algunos casos de parasitosis se incluían en los contenidos de los cursos de 
alfabetización. 

El registro de casos se condcns6 en el Cuadro y Figura V.4. 
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III.5 DESPARASITACION 

La campaña de despanL~iiación se llevó a c;1bo como la primera cL1pa de un 
programa de medicina preventiva. E's importante mencionar que no se realizaron 
amílLc;isdc laboratorio que pudieran precisar y hacer más efectiva esta pníctica, por 
un lado por la falla de laboratorio en el municipio y por otro, por la natumlc7a y 
duración del proyecto. 

La campaña se realizó de dos formas: una mediante la visita y seguimiento 
de ciertos casos, en los que los productores mostraron mayor interés por ésta y otnL• 
pnictic~1s, mismas que se llevaron a caho en coordinación con los miembros de la 
brigada y en función del proyecto central. La otra fue la distribución de despara
siL1ntes a los pacientes en el dbpcnsario y su aplicación a petición de algunos 
productores. 

L1S cifras registradas corresponden a aquellos c;15os a los que se dio 
seguimiento y asesoría. L1S dosis distribuidas en el dL,pensario no fueron 
conL1bil izadas. 

Estos dalos, así como los productos utilizados, se condensan lodos en el 
Cuadro V.5. 

lll.6 VACUNACION ANTIRRABICA 

La campaña de vacunación antirrábica se llevó a cabo en coordinación con el !NI 
y la SSA, quienes proporcionaron el apoyo material siguiente: 

18 frascos de JO mi de RABIFFA, de Rhone Merieux de México, 
25 jeringas desechables de 3 mi, 
5 c;1jas de agujas metálicas No. 21 y 22, 
una hiciera, 
dos congelantcs. 
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La campaña se realizó dentro del programa de vacunación antirrábica de la 

SSA, por lo que no hubo actividades de sensibilización, sino sólo de promoción 
a través de la md io e inviL1ciones personales. 

Se llevó a cabo durante tres días, dos en el centro y uno en la 3a. sección. 
Lo caracteristico de esL1 práctica fue que los responsables de los animales fueron 
en su totalidad niños. 

El toL1l de animales inmunizados fue de 150, de los que el 79.3% fueron 
perros y el 20. 7% resL1nte gatos. 

E.•tos datos se registran en el Omdro V.6. 

III.7 OTRAS PRACTICAS 

Algunas de esL1S prácticas se hallaban contempladas en el proyecto central, como 
es el c.1S0 de las asesorías y recomendaciones en cuanto a medicina preventiva, 
mejoramiento de insL1laciones y aplicación de medidas higiénico-saniL1rias. Otras 
surgieron de las necesidades de la gente: castraciones, descolmillados, aplicación 
de viL1min.1S, atención de partos. 

Con la realización de estas prácticas se pretendió arribar a los objetivos 
propuestos en lo que respecta a sensibilización. Estas actividades se llevaron a cabo 
de manera mullidL,ciplinaria y en coordinación con los interesados; conjugando 
los elementos al alcance e interrelacion.1ndo los aspectos médicos y técnicos con 
los sociales y económicos. 

L1 información cuantiL1tiva pucdepareceresc.1Sa, pero bajo las condiciones 
en que se reali7;1ron las prácticas, represenL1 mucho más que sólo números. 

Datos más específicos se presenL1n en el C111dro Y.7. 
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111.8 FORMAS DE PRODUCCION 

Se realizó una recopilación de dalOs sohrc las formas de producción en la 
comunidad, mediante la aplicación de encuestas, charlas informales y obsciva
ción. No se pretendió realizar un estudio detallado, sino presentar un panorama 
general de las condiciones de producción. Muchos de los datos que arrojan las 
encuestas no pudieron ser constaL1dos; pero se dan por confiables, algunos otros 
son incompletos o aproximados y otros más no pudieron obtenerse. 

Los puntos considerados se apegaron al esquema siguiente: 

A. ANIMALES 
Especie, ra7.a, función zootécnica, número. 

B. MANEJO 
Al pano, al ordeño, control de enfermedades, dL<posición de excretas. 

C. MEDICINA PREVENTIVA 
DesparasiL1ciones, vacunaciones, higiene, desinfección. 

D. ALlMENTACION 
Sistemas de alimenL1ción, materias primas. 

E. REPRODUCCION 
Selección, cl1J7.a, detección de calores, registros. 

F. PRODUCCION 
Parámetros, producción promedio. 

G. INSTALACIONES 
Materiales, distribución de espacios, condiciones. 

H. COMERCIALIZACION 
C1nalcs, intermediarios, precios. 

BOVINOS 

A. Delacomunidad, 15familiasposeenbovinos,enunnúmeroqueoscilaentre 
2 y 8; criollos holstein para leche. 



B. MANEJO 

Al parto: 

Se improvisan parideros. 
Se vigila el nacimiento del becerro, se 1 impia y acerca a la madre. 
No se aplica antiséptico al ombligo. 
Se retira la placenL1 para eviL1r depredadores. 

Al ordeño: 

No se observan medidas higiénicas al ordeñar. 
No se sella. 
Se realiza secado brusco. 

Control de enfermedades: 

Se entierran Jos animales muertos por enfermedad. 
No se separa a los enfermos. 
L1 limpieza varía en cada esL1blo. 

- Los tmL1miento son empíricos o por recomendaciones. 

Manejo de excrcL'L': 

- Se forma un montículo y se utiliza como abono. 

C. MEDICINA PREVENTIVA 

Despar.L,iL1dón dos veces al año. El producto es variable. 
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Aplicación de Bactcrina Triple (CS. EM.P.). Generalmente es aplicada 
por un 11vacunador11 antes del inicio de las lluvias. 
Apl ic;1ción esporádica de viLJ1minas y sueros. 
Detección empírica de mastitL,, 

D. ALIMENTACJON 

El sL,tema es semicxtensivo. 
El pastoreo es a la orilla del río o el camino. 
Algunos productores tienen terreno con pasto introducido. 
Se compra pastum a 50 mil pesos la L1rea. 
Rastrojo de maíz. 
Algunos siembran avena forrajera, pero no es una constante. 
Algunos dan concentrado en forma y cantidad variables. 

E. REPRODUCCION 

Adquisición o conservación de vaquillas. 
L1 selección se hace wn hase en la conformación física. 



- Se marca con hierro candente. 
Detección de c1lor por observación. 

- Primer servicio a los 18 ó 20 meses. 
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Monta natural con alquiler de semcn~1I (50 mil pesos en promedio). 

F. PRODUCCION 

Intervalo entre partos de 20 meses aproximadamente. 
- Ordeña manual con apoyo del becerro. 
- Producción promedio de 10 a IS litros por vaca al día. 

G. INSTALACIONES 

- Se utili111n materiales de la región (troncos y piedras) y otros adquiridos 
(adobe, lámina de cartón) para construir pesebres, comederos y techos. 
El pL'o es generalmente de tierra apL'°nada, y en algunos casos de 
cemento. 

- No hay distribución de espacios. 
- Algunas instalaciones se comparten con otras especies (aves y cerdos). 

Las condiciones higiénicas varfan de productor a productor. 

H. COMERCIALIZACION 

El consumo de leche es casi nulo en la comunidad, la leche se vende a los 
acopiadores en el sitio de producción o en el municipio. 

L1s ru~1s de distribución y su margen bruto de comercialización (MBC) son 
los siguientes: 

1-PRODllCfOR --7 $1,lOOALACOPIADOR --i:> Sl,600ALALECHERIA 

MBC• 
1900 -1100 

1900 

1600-1100 

ª 42% para los intermediarios 

MBC1 ""--

1
-
900
---· 26% para el acopiador 

1900 -1600 
MBC2 =--

1
-
900
--- ... 16% para el lechero 

PDP"" 58% para el productor 

t 
S!,900 AL CONSUMIDOR 
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2- l'RODUCfOI\ --'?S 1,400 AL LEC'llER0---7 $1,900 AL CONSUMIDOR 

1900-1400 

1900 
= 26',1, para el inlcrmcdiario 

POP• 74% para el productor 

3. PRODUCfOR----7 $2,000 AL C'ONSUMI DOR 

En esta ruLi no hay intermediarios, pero muy pocos produclorcs venden su 
produclo de esta forma. 

El margen brulo de comercialización determina el porccnLije de intermedia
ción, es decir que porcada 100 pesos que paga el consumidor, la cantidad estimada 
por la f6rmula es captada por los intermediarios. 

PORCLNOS 

A. 91 familias poseen cerdos en un número que oscila entre 1y15; la mayoría 
son cruzas de york, duroc y rmturales. Son para cría y engorda. 

B. MANEJO 

Al parto: 

Se improvL,an parideras. 
- Se vigila el parto; si hay problemas, se ayuda a la cerda. 
- Se retiran las placcn~1s para cviLir depredadores. 

Del lechón: 

- En algunos casos, se descolmillan y castran. 
Se dcste~m al mes y medio (csLi fecha es muy variable). 

- Si son de engorda se separan en otros corrales por sexo. 
Se venden al destete. 

Control de enfermedades: 

En algunos casos se separa a los enfermos. 
• Los tra~1mientos son empíricos o por recomendaciones. 
- Li limpic7.a varía con cada productor. 

Manejo de excretas: 

- Se secan y se utilizan como abono. 
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C. MEDICINA PREVENTIVA 

Desparns ilación variable: desde dos veces al año hasta esporádica o nula. 
No existe calendario de vacunación. 
Condiciones higiénicas que pueden clasificarse de pésimas a buenas. 

D. ALIMENTACION 

Maíz. 
- Tixatc (producto líquido de masa de maíz). 

Pastura nativa. 
Alimento concentrado (esto es variable). 

E. REPRODUCCION 

Adquisición o conservación de vientres. La selección se hace por conf or
mación fisica. 
Detccción de calores por observación. 
Monlo natural, con cerdos de la piara o con alquiler de semental (con un 
precio de 60 mil a 100 mil pesos). 
Primer servicio a los 8 meses. 

F. PRODUCCION 

Los lechones nacidos vivos oscilan entre 5 y 10. 
La lacumcia es variable: desde el mes y medio hasu1 los cuatro meses. 
L1 edad al sacrificio es de 7 a 9 meses, con lUl peso aproximado de 100 kg. 

G. INSTALACIONES 

Se utilizan materiales de la región para construir corrales, pero no en 
todos los casos los hay. 
Los pisos son de tierra apisonada y cemento. 
Se construyen los corrales de acuerdo con las necesidades, y en algunos 
casos con distribución de espacios: por sexo y edad. 
Los comederos y bebederos se acondicionan con llantas, botes, cubetas 
o troncos. 

H. COMERCIALIZACION 

Se lleva a cabo dentro de la misma comunidad, con respeclo a los acopia
dores o a los propietarios de tiendas, quienes sacrifican, destazan y venden. 

L1s ru~1s de distribución y sus márgenes brutos de comercialización son 
los siguientes: 
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1 • PRODUCTOR...........,. $4,250/kg en pie AL 1\C'Ol'IADOI\ ...........,. $8,500 

AL CARNICERO 

t 
$15,000 

AL CONSUMIDOR 

15000. 4250 
MDC= o:i:71% para inlcrmcdiarios 

15(KKl 

8500. 4250 
MBC, • 

15000 
• 28% para el acopiador 

15000-8500 
MDC2 • lSCXIO • 4Jt;;. para el c.1rnicccro 

PDP • 2Q% para el pro<lucl11r 

2· l'RODUCfOR...........,. $3750/kg en pie AL TENDERO ---? S 11000 maci>.a 

$7000 codillo 

110!1() -3750 
-----a65% 

11000 

POP = 35% para el produclor 

t 
AL CONSUMIDOR 

Los lechones se venden a los acopiadores o dircciamenle a engordadores de 
la misma u otras comunidades. El precio es de 80 mil a 100 mil pesos. 

OVINOS 

Animales criollos para carne. La explolación de esla especie no eslá muy 
exlcndida; sólo 8 familias poseen borregos en un número que oscila enlrc 3 y 10 
animales. No se recopilaron dalossuficienlcs. Se considera que es una opción, pero 
el principal prohlcma es el mercado. 
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AVES 

Guajolotes ygallinasparacame y huevo. Eslaespeciemásextendida, 109 familias 
poseen aves en un número variable. No hay explo~1ci6n comercial, las explotacio
nes son familiares, parn autoconsumo y venia en pequeña escala. Se mencionan 
algunos datos obtenidos. 

Aplicación de vacuna Triple Aviar ( cólern, tifoidea y New Castle). antes del 

inicio de las lluvias. El manejo del biológico es inadecuado. 

La al imenu1ci6n consiste en maíz, tortillas remojadas y alimento concentra
do (variable). 

- Se improvL'ilm corrales y nidos. 

Se intercambian animales para cruza. 
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IV. CONCLUSIONES 

L1 situación del campo mexicano exhibe un perfil que puede considerarse crítico. 
Condiciones como marginalidad, desnutrición, insalubridad, ignorancia, desocu
paci6n,subconsumo y baja producción constituyen el panorama de este sector del 
país. 

Como parte de Ja sociedad, a Jos profesionales corresponde también 
enfrent1resta rcalidad,pocas veces conlcnida en Jos planes de estudio, incorporán
dose a ella y contribuyendo a su transformación. 

Como egresado de una carrera que juega un papel importante en Ja 
obtención desatisfactorcses indispcrt,able rebasar Ja tendencia a centrar la práctica 
profesional dentro de esquemas asistcncialistas e individualistas que responden 
sólo de manera inmcdiala a reyucrimientos básicos de consulta, introducción de 
técnicas o gc.,tión de créditos; es necesario superar Ja idea de Ja planificación desde 
afuera y Ja imposición de programas y proyectos, que no COIL,ideran Ja socializa
ción del conocimiento ni constituyen un factor de desarrollo. 

Se considera el desarrollo comunitario como una L1rea que conduzca a la 
investigación, plancaci6n y cjccucii)n de programa'i, actividades o acciones en Jas 
que se dé Ja participación de Ja gente, a fin de producir transformaciones en sus 
niveles de vida, pero no sólo cort,iderando las variables de desarrollo material, sino 
L1mbién aquellas que pcrmiL1n sus expresiones sociales y cullurnlcs, cuyos 
objelivos básicos son Ja concienlización, organiZ<1ción y modificación social de 
Jos sectorc.' más afecL1dos por Ja siluaciún eslruclural (1) (s). 
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Dentro de es la práctica, cuya primera fase sería concientizadora, se pueden 

desarrollar una gran gama de actividades: educación para adultos, capacitación 
para la producción, programas de medicina preventiva, entre obras, csL1bleciendo 
canales de comunicación e integración con la comunidad, entendida como sujeto 
histórico, para generar un proceso de conocimiento y toma de decisiones en el que 
será ella la gestora de las transfonnaciones de su realidad (7) (14). 

Se considera import.1nte que el trabajo comunitario requiere de recalcar 
precisión teórica y metodológica, a fin de abordar más seriamente la práctica y 
convertirlo en un anna de c.1mhio social (7) (14). 

En lo relativo a la carrera de Medicina Veterinaria, es necesario que la 
aplicación de técnicas y modos de producción sea pensada, trabajada y madurada 
desde la reflexión teiírica, para combatir el practicismo inmediatista (7) y el mero 
"adiestramiento", b11,c.1ndo, en c.1mbio, la comunicación y la interacción creativa 
con los otros (s). 

Por otro lado, cabe señalar que el término multidisciplina se ha usado aquí 
de acuerdo con la conccptualiución del Departamento de Programas Rurales (5), 
co1t,ider.lndose q uc sería más adecuado utilizar lnlerdlscipllna, de acuerdo con 
el profesor Guy Michaud, quien la define como "la integración de personas que han 
recibido una formación de diferentes conceptos, métodos, datos y términos, y que 
se organizan en un esfuerzo común, alrededor de un problema común, y donde 
existe una intercomunicación continua enlre los participantes y las diferentes 
disciplinas". 

El trabajo realizado por la brigada en la comunidad de San Sebastián 
pretendióserpanicipativo y realizarse con la población, y estar pensado, planeado 
y ejecuL1do interdisciplinariamente. El desempeño como médico veterinario trató 
de circunscribirse en estos términos. 

De este modo, se identificaron algunos problemas específicos, en materia 
de producción pecuaria; estos problemas corresponden a aspectos técnicos, pero 
están en interrelación con los aspectos sociales, económicos, educativos, políticos 
y de sanidad analizados en el estudio de comunidad. 



Desorganización y tendencias imlividualistas. 
Desconocimiento sobre la obtención de apoyo institucional. 

- Altos costos de insumos. 
Poca capacidad de inversión. 
Prohlcmm; con la comcrciali~;1ci6n y el mcn;ado. 

- 01rencia de progmmas lle medicina preventiva. 
Mal uso y manejo de biológicos y medicamentos. 
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Con base en los problemas detec~1dos, se formulan una serie de recomen
daciones como actividades especificas que requieren una investigación profundi
zada, y estarán inserllL• en un plan de trabajo de desarrollo comunitario, 
fundamentado en lm; características propim; de la comunidad, su fonna de vida, sus 
tradiciones y valores, en su ecología y recursos: 

Sensibilización sobre la imporL1ncia de cada una de estas medidas y sus re
pcrctL•iones en el contexto de la comunidad. 
Creación de programns de medicina preventiva; adopción de medidas 
higiénico-saniL1rias y calendarios de vacunación y desparasitación. 
Asesoría sobre la adquisición, ll<;O y manejo de biológicos y medicamentos. 
Capacitación para realizar castraciones, curaciones y reconocimiento de 
síntomas, y adopción de medidas de control. 
Asesoría sobre adapL1ción de instalaciones. 
Asesoría sobre medidas de manejo (ordeño, monta, atención de partos). 
A•esoría sobre selección de animales. 
Métodos de conservación de forrajes. 
Otras altcmativai; en la al imcntación. 

Adem{L,, de consolidarse un grupo organizado, consciente de su propio 
potencial transformador, podnín llevarse a cabo programas como: introducción de 
pastos, inseminación artificial y mejoramiento genético, búsqueda y ampliación 
de mercados, y diversificación en la producción, entre otros. 

El Servicio Social en la comunidad de San Seba•tián representó una 
oportunidad para comprender que el proceso de desarrollo comunitario es largo y 
difícil, puesto que requiere de situaciones prácticas consL1ntcs de lucha y para 
apreciar que el trabajo interdL•ciplinario, en coordinación con los sectores público 
y privado y aprovechando los recursos existentes; la socializaci6n de tucas y 
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conocimientos y el colectivizar decisiones, son formas de contribuir a Ja creación 
de una real posibilidad alternativa (7) (14). 

L1 participación en el Programa San Sebastián Fase 11 fue una experiencia 
fundamcn~1lmentc enriquecedora en todos Jos ámbitos. Constiluyó una oportuni
dad para participar de diferentes modos de vida y aprender de ellos, para asumir 
el compromiso de trabajar con creatividad con alguien, m(IS que para alguien, y; 
para reconocerlas limi~1ntcs en la formación profesional y personal a través de las 
vivencias cotidianas, mediante las cuales se fue lomando conciencia de Ja realidad 
y de Ja posibilidad de contribuir a su transformación, a través de un desempeño 
profesional, comprometido y humano. 
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V. ANEXO: CUADROS Y FIGURAS 

DATOS DEMOGRAFICOS 

CUADRO V.l 

NUMERO DE HABITANTES POR SEXO 

SEXO NUMERO % 

MUJERES 1,045 47.5 

HOMBRES 1,155 525 

2,200 100.0 

FUENTE: Censo del IMSS-Unidad Médica RurnldeSanJuanAc.1teno, Tcziutlán 
y Brigada UNAM, para el Programa de Vacunación Universal agosto-septiembre 
de 1991. 

DESCRIPCION: L, diferencia entre la población masculina y femenina es 
mínima, siendo aquélla mayor en un 5% 
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CUADRO V.1' 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS DE EDAD NUMERO % 

0-5 452 20.5 

6- !O 404 18.3 

11-15 300 13.4 

16-20 226 10.3 

21 -25 182 8.3 

26-30 143 6.5 

31 -35 108 5.0 

36-40 95 4.3 

41-45 61 2.8 

46- 50 63 3.0 

51-55 47 2.1 

61-65 27 t.2 

66-70 21 t.0 

70- n 18 0.8 

2,200 100.0 

FUENTE: lbidem Cuadro V.! 

· DESCRIPCION: Se observa una relación dirccla entre la edad y el número de 
habi~1ntes de la población, siendo más numerosa la población infantil, que 
reprcsen~1 un 52.2% del total. 



V.2 CARTILLA DE DESPARASITACION INFANTIL 

Brigada UNAM 

SAN 
SEBASTIAN 

FASE 11 

Usted es responsable de su 
salud 
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V.2 CARTILLA DE DESPARASITACION INFANTIL 

Cartilla de desparasitación 
nombre de la madro ----------------

nombre del padre------------------

nombre del menor _________________ _ 

fecha de nacimiento _________ sexo _____ _ 

domicilio ____________________ _ 

fecha lrnlamiento 
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CENSO: DISTRIBUCION DE ESPECIES POR FAMILIA 

ESPECIES No. FAMILIAS 

A 73 

p 60 

P-A 20 

P-A-B 11 

A-O 5 

B 4 

o 3 

176 

A: aves; B: bovinos; O: Ovinos; P: porcinos 

CUADRO V.3 

% 

41.48 

34.10 

11.36 

6.25 

2.84 

2.27 

1.70 

100.00 

FUENTE: Directa, datos recopilados durante el Censo para la Campaña de 
Vacunación Universal 1991. 

DESCRIPCION: L1 especie que predomina son las aves, sin que esto indique ser 
la mejor explotación. 36 familias poseen más de una especie. 
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PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCION DE ESPECIES 

POR FAMILIA 

FIGURA V.3 

34.1% 

41.48% 

~109 Q91 ~15 

NUMERO DE FAMILIAS 



fo~PECJE No. .,. 
ANIMAi.ES TOTAL 

POllC'INOS 40 57.97 

AVES 10 14.4Q 

CANINOS 9 13.05 

BODINOS 7 10.14 

CONEJOS 2 2.90 

EQUINOS 1.45 

TOTAL 69 100.00 
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REGISTRO DE CASOS 

CUADRO V.4 

AM'O. IJJGl~TIVO Al'TO.RESP. OTROS 

p 

No • .,. No. % No. ,. No. .. 
!O 25 18 45 s 12.5 17.5 

30 2 20 2 20 3 30 

33.33 1 11.11 5 SS.56 

3 42.86' 3 42.86 14.28 

2 100 

100 

16 26 10 17 

1: Infecciosas P: Para~ilarias Olros: Heridas, parasilOsis externas. 

FUENTE: lbidcm Cuadro V.3 

DESCRIPCION: Se observa un mayor número de casos en porcinos y aves, por 
ser las especies más extendidas. Por otro lado se presentaron un mayor número de 
casos por parasitosis. 
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PORCENTAJE DE PRESENTACION DE CASOS 
POR ESPECIE 

Q 40 ~ 10 

~7 ~2 

NUMERO DE CASOS 

,fht 9 

t)tt 1 

FIGURA V.4 



ESPECIE 

PORCINOS 

BOVINOS 

CANINOS 

FELINOS 

EQUINOS 

PRODUCTO 

CERDITACX 

BAYVERM 10 

HELMICIN 

MEBESAN 10 

MEBESAN 10 

VERPANIL 
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DESPARASITACION 

CUADRO V.5 

PO.ACTIVO No. ANIMALES 

OXIBENDAZOL 53 

FEBANTEL 4 

LEVAMISOL 

MEBENDAZOL 4 

MEBENDAZOL 2 

MEBENDAZOL 2 
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VACUNACION ANTIRRABICA 

CUADRO V.6 

ESPECIE PRODUCTO No. INMUNIZADOS 

CANINOS 

FELINOS 

RABIFFA 119 

RABIFFA 31 

150 



PRACTICA 

CASTRACIONES 

DESCOLMILLADO 

ATENCION PARTOS 

USO DE REGISTRO 

RECOMENDACIONES 

INSTALACIONES 

MEDIDAS HIGIENICO 

SANITARIAS 

MEDICINA PREVENTIVA 

ESPECIE 

PORCINOS 

EQUINOS 

PORCINOS 

PORCINOS 

PORCINOS 

PORCINOS 

BOVINOS 

AVES 

PORCINOS 

BOVINOS 

AVES 

PORCINOS 

BOVINOS 
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OTRAS PRACTICAS 

CUADRO V.7 

No. ANIMALES 

JO 

8 

3 

No. PRODUCTORES 

3 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 
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V.8 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

ALFABETIZACION 

GRUPO 10-14 

GRUPO DE TEATRO 

DISPENSARIO MEDICO 

JUEGOS NIÑOS 

ASESO RIA A PROYECTOS 

ASESORIAS ZOOTECNICAS 

ATENCION MEDICA 

CAMPAÑAS DE APOYO 

A LA COMUNIDAD 

HORARIO 

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 

DE 17:00A 19:00HORAS 

MARTES Y JUEVES 

DE 19:00 A 21:00 HORAS 

MIERCOLES 

DE 10:00 A 15:00 HORAS 

MARTES, JUEVES 

DE 17:00 A 19:00 HORAS 

VIERNES DE 10:00 A 12:00 HORAS 

VARIABLE 

VARIABLE 

VARIABLE 

VARIABLE 
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V.9 UBICACION DE LA COMUNIDAD 

_HUEVAPAN 

VERACRUZ 

MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA 

SIMBOLOGIA 

MANCHA URBANA 

LIMITE MUNICIPAL 
LIMITE ESTATAL --+-+-+ 



SIMBOLOGIA 

MANCHA URBANA 

LIMITE MUNICIPAL 

LIMITE ESTATAL 

SAN SEBASTIAN 
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VI. ANEXO 

ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE EL PROGRAMA 

DENUNCIAN PERREDISTAS EL DESALOJO DE 
CAMPESINAS VENDEDORAS, EN TEZIUTLAN 

POR ANA LYDIA FLORES, CORRESPONSAL 

TEZIUTlAN, Pue., to. de junio.- Miembros del Partido de la Revolución 
Democrática (PRO) denunciaron el desalojo de vendedoras ambulantes de las 
inmediaciones del mercado de este municipio, gracias a las órdenes de la alcaldía. 
El anuncio íue hecho durante la reunión preparatoria para inlcgrar una comisión 
de derechos humanos que atienda los problemas de esta región. 

Las campesinas de San Sebastián,junta auxiliar de Tcziullán, llegan cada 
martes y viernes a la cabecera para vender directamente los restos de alimentos 
básicos que utilizan para el autoconsumo Maíz (sic) frijol, haba, erizo, acale!c, 
chilacayote, chayoteslc, además productos frutícolas, hortícolas y írutos de 
recolecta son los productos que las indígenas apilan sobre los modestos espacios 
que ocupan en la calle. 

El desalojo sería comprensible si las vendedoras íueran agresivas o gene
radoras de problemas. Sin embargo, el perfil de la mujer de San Sebastián es 
característico en toda la región; la absolu~~ timidez e introversión son notables 
respecto a vecinas de otros pueblos cercanos. Acostumbradas a los malos tratos 
iníringidos (sic) por sus maridos, temen a la figura masculina como símbolo de 
machismo. Además la dificultad para comunicarse mediante el español en "la 
ciudad de Teziullán", incrementa su desprotección, ya que ellas dialogan en 
náhuall. 

Segun datos de los brigadistas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México que realizan servicio social en San Sebastián, de las 734 mujeres en edad 
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productiva que viven en In comunidad, la totalidadsededica.in las tareas del hogar. 
Sólo eventunlmenlc venden su.' productos, aunque es frecuente verlas en Teziutlán 
vestidas con la blusa tradicional con el cuello bordado, delantal de cuadros y un 
chal de tono azul obscuro que no dejan ni en las épocas de calor m{lS inlcnso. 

Por su parte, el PRD formó la Unión de Amas de Casa (UAC) que logró la 
instalación de un molino de nixtamal, pero la falta de cohesión y de un proyecto 
a largo plaw, provoca que de J¡L' 1 Oíl mujeres que aún pcrlcnecena la organización 
muy poc11S lcngan un verdadero sentido de participación política, de acuerdo a la 
evaluación de los brigndistns de In UNAM. 

L1 UAC es~1 ligadn a In Unión de Trabajadores del 01mpo que tienen su 
origen en Chapingo y aunque la visión del PRD es hasumte optimista, los hombres 
"machos" de San Sebastián califican a la Unión de Amas de OL'a como un grupo 
que no del>e tener injerencia en Jos problemas del pueblo. 

El panorama para las mujeres de San Sebastián es sombrío. Los maridos J;15 
golpean en su propia comunidad. Las autoridades municipales las desalojan por 
invadir la vía pública. Y su tradicional sumisión les impide recuperar su valorcomo 
seres humanos. 

EL UNIVERSAL Domingo2 dcjuniodc 1991. 
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III ENCUENTRO DE TEATRO EN TEZIUTLAN 

Con 20 grupos de teatro del lo. al 9 de julio, se inicia el 111 Encuentro de Teatro 
en Tcziutl;ln, único en su género a lo largo y ancho tic la región nororicntal del 
Es~1do de Puehla y organir11do por el Grupo Cultural Ner11hualcóyotl. 

Veinte grupos provenientes de Xalapa, Martínez de la Torre, Puebla y del 
propio Teziutlán,su quehacer teatral debe lm>carse fuera de los ámbitos comercia
les y ubicarse dentro del ejercicio independiente, comuniUirio y amateur. Cual
quiera de c...-;tos grupos tiene tamhién como tónica puc..'it:Lo; en escena de autoría 
propia o adapu1cionc.' que van de i;, tmdición popular (muchas veces oml) h.1s~1 
dramaturgos de rcconocic.la filiación indcpcmJicntc. Adcmii.s t:Stos grupos son de 
procedencia univc1bitaria, comunitaria e independientes, por tanto, la Tercera 
entrega que desde 1989se lleva a cabo en el municipio de Teziullán es prueba cabal 
de reseñar otro tipo de teatro apenas conocido por el grueso de c.'pecL1dorcs que 
en el mayor de Jos casos carecen de alternativas en Jos especLiculos de calidad. 

fa en Ja Escuela Miguel J-lidalgo, un Foro donde cada día, desde hoy y hasta 
el 9 de julio en dos funciones y con dos grupos diferentes el llI Encuentro vivirá 
una de sus apuestas más amhiciosas, sea por la cantidad de grupos y por la nada 
fácil aventura de convocar a la sociedad tcziutcca para, que con otro ojo crítico y 
con el afíín de entretener con novedosas, unas, y atractivas, otras, puestas vea el 
público las posibilidades tic que Jo inteligente no se encuentra reñido con Ja 
diversión y Ja rctlexión. 

El Grupo Cultural Nezahualcóyoll, formado hace algunos años en Teziullán, 
es de las alternativas más importantes de la región, como ellos mismos lo han 
dicho, no se considemn Jos únicos y mucho menos Jos que dicten los parámetros 
de Ja cultura en Tcziutlán. Ellos ahogan por una invc.~tigaciún, documentación y 
divulgaci6n de la cultura regional, es interesante su manera particular de ver la 
cultura, según ellos, Ja conciencia que se busca por medio del conocimiento del 
heehocultural (Ja tradición, el evento, Ja diferencia étniaiy aun social, política, así 
como de maneras de vivir) no debe ser, necesariamente, un requisito idcol6gico, 
una postura política en el sentido de Ja lucha por el poder y sí, una verdadera 
concepción de conocer y poder opL1r por Jo más conducente. Por ello, el Grupo 
Cultuml Ner,1hualcóyoll no puede concebir que sólo haya una cultura y tenga una 
visiiín totalmente olicial, máxime si en Tcziutlán Ja sociedad es muy diferenciada 
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a tal grado que un grupo minoriu1rio detenu1 el po<ler y quisiera opinar y decidir 
en to<lo. 

- ¡,Hahlas de un caciquismo, político cultural'! - le pregunto a uno de los 
organizadores. 

- Más hicn de una cultura política adocen.1<la, bien cerrada que no puede ver 
que se csi.fo ru1ciendo cosas <le manera in<lepen<liente. Ese simple hecho, en serio, 
así sea de cullura en don<le ellos no son la cabeza ya es pretexto para considerarnos 
enemigos. Lo m:ís importante es que uno, como colectivo, tiene poco interés en 
cnfmscarsc en ese tipo de conticnd:L~ por 1as características que hacen al Grupo 
Cullural. Personalmente ca<la quien tiene so propia posición. 

- Pero un grupo cultural t1mbién hace política. 
- Claro, y nosotros inlcnwmos aportar nuestro granito <le arem en la cullura 

política <le la población y <lejar atr(c, las íormasde comunicación y la sociabilidad. 
Mira, para que le des una idea, aquí nos comunicamos por medio del rumor y el 
chL,me, es en tmhc' las esreras de la sociedad. No pue<le segulrsien<loasí, eso pasa 
por ir generando opciones <le tipo cullurnl, por entregarles a la población eventos, 
productos y actitudes, quiero decir, para convivir sin prejuicios entre nosotros 
de hemos generar un ámhito sano. Todos tcnCmos necesidades de volcaraptilmlcs, 
preocupaciones, por ello el grupo intenta cuhrirtodas las disciplin.1S artísticas, así 
se lo hicimos ver en nuestro proyecto al PACM 1 donde intenL1mos volcarnos a las 
comunidadc.' para que ellos se expresen de manera propia y bajo sus necesidades 
de divulgar sus tradicionc.,, nosotros no quiu1rcmos el dedo del renglón. 

Tamhién expu,ieron que el lll Encuentro <le Teatro es especfficamente 
alenL1r la dL,ciplina artística para lograr un conL1cto mayor entre los <liíercntes 
grupos; crem los conductos necesarios para rort•lecerlo con L1llercs, curnos, y que 
Tcziutléin tenga con cierta frecuencia eventos culturales, con el único fin de que la 
población tenga opciones cul luralc.' y, así mismo losc.,pacios cullurales no queden 
reducidos, se mullipliquen por el bien de la comunidad, nos explicaron los 
organizadores. 

Tomemos nota entonces que eventos de esL1 mturaleza van cncamimdos a 
diíundir el quehacer artístico <le las diíercntes regiones donde navega nuestra 
cultura. Es imporL1nle que el esruewi que reprc.'"nt1 la organización del m 
Encuentro regional de Teatro es sólo comparable con los esruerzos de la Organi
¡mción de Teatro Independiente (OTIN) hace en Puebla el D.F. y algunos otros 
esL1dos de la República, que se haga en Teziullán demuestra que el cenlralL~mo es 
vulnerable. Llegnremos, algún<lía no L1n lejano, a vcrencucntrosdeest1 magnitud 
en lo am:ho y largo de nuc.,lra regit\n, donde las írontenL' de división política sean 
transformaUns en regiones culturales, a última in.<;tancia, la vcnlaücm región de 
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nosotros los paisanos, creyentes de nuestras propias naciones, la de los sentidos y 
el universo lcrrcnal. 

PROGRAMA 

O!julio Alebrije (Ivec Xalapa) Relatos de Juchilán 
02julio Salvador Novo (Puehla) Este es el juego 

Grupo de Allixco 
03julio Unidad Cultural El más hermoso galán 

Unidad Cultural Ecos del Pasado 
04julio Scc. Técnica (Mtz., Ver.) Sincuentos 

Casa de Cultura (Mlz. Ver.,) Vaselina 
OS julio Felipe Galván (Puehla) Cosas de Muchachos 

Juegos y Sueños El Desnudo Gesto ... 
06julio L1 Tribu (feziullán) Armando Gresca 

Juegos y Sueños (Puebla) Cosas de Animales 
07julio Arlequín (Xalapa) Los Z1patos 

Juegos y Sueños Con la Semilla en el 
Corazón 

OS julio Sarh (Mtz. de la Torre) Tu Regalo 
Nikiliantoque (Sn Sebastián) Tres Hermanos ... 

09julio L1 Cuchara La mujer del abanico 

L1s funciones son todos los días a las 19:00 y 20:00 horas. Entrada lihrc 

Alejandro Palma Zcnteno, 
C' AM BtO DE TEZ! UTI.AN 

julio91 
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ESTRELLA DE CINCO PUNTAS 

LA BRIGADA UNAM DE SAN SEBASTIAN NO PERTENECE 
NI A DIOS NI AL DIABLO 

Ante las declaraciones de adjudicación de los miemhros del Partido de la Revo
lución Democrática, del Partido del Trahajo y de un hermano Jesuita, de que la 
brigada de alumnos de la UNAM que trabaja en la comunidad de San Sebastián 
era de "ellos", el licenciado Evaristo Martíncz, coordinador del departamento de 
programas mralcs dijo que el tmbajo que desempeñan los profesionL,tis no tiene 
ningún espíritu político ni religioso, solamente tiene la intención de prestar un 
servicio social <..le desarrollo comunitario. 

Los pumi~1s que tmbajan en San Scb;istián son Martín C1Stro Guzmán 
como trahajador social; Nínive Rodríguez como pcdagogia; Laura Ríos Lópcz 
como Médico Veterinario Zootccnista; t-.1artha RodríguczL'irioscomodiscñndora 
gnííic~1; y María Elena Patricia Reyes como licenciada en enfermería y obstetricia. 
Todos ellos desarrollan cuatro áreas básicas: educación, salud, sociocultura y 
producción. Desarrollan proyectos centrales como !a producción porcina y 
educación para la salud, entre otros. También han inaugurado los trabajos 
culturales de teatro comunidad para erradicar vicios como el alcoholismo y el ocio. 
Y en fin llevan a cabo un trabajo de desarrollo integral, para crear en esta 
comunidad una cultura de organi711ción autogestiva y borrar para siempre la 
imagen del paternalismo. 

Luego entonces, si estos muchachitos es~fa trabajando duro y maciw para 
que sobresalga San Sebaslián de In pobreza extrema en que actualmente vive y si 
como premio solamente obtienen por seis meses de trabajo social permanente, una 
credencial de la UNAM para que se les haga un descuento en la compra de libros, 
por qué los señores políticos quieren pintmlos del color de su partido y m{is aún 
exhibirlos como bandera para arrogarse esta imagen constructiva. Ellos no piden 
nada que no sea el reconocimiento y respeto para lagenteconquien trabajan y para 
ellos mismos. 

Por favor, no manchemos con las manos sucias de política el trabajo y el 
esfuerzo de los pumik1s, puesbiendiceel refrán popular: si no les das, no les quites. 

C'AMlllO DE TEZIUTI..AN jueves 18 de julio de 1991 
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ESTRELLA DE CINCO PUNTAS 

NIKITANTIOQUE Y EL TEATRO COMUNIDAD 
DE SAN SEBASTIÁN 

Los ahora sf ramosos pumitc' de la hrigada UNAM que hace su lrahajo social en 
la junta auxiliar de San Sehasli;ín, esLfo hadcndo grandes es fuer¿os para erradicar 
el alcoholismo. 

Como pasa en casi toda el área suhurhana de Tcziutlán, la falla de espacios 
<le diversión, la falt1 <le escuche,, el <lescmplco y la venta con más lihcrta<l de 
hchidas cmhriagantcs, caL.L"ian que aumcnLC en forma grave el índice de esta 
enfcrmeda<l de alcoholismo. Por L1nlo, en el servicio social que presL1n eslOs 
hrigadist1s, han implcmcnti<ln un grupo de teatro con muchad1os que hahlan el 
"mcxic.ann" y csliín logramlo en parte su objetivo. 

Por olra parle, los pumiuis t1mhién en hrcve dcsarrollar:ín un proyecto de 
producci<ln de garu1do porcino, el cual está apoyado linancieramcnlc por el 
Instituto Nacional JndigcnisL1 con recursos de PRONASOL. 

E.;to es que en San Scbastián se cstí trahajando por darle a Sll"i pohladorcs 
los mecanismos para que se logre un desarrollo integral. 

CAMUlO DETE7JU1LAN 
2QJcjuliodelQQl 
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ESTRELLAS DE CINCO PUNTAS 

LOS PUMITAS DE SAN SEBASTIAN SIGUEN BOGANDO 

Ngunos miembros del Partido de la Revolución Democrática han dejado entrever 
que en breve harán una formal declaración soportada con documentos, de que 
efcclivamente ellos trajeron a la brigada multidisciplinaria de la UNAM para que 
trabajara en lajunL1 auxiliar de San Sebastián, y porque se sienten ofendidos por 
las declaraciones hechas por el coordinador nacional de este trabajo social de la 
Universidad. 

Los brigadistas no aceptan este hecho, ya que no conocen a estos señores y 
L1mpoco quieren saber de ellos. Los "pum iL1S" vinieron a este lugar porque es un 
tmbajo social solamente, comprende varias etapas y no son únicamente ellos, sino 
que cada seis meses se relevan con otros compañeros. Este programa comprende 
varios módulos y tiene inherencia en la clase social m{is neccsiL1da. No tiene 
creencias religiosas ni concepciones políticas. 

A'í que ¡,cu.11 avión? 

CAMIJIO DIJ TEZIU1LAN. Lunes 29 dcjuliodc 1991. 
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LOABLE LABOR DE UNIVERSITARIOS. 

ALMA DELIA ORTIZ 

San Sebastián, Puc.- Digna de mencionarse es la labor que realiza la brigada 
Univcrsilnria en esta comunidad. Jóvenes q uc desde hace aproximadamente ocho 
meses desempeñan laborc.%ociales y hurnani1arias con el fin de ayudara! progreso 
de esta pequeña comunidad, sin esperar una remuneración o recompensa por sus 
servicios. 

Lo que iniciara corno un proyecto de personas con sentido dinámico y 
· promotor de la incorporación de los grupos indígenas a la sociedad hoy es una 

realidad que día a día se va cirnenLwdo rn{is en el dc.<arrollo que está experimen
tando la junta auxiliar y sus habitantes. 

Hambre, pohre111, promiscuidad y otros factores negativos los han tenido 
que enfrenb1r estos cinco estudiantes que eligieron uno de los rincones de México 
para dc.<arrollaroe en el campo social, conociendo más a fondo la problemática que 
vive la clase humiklc, m.;í como la clase campc....:;ina, la cual desafortunadamente no 
goza de la capacitación y la aceptación que merece por ser In etnia representativa 
de nuestro pat<. 

Y si nos referíamos a la labor que realiza la brigada de la UNAM es porque 
gracias a su intervención y la de la Sociedad de arnas de casa, se ha logrado un 
avance visible entre la población ya que se han podido promocionar correctamente 
las campañas de vacunación, planificación familiar, alfabetización y se ha 
capacitado a las comunidades para participar libremente en los movimientos 
polílicos y cullurales del país. 

Estudios en Trabajo Social, Pedagogía, Veterinaria, Enfermería y Diseño 
Gráfico son su carla de prescnlación; pero los hechos hablan por sí solos, ya que 
no se han especializado en esto, sino han traL1do de familiarizarse con los 
habiL1ntcs y han logrado una comunicación más abierL1 entre la "civilización" y 
la clase "inúígena". 

Vivir cerca de losconllictos de un pueblo endesarrolloesdifícil,sobretodo 
si hablarnos de alcoholismo, farrnacodependencia y la ignorancia que vive esta 
población. 

Por último, resL1solarnente que el ayunL1rniento de Teziullán preste oídos 
a las peticiones hechas por esta brigada que reprc.<enta a la juventuú mexicana que 
con renovados bríos bu.<ca una mejor calidad de vida no sólo para ellos sino para 
México cntcro. 

CAMBIO DE TEZIUTLAN. Lunes 29 de julio de t99l. 
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BRIGADA UNAM, INDEPENDIENTE 

ODILON VALLEJO 

Teziutlán, Pue.- "La brigada de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que pre~~' sus servicios en la Junta Auxiliar de San Sebastilin, no se 
adjudica a ningún partid<. político, ni hace proselitismo, pues el trabajo que 
rcí\lizan es social y pnm hacer estadísticas de la región ... 

A<í lo manifestó el ingeniero Lorenzo Roa, dirigente del Partido de la 
Rcvoluci6n Dcmm.:riitica, aclaró qut.: la brigada realiza una tarea en hicn de la 
comunidad sin inclinarse a dicho partido político y todo esto nace en el consenti
miento de la Unitin de Am<c< de Olsa y el presidente municipal de ese lugar. 

El trabajo que reali:m la brigada -comentó- como trabajo social es por una 
petición que se realizó y con el fin de que uno de estos lugares que se lmn dejado 
ahamJonados, se realicen trabajos en comunidades con un grupo universitario, 
.. esto no cae de la noche a la mañana". 

Es la primera vez que se trae una brigada de este tipo mullid isciplinaria de 
la UNAM, '"soy ex alumno de ella y ahora es un logro lo que se obtuvo al traer a 
estos muchachos", 

Ellos refuemrn a la gen le en su cultura, que no se pierda y es por eso que se 
les hrindél el apoyo necesario para que realicen su trabajo, esto no quiere decir 
-recalcó· que realicen proselitismo, porque no es verdad, al igual "no es con el fin 
panidisu1". 

Su finalidad, hacer es~1d[<ticas como por ejemplo el tanlo por cienlD de 
alcoholismo, fuentes de trabajo, los productos de la región entre otras, esto nunca 
se había oblcnido y ahora se logró que ellos también brindaran una con[erencia en 
el Centro Escolar Presidente Manuel Avila C1macho (CEPMAC). 

CAMBIO DETEZJUlü\N 
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LA UNAM RESCATA EL ESPIRITU 
DEL SERVICIO SOCIAL: EM 

JOSE BERNARDO BELLO SANCHEZ 

Teziullán, Pue.- ¿Dónde queda San Schastián, si se habla geográficamente, no está 
muy lejos,l"i unajunL1 auxiliar del municipiodeTeziullán, ubicado a casi una hora 
de camino en autobús, medin de tran>porte q uc presL1 su servido de manera muy 
espaciada pero que es el único Uisponihlc, no muy lejos, pero si lomamos el punto 
de vist.a ccomímico, cullurnl e incluso social, San Scbastián sí cst;;í muy lejos, su 
pohrcza c.s nota hlc, qt1ií"1Í cx<.:c~iva, y léL">conú idoncs Lle vida de sus pohlm.1 ores c...:;Lá 
por debajo de otros lugares aledaños al municipio. Rcprcsl:nla una muestra de las 
condiciones e.Je villa en el c;1mpo mcxil'nno, de Ja rc;:11idad dura de aceptar y que 
diariamente se w.;oma n nuestros ojos como una nfcre-.a al desarrollo, al progreso, 
a la cultura. E."i algo así como una isla de realidad entre un mar de esperanzas y de 
promesas <.Je solucicín. 

Desde algunas scmanm; unos visitantes a esa isla empezaron a llamar líl 
atención lle h1~ .scrramis,sc trata tic los integrantes de la hrigada que la Universidad 
Nacional Au16noma de México ha enviado como parte de un amhicioso proyecto 
de ac;;istenda; cslos jclvcncs han rcdhido por parle de la prcrt'ia y simpatizantes el 
mote de .. los pumita~" por su procedencia univcrsit;1ria, su lahor ha merecido la 
atención de la prensa teziutcca y Cwnhio tuvo la oportunidad de sostener una 
plálic.1con ellos, de Ja que se desprendieron valiosas ideas, brillantes comentarios, 
verdades dolorosas. U1s siguientes línc<Lc;; son un resumen de esta conversación 
realizada en la redacción del periódico, donde amablemente nos visiL1ron, y donde 
aclaramos en principio su procedencia y sus objetivos, luego de que habían 
recibido ctiquet<L<; de paternidad política y hasu1 religiosa, al finque para patrocinar 
de palabra no se requiere de mayor esfucmi. 

La brigada se compone de cincu profesionisUL> recién egresados de las 
divers<L> faculL1dcs: Martín C1stro Guzmán de Trabajo Social, Nínive Rodríguez 
Rodríguez de Pedagogía, L.:1ura Ríos I..6pez de Veterinaria, Ma. Eleru1 Patricia 
Reyes Miranda de Enfermería y Obstetricia y Juliana Martha Gonz1ílez !..arios de 
Diseño Gnífico, todos bajo la coordinación de Evarl>to Martínez, Psict\Jogo y Jefe 
de la Unidad del Programa Rural, quienes tienen una edad promedio de poco más 
de veinticinco años. EvarL..;;to Martíncz toma Ja palahra. 
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"Los programas rurales surgen en 1985 con la idea de rescatar el concepto 

de servicio social de la univer.;idad y que se había restringido a un simple lJ"ámite 
administrativo, en una traba burocr<Ítica para Ja titulación de los estudiantes. L1 
mayoría de Jos universitarios realizan su servicio social en diversas instituciones 
pública .. .;; en donde SlL"i actividades se 1 imitan a los archivos, a folocopiado, cte., con 
la idea de crear una nueva alternativa que por un lado brindará la oportunidad de 
aplicar Sll' conocimientos, de confrontarlos e incluso de crearlos aprendiendo de 
la' comunidades es como surge el programa rural, bajo de metodología de acción 
conjun~1 comunidad-univer.;iL1rios para colaborar con el desarrollo de las comu
nidades, en la solución de algunas de las problem~ticas; con ello se traL1 de rcscatar 
el aspecto académico del servicio social y prcslar precisamente servicio a las 
comunidades margin;u..las, de manera dirccl:1. Hemos tenido varios programas en 
diferentes estados del país, duran le la preswción del servicio social, que es de seis 
me.ses de tiempo completo en la comunidad, durante la cual ésL1 compromete a 
prestarles hospedaje y alimen~1ci6n e inclLL,ocuando es posihle transporte, esto es 
porque a Jos muchachos nadie les pnga, además tienen otra idea, ya que a las 
comunidades siempre se les ha visto como a liL' que hay que darles lodo, son los 
fregados, hay 1¡ue regalarles, hay que hacer caridad con ellos, enL'lnccs cuando 
ellos están colaborando con el hospedaje y la alimenL1ciún siente suya la hrigada, 
valoran la!i acciones porque de alguna manera les cst..1 costando; para esto es 
impor~inte aclamr que no se traL1 de privilegiar a los muchachos, no se pide que 
se les den cosas que Ja comunidad no tiene, en cuanto hospedaje se asigna un 
c~pado especial par:1 Ja hrigada, pero si la comunidad no cuenta con ello, se les 
tL'\igna con difcrcnlcs familias, lo mismo sucede con la alimcnwción. Otra de las 
cosas impor~inlcs es la seguridad de los integrantes, antes de que se abra algún 
progmma en alguna comunidad se lraw de dejar bien claro, se platica con los 
integmntes, se est:1bleccn compromisos y si se está de acuerdo se echa adelante el 
programa. 

Debido a los diferentes calendarios dentro de la universidad se tienen dos 
periodos que inician en abril y octubre; antes de la salida de los jóvenes estos 
recihen un L111er de integración ya que hahlamos de hrigadas muilidisciplinaria,, 
con gen le de d if crcnlcs carreras, que no se conocen, con una formación académica 
diferente, para que se fomiliaricen y conozcan más sobre el programa. Una 
caraclcrístic;1 Wmhién impor~inlc es que no es~1mosseis meses en una comunidad 
y pase lo que píL"ic nos sal irnos y nos vamos a otra, tratamos deque el trabajo tenga 
continuidad aunque algunas veces esto no es posible porque la comunidad no tenga 
las condiciones necesarias o no se haya logrado el lrahajo necesario para lograr la 
continuidad, de cualquier modo lenemos program:L' ya de doce fases o de siete 
fases, aun cuando Ja mayoría son de dos o lrcs solamente. 
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Algo que es importante aclarares que la cmrcm de medicina no colabora con 

nosolros ya que son captados por la Sccret1ría de Salud y ést1 es la que nos envía 
a sus propios programas, por lo que el aspcclo de s.1lud lrat.1mos de suplirlo con 
la carrcm de enfermería, y cuando eslo no es posible se imparte capacilación en 
malcría de primeros auxilios a los brigadist.1S, t.1mbién seguridad e higiene o 
incluso de temas como derechos humanos. 

Para recalcar sobre la conlinuidad quiero mencionar el encuentro de la• 
brigadas participantes, cuam.losc comunican una brigada q uc ya sale de su servicio 
y olra que llega, un evcnlo tic enlace para in1crcambio tic experiencias yde punlos 
de vist1. A la mit.1tl tlcl liempo programado para el servicio se recibe una visita de 
inspccci6n de la Universidad para conocer la problemática que se pudiera hahcr 
prcsent.1tlo denlro de la brigada, el grado de participación de la comunidad y para 
supervL,ar los programas. 

C1mbio.- Dentro del trabajo que llevan realizado como brigada en San 
Sehastián ¿cuál ha sido el problema más difícil decon1rarrcst1rocl más rccurrenle 
que se prcscnt.1 en la comunitlad? 

E.M.- Yo le respontlcría de manera general, uno de los problemas más 
import.1n1cs es romper con el asislcncialL•mo, con esa coslUmbre de que todo se 
les dé, de que llegan diversa• inst.1ncias de grupos po!Hicos e incluso religiosos a 
ofrecerle cosas y eslo sólo con el fin de capt.1rlos. Por otra parte y dentro de la 
Universidad olro de los problemas es la poca participación por parte de tos 
univcrsilarios, en este tipo de program;L,, como dalo acot1ría que de quince mil 
alumnos que C<1da año csl.1i en condiciones de prestar servicio social este programa 
capt.1 a menos del uno por denlo. También el aspcclo de conjunt.1r a t111t.1s 
disciplinas no es fácil, ya que no sólo se 1rat1 de conjunwrrepresenlanlcs de varias 
carreras, sino como estas carreras pueden dar solución a un problema concreto que 
se te va a presentar dentro de la comunidad. 

Ahora que particularmenle San Sehastián prcscn1a un problema de gran 
complejitlad que es la lengua, y que es un reílejo de la diferencia que tenemos 
cullumlmente, que existe y que no se puede negar; diferencia que se muestra 
atlemás en la forma de ver los prohlcmas, ya que Ja gente no le encuentra ulilidad 
a aprender a leer y escribir, y no logra entender otros aspectos como la necesidad 
de lavarse las manos, de cepillarse los dienles, problemas para nosolros cotidianos 
pero que ellos no logran enlendcr. Olro de los faclores que vale la pena mencionar 
es el caudillismo romo fcm\meno social, en el cual se acoslumhra que genlc de 
fuera llegue a la comunidad y sólo se aproveche en beneficio personal de las 
condiciones de ella, eslo tiene repercusión grave porque va rcsL1ndo credibilidad 
al lral>ajo que pueda hacer no sólo la Universitlad sino cualquier airo intento de 
desarrollo. 
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Cambio.- ¡,Por cmíntos pcri11Uos rmis e.le seguimientos se tiene planeado el 

trahnjo en San Schastiiín'! 
E.M.- E.~U• es la segunda hrigada, el tiempo que duremos ahí depende del 

trahajo de los muchachos y de la comunidad. 
Camhio.- ¡,Cu:íl es el ohjctivo a lograr en San Schasti:ín, cmím.lu podrán 

estar sat.isícclu1s con el trabajo realizado'! 
E.M.- U! idea es ilegar a crear procesos autogestivos dentro de la comuni

dad, sabemos que la autogcsti6n es un proceso que se da en dos o tres años, o en 
mucho mfü; tiempo, pero tratamos tic arribar a ello, en particular San Schastián 
liene implemen~-idos programas específicos que al lograrse se alca117,-irá la mela, 
pero si hny nucv:Li; expectativas o algunos otros programas para las siguicntcS 
hrigad:L".', el programa continuará. 

Camhio.- ¿Qué futuro le espera al programa rurc1l con el poco inLCrés 
mostrado por los alumnos tic la universidad'! 

E.M.- Realmente cstú cnbram.lo una maynr relevancia, qui1;í no toda laque 
quisiéramos, pero empieza a úespcrt.ar interés, no sello dentro de los alumnos sino 
entre las mismas autoritladc.-;, Lanto las que coordinan el servicio social en las 
diferentes facultades, como a las m:ís all1s dentro de la Universidad. Aunque una 
de las limiU1ntcs que ahora tenemos son los comerciales del programa de 
Solidaridad, donde aparece que el pasanlC de ingeniería es~-1 prestando sus 
seivicios, y se les menciona que se les da ayuda económica, eslO confunde a la 
comunidad, se sienten engañados o confundidos pues al inicio se les dijo que no 
conL1han con ningún apoyo y de rcpcnlc se filtra csu1 información, cuando 
hahlamos de cosas diferenlCs. Lo que se husc:<1 con el Seivido Social Rural no es 
convertirlo en la única opcitín para los muchachos sino tratar de consolidar como 
una allCrnativa pma ellos; no negamos que hay que mejorar los programas donde 
realmenlC se encuentren resulu1dos y desarrollo de l:Ls cill11idades de los pasanlcs, 
ya que hay un sinnúmero de comunidndcs que ne=,iL1n de cslOs programas. 

Otro de losprohlemas que nosencontramoses In piraterladenlgunos grupos 
que quieren utilizar el trahajo tle los muchachos, y no es fácil gcncmr rc.c;;ultados 
en las comunic.Jac.Jcs cuando se tienen estos prohlcmas. 

01mhio.- Retomando el prohlcma hflsico en general de los programas 
coincidimos en que el prohlema es algo de cullura, de educación, ya que muchas 
inslancias pueden ofrecer cierlO tipo de seivicios que en nuestra cullura conside
ramos básicos, lógicos e indL,pensnbles para la comunidad, pero que dada la 
experiencia de ustedes hemos visto que para ellos nC> es ~1n normal ni deseable y 
que muchos de los npoyos que puedan ofrecerles ellos pueden ser rcchn7,1dos. 
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E.M.- E..,to tiene 4uc ver con la idea úc no llegar a imponer algo a la 

comunidad, es un problema que no sé si las instituciones públicas se han dado 
cuenw, pero problemas y resoluciones no son siempre consumlCS en lodos los 
casos, como sería la planificación familiar un área que dentro del pal' esL'I bien 
organiz.atla con irt"ilitucioncs y objetivos, pero en cu;íntas de nuestras comunidades 
se les ha pregunu1dosi a la gente le interc."1 planificar sus fam il i'L', incl u.'o contrario 
a lo que se pit.:11"ia las comunidades indígenas están creciendo mfü; que la de los 
mestizos dentro del pat,, ya que aquellos corL,ideran a los hijos como fuente 
potencial lle trabajo. 

Otros problemas como la sanidad, la insu1laci6n de letrinas por esto del 
c<ilern, déjame decirte 4ue en una brigada de esu1do de México, este proyecto ha 
~ido hastantc m:cpt;1dn, ¡,por qué'! porque salió de la gente, a la gente fue a la que 
le interesó. Dilkilmente en el Programa de SanScb:L,lifo podríamos implemenwr 
un proyecto 'imilar, porque dchido a su fonmat:ión um diferente a la de nosotros 
no les parece nada imporumte, no le ven utilidad. Si hablamos del problema de 
educación, a diferencia de lo que hace el INEA, 4ue como institución eslá 
preocupada por la cantidad m'ís que por la calidad de gente alfabetin1da, ahí no 
imporu1 para ellos como e' que la gen le que aprende a leer y a escribir se irL,crw 
dentro del proceso de desarrollo comunitario, st'ílo le interesa sahcr si fueron 
cincuenta, cien o trescientos; en nuestro caso no es eso porque muchas veces las 
personas que se alfabcli,;111 por medio del !NEA termina leyendo el Sensacional 
de Traite ros, o cualquier public<iciiínde c.'c tipo, que sé yo. En cambio aquí la idea 
es como esa persona que se alfabetizó, si es uno o son dos, como estos realmente 
van a encontrarle utilidad al haber aprendido a leer y escribir y como van a entrar 
en el proceso de tfe:-.arrollo comunitario. Porque la cduL·aciónabarca muchas cosas, 
:;i la reducimos nada mús en términos técnicos, lo que se conoce como formal, 
estaríamos entonces pensando que la solución del país es crear universidades en 
todas las comunidades, y realmente eso no tendría CéL"iO, sohrc todo cuando el 
e.ampo lahoral para egresado univcrsiL1rio se ve reducido. 

Una de las ideas que tenemos nosotros es que partimos de lo que la gente 
quiere, no creamos proycc:tos que sean elefantes blancos dentro de la comunidad; 
por ejemplo en Olinalá, Guerrero, famoso por StL>; lrndidonalcs tmb;:1jos de laca, 
se instaló una fáhrka, se invirti6 ha"ilantc dinero y está ahí. abandonada, porque 
sólo se irL,tal6: no se capacitó ni seserL,ibilizó a la gente, ni se le hizo noL1rcomo 
iha a funcionar. 

En la con1mposición tenemos un ejemplo aunque no es nada palpable y 
quizá no parezca imporL1nte, sí lo es; el grupo de teatro que ellos tienen. Alguna 
gente pudiera decir ¡,qué éxito puede ser'? junL1r a un grupo de chavos y que se 
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pongan a hacer dengues en una L1rima, sin embargo ClL1ndo tú puedes hablar con 
estos jóvenes, te das cuenu1 que aunque siempre han sido educados a ser los más 
penosos, los que se muerden el sombrero, ellos están cnfrenLfodose a un auditorio 
con la mayor naturalidad del mundo, y eso significa mucho trabajo, que va desde 
integrarte con los jóvenes, que nos es fácil, sobre todo porque los integrantes de 
las brigadas es L1mbién gente joven, y esto no es accpL1do de buen grado por todos, 
luego viene el paso de concrcL1r un plan, al principio era la idea de un grupo cultural 
ao;;í en ahstract.o, pero luego se concretó al teatro solamente, y de ahí se cstlin 
concreU1ndo una serie de nuevas actividades, y esto rcvL,tc gran imporLoncia ya que 
al no tener alternativa de divcr.;ión el camino que toman va casi seguramente al 
alcoholL,mo o al ocio, ellos empezaron con seis júvencs y actualmente cuenlan con 
24, quienes tienen ya la idea de generar nuevas actividades. Si se hubiera llegado 
desde México con la idea de formar un grupo de teatro en San Sebastián 
scgummcntc no nos hubiera resultado, pdmcro tienes que conocer a la gente y 
superar el impacto c!cl encuentro, darte cuenta de lo que aprendiste en la 
univer.;idad es otra cosa comparndo con lo que has vivido aquí. 

La cntrcvisla termina más por la falu1 de tiempo y por el cansancio de los 
brigadL,L1s que por haber agoL1do las ideas o hL' opiniones, hemos conocido 
algunas verdades amargas de las condiciones de vida de San Sebastián, pero un 
comenL1rio final de parte de Evaristo Martínez nos entrega un rasgo amable y 
positivo de todo este asunto, los proL1gonislaS de csla aventura cultural serán 
mejores profesionales y mejores seres humanos que si hubieran realizado su 
servicio en otms in.;;t.ancias, donde las exigencias son menores pero los logros 
L1mbién lo son. Habrán probado sus alcances y capacidades en un ambiente dificil, 
diferente y poco fértil, habnín pulido sus dclicienci<L' en el campo escolar y sus 
carencias en el de la practica, para todos ellos, los cinco de San Scbastián, y los del 
resto de nuestro país un sencillo agradecimiento y el mayor de los éxitos. 

CAMBIO DE TEZtUlLAN, 
jueves 2Q de agosto de 1992. 
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RESCATE DE LAS RAÍCES 
CULTURALES TEZIUTECAS 

San Sehas1i{m, Teziullán.- Los hahiUmles de esu1 comunidad, preocupados por el 
rescalc y la preservación de las dan7.as tradicionales "Tccotines y Sanliagos", han 
constiluido Jaorgani711ci6n "Tacame Miloliani" (homhresque hailan)con el fin de 
"'Jicit1ral guhierno federal, a trnvés del Centro Coordinador Indigenisk1 (CC-INI) 
que se les autorice un proyeclo de promoci6n del palrimoniocullural de Jos pueblos 
inc.Jígcna"i. 

Este proyecto que fue presentido el pasado 12 de septiembre al CCI-INI 
par.i su estudio y autori711ci6n, nu solamente prelende resguardar y fomentar Ja 
cultura de este grupo nahua, sino hcncficinrcon la compra de la indumentaria a los 
56 daw11111cs que integran Jos grupos de Tccolincs y Sanliagos y que van desde Jos 
doce años a los 65 años de edad. 

Los responsables del proyecto de solicitud de apoyos económicos al 
Programa Nacional de Solidaridad para Ja adquisición de equipo e indumentaria 
son Marcclinn Mariano Santos, representante de los Tccotincs y Carmclo "Nican 
Tietnhqueh" (acá est1mos) han firmado el primer documenlo prcscnL1do que será 
somelido al análisis del Consejo Directivo de Jos fondos regionales de solidaridad 
el día 25 del presente, explicaron que Ja da1m1 auuíclona de Jos "Tecolines" liene 
una rcprcscntaciún histórica importante, tanto para su comunidad como para el 
país, ya que represen ti Ja llegada de Jos españoles a nuestro lerrilorio, así como Jos 
lazos de amL,t1d emitidos por el emperador Muclczuma Xocoyotzin a lravés dcsu 
interprete Ja Malinche. Esta historia actuada -dijo Mariano Santos- se ha lrn11'mi
tido de generación en generación, de padres a hijos sucesivamente. L1 tlanza de Jos 
"Santiagos" reprcsenk1 una relaci<ín híhlica, pero con linles prehispánirns por Ja 
indumentiria que se usa, dijo Carmclo Pedro, y también es de gran imporL1ncia 
porque marca el proceso de evangefüación praclicado con 1epresen1aciones 
corporales por inducción de Jos primeros mL>ioneros. 

Respcclo al calendario de aclividadcs de Jos grupos de danl,10tcs, Jos 
represenL1ntes explicaron que en la ficsL1 grande de San Sehastián llevan a cabo 
Sl" actividades del 12 de enero al 27 de fchrero. En mayo hailan en honor de Ja 
Sant1 Cruz el día 3. En Ja primera y segunda semana del mes de junio hacen sus 
represenL1cioncs parn ronmcmorarel 01rp1L,ChrL,ti. El día t 2dediciemhre hacen 
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reverencia a Tonanlzin (Virgen de Guadalupe). Y el 24 y 25 del mismo danzan en 
honor de la natividad del Niño Jesús, puntualizaron. 

Cabe destacar que el grupo "Tacameh Mitotiani" recibe a•csoña de apoyo 
para la elaboración de sus proyectos de la Brigada Rural del programa del Servicio 
Social Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de México (PSSM
UNAM), a través del licenciado en trabajo social Martín Castro Guzmán. 

C'AMlllO DE TEZIUTL\N, 
Jueves 19 dcbcpticmbrc de 1991 
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EN BRIGADAS, PASANTES DE LA UNAM AYUDAN A 
POBLACIONESINDIGENAS 

MAS QUE OSTENTAR CONOCIMIENTO, APLICAN TECNICAS Y 
TEORIAS APRENDIDAS EN EL AULA 

San Scbmaiiín, municipio de Tcziutliín, Puchlíl.- Don Adolfo Anast:ti;io Reyes, 
obrero y músico en sus buenos tiempos, actualmente hacedor de velas y adornos 
de nor-chimal para fiesL1s religiosas, respira profundamente, aprieta entre sus 
manos el viejo bastón, recorre con la mirada su casa de madera y tejas, observa el 
horizonte y no duda en afinnar •·aquí la vida no es fácil; Ja cosecha que se recoge 
casi siempre es muy poca; corno ahora, ya ven, vino el aire y tendió el máiz; si no, 
no fa)L1n las heladas. Los hijos tienen que sal ira trabajar fuera por que aquí no hay 
dónde; ya ven, ai;í es la cosa ... 

En este pohlallovivcn unos cuatro mil hahit'1ntcs; existen muchas carencias. 
Sólo dos meses al año hay a hum.landa de aguacate, durazno y pera, c..;; entonces 
cuando se presentan los ··acopiadores". Compran a míseros precios -unos 250 
pesos el kilo-. Adem:ís, por Jillmde transportación, Ja fruta que no es vendida a los 
acaparadores se pudre tirada en Jos caminos de tepetate. 

Tampoco es f;ícil rnscchar maíz pues, debido a la humedad del lugnr, la mata 
crece mucho y es presa f:ícil de Jos fuertes vientos. Sólo queda aguanu1r una dicta 
a base de tortillas y frijol, también escaso, o bien, sal ir a trabajar a Tcziutlán, a la 
ciudad de Puebla o al Distrito Federal. 

Hay otra salida recurrente para quienes se quedan a vivir aquí: el alcohollc;
mo, ansiedad que calman con los "topos", pequeñas botellas de aguardiente puro. 
ComodiceEnriquc,dc 17años, .. lo míísscncillopara loschavoscsagarrarlajana". 

Los niños tampoco escapan a C."itas situacionc..":i, que parecen repetidos 
cuadros en Ja mayoría de J:c' poblaciones indígenas de la República. José o "che", 
como le dicen, niño de ojo~ vivaces y pies descalzos, es un gran conversador; no 
para de hablar y preguntar; muestra gran inteligencia, no representa sus nueve años 
de edad, porque como muchos otros pequeños de la comunidad heredó una talla 
menuda causada por fa) ta de alimento y el trabajo temprano. 

De lugares como éste nacen los niños que vemos vendiendo chicles o 
pidiendo limosna en las grandes ciudades. Porcada rincón de San Sebastián salen 
al paso las cabelleras erizadas por Ja tierra y el aire; los pies gruesos y callosos que 
se hermanan con las piedr"'· En Jos melancólicos ojos de Jos niños hay reclamos 
para una rcvoludlln derrotada por lo~ hechos y para una sociedad que prefiere 
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embarcarse en modernizaciones glohalizadoras, antes que resolver Ja<; necesidades 
más urgentes de los grupos humanos tradicionalmente castigados por la historia. 

Brigada UNAM 

F.s en este lugar, San Sebastián, ubicado en la sierra norte de Puebla, donde lleva 
a cabo s11' actividades una de hL' Brigadas Rurales del Programa del Servicio 
Social Multidisciplinario (PSSM) de la UNAM. 

F.sta brigada, formada con un perfil multidisciplinario, la integran María 
Elena Reyes Miranda, Nínive Rodríguez Rodríguez, Martha Gon1Jilez L1rios, 
Martín C1stro Guzmán y Laura Ríos. Terminaron sus estudios en enfermería y 
obstetricia, pedagogía, diseño gráfico, trnhajo social y medicina veterinaria en 
nuc..o;;tm C1sa de Estudios. Decidieron dejar hogar y familia, durante scili meses, 
para prcs~1r el servicio social en un lugar donde resul~t al~1mente necesario. 

Ellos, jóvenes verdaderamente valiosos y comprometidos con los proble
mas más agudos del país, han aprendido directamente lo que significa afrontar una 
realidad punzante. HanencaradositLL1cioncs de'ª' que sólo habíansabidoa través 
de pláticas o libros. Han sentido, por ejemplo, lo que es atender cLL1tro partos en 
el sucio, con madres casi niñas, y percibido las vivencias cotidianas de niñas
madres que atienden a Sll' hermanos porque los padres trabajan fuera. 

Han presenciado la desesperación de hombres hablantes del mexicano que 
tratan de hacerse entender en sitLL1ciones problemáticas ante mestizos que los 
discriminan y menosprecian; y conocido, in. situ, la parasitosis, a la que han 
combatido en mfis de mil casos. 

También han observado rostros famélicos, vientres hinchados por las 
lombrices, o pequeños pies descalzos de niños y adultos que llevan pesadas cargas, 
incluyendo la suya propia. 

Muchas veces han sentido impotencia y, como ellos dicen, "hasta ganas de 
llorar"; pero entienden que la forma de encarar tales situaciones no es desesperán
dose, sino trabajando. 

Pero L1mhién han entendido algo muy imporumte: que la mejor forma de 
trabajar en comunidades como ésta es la labor conjun~1 con sus miembros; la 
motivación a la participación; ganarse la confian1,1 de la gente; mostrar, con hase 
en el ejemplo, otra forma de trabajo y organización; plantcaraltemativas posibles. 

Su experiencia en el lugar les indica que todo ello sólo puede lograrse sin 
aLlopL1raircs de superioridad, sino viviendo como los lugareños; comiendo lo que 
ellos, familiariz;índosc pero, sobre todo, conociendo sus necesidades inmediatas 
y re<1les para, a partir de ellas, plantear proyectos de trabajo. 
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Como ellos señalan, "uno de los errores de las políticas oficiales es llegar 

a los lugares e imponer proyectos, muchas veces ajenos y hasla extraños a las 
comunidades, sin tener un conocimiento amplio de lo que realmente se requiere, 
lo cual lleva ineviL1blemente al frae<L'o". 

A,í, conociendo de cerca lo que es neccsa.-io, han planteado su trabajo por 
distintos rumbos: la insL1lación de un dispensario médico para atender la abundan
cia de parasitosis y otros padecimientos o accidentes (el médico más cercano está 
a 5 kilómetros, y cobra caro). 

De igual manera imparten un curso de regularización escolar para niños y 
dos de alfabetización para adultos, cuyo número de asL,tentes se ha visto reducido, 
gracias a los nada agradables efectos físicos del trabajo diario. 

También crearon un taller de teatro juvenil para enfrentar el fanL1Sma del 
alcoholismo que diariamente recorre las calles del pueblo, alenL1do por la falta de 
expccL1tivas y opciones. Con el mismo fin organizan torneos deportivos. 

Pero a lo que aspiran a largo plaw, aseguran, es lograr que, independiente
mente de que haya brigada o no en el lugar, la gente sedé cuenla de lo que puede 
lograr a través de la unión y de la organi1,1ción. Aspiran a la autogestión. 

Trabajo paso n paso 

Al respecto, el psicólogo Evaristo Martínez, jefe de la Unidad de Organiwción y 
Desarrollo del Depar~1mento de Programas Rurales del PSSM, explicó que ésta 
es la segunda fase del trabajo en et lugar, es decir, el segundo grupo de jóvenes que 
trabajan aquí. La primera brigada elaboró un diagn6sticc socioeconómico y un 
estudio de comunidad, el cual tiene que actualizarse en las fases subsecuentes. 
Se traL1 de ir detecu111do una serie de necesidades en et lugar, mismas a las que 
eventualmente se pueda responder. 

En este caso, señaló, durante la primera fase se detectaron varins carencias 
en materia de salud, especialmente; entonces se planteó la posibilidad de gestionar, 
junto con la comunidad, ta instalación de una clínica médica rural; sin embargo 
esto escapaba de nuestras posibilidades y además limitaba nuestro trabajo hacién
dolo depender de otras insL1ncias; por ello no se logró concretar. 

"De ~11 manera, rcsulL1 muy importante lo que estamos tratando de 
implemcn~1r: el trabajo multidisciplinario donde todos participen y donde el 
proyecto central quede lo basrnnte claro y fundamen~1do como para permitir la 
continuidad del programa". 

Otra cosa que intcnL1mos, ngreg6 Martínez, es no sólo atender al grupo u or
ganiwción quesolicitó la brigada -en este caso fue la UnióndeAmasdeCasa-,sino 



84 
a toda la comunidad. Eso se adara desde el principio, que se va a trabajar con el 
mayor número de personas posihles, al margen de cuestiones polílicas o religiosas. 

"Aquí, en San Sehastián, por ejemplo, se ha trahajado ya de manera inlCnsa 
con otros sectores que, inclu.i;;o, no conocían a la brigada; a los jóvcnc..c; y a los niños 
se les imparten cursos de al fahctiL""_.ación, regularización o teatro, pero en realidad 
estas comunidades tienen tantas carencias que cJcfinitivamcntc no va a ser la 
Universidad la íJUC resuelva la situación en la que viven los indígenas. M{IS bien 
está contrihuyendo en Jo que Je corresponde como institución educativa". 

Pero en definitiva, concluye Martíncz, el mayor beneficio es para los 
universiL1rios, "el darte cuenta de una realidad que vive tu país, una situación, Ja 
indígena campesina, que permea incluso Jaquesevivecngeneralen toda Ja nación. 
Una prohlemática que, inclu,o, tienden crecer pues este grupo tiene un alto grado 
de naL1lidad . 

.. Se trata pues de una situaci6n que tú como profesional vas a enfrentar, a 
entender, a tomar conciencia de ella, a verla, no a que te la platiquen. Los 
muchachos pueden realmente confronL1rlos conocimientos que adquirieron en las 
aulm; con la realidad, observar si tienen aplicaci6n. También está la parte de la 
creatividad, la cual a veces se deja de lado en el servicio social; en este c:Lc:;o, hay 
que ser muy creativos al enfrcn~1r prohlem1L' L1n fuertes. E.' una oportunidad de 
aplicar conocimientos y sentirse útilc.,~. 

Jo~é Martín Juárcz 
GACETA UNAM, 26 de agosto de 1991. 
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SAN SEBASTIAN FASE 11 

A 300 kilómetros de la Ciudad de México, dentro de la Sierra Norte de Puebla y 
en el Municipio de Teziullán, se encuentra la comunidad de San Sebaslián, cuyos 
habiL1ntcs son descendientes de la etnia ruíhuaU. 

L1 región presenta un clima templado húmedo, con lluvias lodo el año, las 
temperaturas extremas oscilan entre 3 grados bajo cero a 18 grados centígrados y 
durante los meses de noviembre a marzo, se registran heladas. 

La creciente población de 3 mil 251 habiL1ntes de acuerdo al último censo, 
la componen en su mayoría niños y jóvenes. 

En San Sebaslián los pobladores se dedican a la producción de maíz, frijol, 
erizo, chilacayotc, haba, ac.alctc, aguacate, pera, durazno, alfa! fa, cebada y avena, 
principalmente. La agricullura tradicional sirve básicamenle para el auloconsumo 
de la población, adem;ís de la exploL1ci6n pecuaria rústica. 

Dentro de los problemas que enfrenL111 los habitantes de San Seba~lián, el 
analfabetismo ocupa un punto crítico, ya que el índice estimado de analfabetos es 
del 67 por cienlo, pero de acuerdo a las observaciones de la brigada de servicio 
social, se dclecló que este índice se eleva hasta en un 80 por ciento. La falta de una 
educación básica se debe principalmente a Ja carencia de <'5cuelas en la reglón; al 
escaso requerimiento de saber leer y escribir para realizar sus actividades produc
tivas y también al tiempo que los pobladores dedicap a las labores del campo. 
Actualmente, la infmeslruclUra escolar consta de 3 jardines dt: niños, 2 escuelas 
primarias y una tclcsccundaria. 

Debido a las escasas fuentes de trabajo en la comunidad, un 40 por ciento 
de sus habiL1nles emigra hacia otros lugares. 

A pesar de que en San Sebaslián se cuenta con algunos servicios -a 
diferencia de otras comunidades-, éstos resultan insuficientes, tal es el caso del 
alumbrado público, el servicio telefónico local y de larga dL~tancia y el transpone 
interurhano de autobuses. En la comunidad no se cuenta con correo, telégrafo, ni 
servicio médico cercano, este úllimoseencuenlra a una disL1ncia de 5 kilómetros, 
en la población aledaña de San Juan Acateno. 

Pese a lílt; carencias encontradas en San Schastián, diversas instituciones 
gubemamenL1les brindan apoyo, como el INEA que proporciona los recursos 
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materiales para la alfaheli,;ici6n de adultos y niños de 10 a 14 añll'; el IN! da 
financiamiento a través de PRONASOL, con el objeto de estahlecer proyectos 
productivos; el DIF colabom con materiales de curación y medicamentos y la 
Unidad Médica Rural de SanJ uan Acate no otorga material de curación y asl,tencia 
médica a pacientes de la comunidad de San Scha..c;tián. 

A instancia de la organización de amas de casa de San Schasliiln, la 
Universidad Nacional Auttlnoma de Méxko, a través del Programa del Servicio 
Social Multidisciplinario (PSSM), envió la primera hrigada de prestadores de 
servicio social de l;c, carrenl' de Enfermería, Arquitectura, Pedagogía, Ingeniería 
Agrícola y ArlcS Visuales. 

En su fase 11, el progmma de servicio social ··san Sehaslián" contó con el 
apoyo de los hrigadisuc' Juliana Gonz'ílezde la carrera de Diseño Gráfico; Marlln 
Castro de Trabajo Socia I; Nínivc Rodríguez de Pedagogía; Laura Ríos de M. V .z 
y María Elena Reyes de Enfermería. Esta hrigadacontinuólaslabores iniciadas por 
sus compañeros de la primera fase, en el área de educación pam la salud, 
mejommiento de la producción y en M1ciocultura, principalmente. 

Dentro de la educación para la salud, los brigadisuc' sensibili71uon a la 
pohlación sobre la imporumcia de co!L'truir letrinas, que eviten la propagación de 
enfermedades gastrointestinales. Además ele capacitara personas interesadas en la 
práctica de primeros auxilios, los universitarios capacimron a promotores de la 
salud, que fungen como responsables del Dispensario Médico de la comunidad. 

Apoyando el aspecto educativo de San Scbasti:'in, !a brigada de ~rvicio 
social organi7.Ó U11lercs de alfahetización en la comunidad, con la capaci~1ci6n de 
un IL'esor de la propia comunidad, el cual se hace cargo de los grupos de 
alfahetización. 

En el rubro de la producción se promovió la elaboración de proyectos que 
mejoren la calidad de vida de los pohladnrcs, a través de la implemen~1ción de 
huertos familiares y granjas integrales, ya sea pnra el autoconsumo o la venta al 
exterior de la comunidad. 

En cuanto a la sociocultura, los brigadisms promovieron actividades que 
contribuyeron a conservar, difundir e incremcn~1r los valores culturales de la 
población. En este rubro se tmhaj6 con la gente adulw, rcsca~1ndo las leyendas, 
tradiciones, cuentos y poesías propi;c, del lugar, de manem que se motive a los 
pobladores acerca de la impor~1ncia que tiene su cullum. Con los jóvenes de San 
Scbastiánse organizó un grupo que realiza eventos culturales y deportivos, con los 
cuales se ha em1dicado la incidencia al alcoholismo y la drogadicción. Finalmente, 
con los niños se implemenumm juegos educativos y recreativos que además de 
divertir sanamente a los pequeños, fomcnum los h<íbitos de higiene y lle estudio. 
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En San Scbastián se montó L1mbién una exposición denominada "San 

Sebastián, un contra~te en Ja vida de México", en ella se dieron a conocer Jos 
bordados que reaJi7,1n manualmente las indígenas de esa zona; asimismo se hizo 
una recopilación de las planL1S medicinales que forman ya una parte de la medicina 
tradicional de Ja región, en Ja cual se dieron a conocer las propiedades y efectos 
curativos que tienen estas especies. Finalmente en Ja exposición se contó con una 
muestra fotográfica del lugar, la que es gráficamente un testimonio de las 
costumbres de la comunidad de San Sebastián. 

BRIGADA, diciembn: de 1991. 
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