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INTRODUCCIÓN. 
La promoción social en México, representa en la actualidad un 

camino para la solución de los muchos problemas que se generan en su 
realidad nacional. 

Es por ello que el pri:sente trabajo pretende ser una aportación a 
la serie de experiencias que se han expresado acerca del tema, en él se 
persigue como objetivos el conocer los modelos de promoción social 
desarrollados en el DIF asi como sus alcances y limitaciones. 

Por ello el primer capitulo se refiere al surgimiento y a la 
conceptualización de la promoción social. Igualmente importante 
resulta conocer su marco jurídico y las cuatro instancias que 
desarrollan programas de promoción social en nuestro país 
(instituciones de asistencia pública, privada, asociaciones civiles y 
organismos no gubernamentales) retomandose también las experiencias 
de la promoción social en México. 

Es importante señalar que para la realización de este trabajo fue 
necesaria la vinculación con el departamento de investigación de la 
ENTS,en el proyecto denominado "Modelos de Promoción Social en el 
D.F". que se llevo a cabo por la Lic. Silvia Galeana de la O. de donde 
se retoman las bases conceptuales de este primer capítulo. 

La Promoción Social ha jugado un papel preponderante en la 
historia de México, retomando ideales que van desde la época de la 
independencia, ( de las constituciones de 1824 y 1857), hasta la 
revolución Mexicana ; que finalmente se plasmaron en nuestra carta 
magna de 1917. 



Las garantías individuales y sociales contenidas en la 
constitución marcaron cierta influencia en el planteamiento de las 
premisas genéricas de la promoción social, pues son derechos básicos 
de cada uno de los mexicanos que le penniten un mejor desarrollo en 
todos los ámbitos de su vida, aunque desafortunadamente muchas 
veces no es posible que sean alcanzados plenamente por núcleos de 
población marginada. 

A través de la Promoción Social se ha buscado la manera de 
solucionar los problemas que se generan y para ello el Estado 
Mexicano como una de las instancias ha creado una serie de programas 
y acciones a lo largo de su historia, a fin de atenuar la situación de 
muchas personas que se han visto afectadas por las condiciones 
económicas reinantes en cada periodo histórico. 

Para comprender aún más a la promoción social fue necesario el 
estudio de la influencia de varios autores en el desarrollo de la 
comunidad como lo son: Ezequiel Ander Egg, Angélica Gallardo 
Clark, Paulo Freire; etc. con el fin de conocer sus similitudes y 
diferencias en su proceso metodológico. 

En el capitulo dos se analizó en su estructura al Sistema Nacional 
Para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, que es un organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en el cual se lleva a cabo programas de Promoción Social a 
nivel nacional; sin embargo el estudio se centra en el D.F donde los 
programas se realizan a través de cuatro modelos de intervención; (los 
con el fin de que sean reorientados y cumplan el objetivo para el que 
han sido creados por el DIF. 



Centros Familiares, Centros de Desarrollo de la Comunidad, Centros de 
Bienestar Social Urbano,' y las Cocinas Populares de Servicios 
Integrales) que han dado al DIF una gran importancia como 
instrumento de respuesta social de excelentes resultados, pero como en 
todo, estos modelos presentan algunos inconvenientes ya que por 
ejemplo tienen diferente denominación pero sus funciones y los 
servicios que prestan son iguales, con el paso de los ai!os han quedado 
ubicados en zonas donde de alguna fonna ya no son tan necesarios 
mientras que exísten lugares en los que prevalece la marginación y no 
se cuenta con este tipo de beneficios. Por lo que se hace una propuesta 

La metodología se estructuro por dos momentos, el primero que 
consistió en una investigación documental, que permitió la 
delimitación de un marco referencial y conceptual. El segundo en una 
investigación de campo, que se baso en el diseño y aplicación de un 
instrumento que dio pauta a la construcción de modelos, elaborados a 
partir de datos promedio de una base de datos, procediéndose al 
análisis e interpretación iie los mismos, los cuales dieron como 
resultado la formulación de lineamientos para un modelo de promoción 
social en el DIF más acorde con la realidad de las comunidades 
atendidas, así como con el marco actual del DIF. 
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1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN SOCIAL.* 

Hoy en día la dinámica Mundial ha subrayado la idea de entender el 
desarrollo no sólo desde la perspectiva económica, sino que debe 
incorporar con la misma importancia estrategias de carácter social. Así el 
desarrollo adquiere una magnitud más compleja, debido a que presenta el 
progreso simultáneo e integral de los diversos sistemas que confonnan una 
sociedad. 

Si se considera esta concepc1on integral como el conjunto de 
acciones promovidas por el Estado para elevar el nivel de vida de la 
población, y así poder garantizar el Bienestar Social de los individuos que 
integran una sociedad, se estaría de acuerdo en que esto significa 
responder a las necesidades básicas de salud, alimentación, seguridad, 
vivienda, educación, cultura y recreación, desarrollo urbano y servicios 
públicos. Además de atender problemas que por las consecuencias del 
mismo desarrollo y la compleja trama de las interrelaciones de la dinánúca 
social se han convenido en prioritarios, ejemplo de ello lo representan: la 
ecología y medio ambiente, transporte urbano, seguridad pública etc.No 
obstante, si se toma en cuenta que América Latina y en específico México, 
se han caracteri7.ado por una econonúa deficiente y dependiente, con un 
endeudamiento público profundo y sobre todo con planes de desarrollo 
que le restan imponancia a la política social ante la prioridad que 
demandan las fuerzas del mercado mundial, el desarrollo se conviene en 
una de las más lejanas utopías. Situación que se refleja en las profundas 
desigualdades sociales y en la pobreza extrema que viven grandes sectores 
de la población. Lo que ha provocado la falta de credibilidad, apatía y 

•Estracto retomado de la investigación "Modelos de Promoción Social en el DF'.Coordinada por la 
mua. Silvia Galeana de la O. ENTS·UNAM . México DF. 1993· l 994 
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rechazo (en algunos casos con manifestaciones de presión y agresividad) 
ante cualquier iniciativa gubernamental, propiciando que la relación acción 
pública-reacción social presente grandes fisuras. 

Para contrarrestar esta problemática, en los arlas recientes en 
México, el grupo gobernante ante la pérdida de la legitimidad y 
credibilidad ha tenido que reflexionar sobre su orientación con respecto al 
desarrollo, cuestión que lo ha llevado a conjugar y mantener en equilibrio 
las orientaciones neoliberales (sin salirse del marco de la dinámica de la 
economía mundial, condición fundamental para el crecimiento), ante la 
profunda dependencia de las relaciones internacionales. 

Una de las características esenciales de dicho ·enfoque que se refleja 
en el actual discurso gubernamental es la remarcada tendencia de que la 
sociedad sea responsable de dirigir y participar en el desarrollo, a través 
de responder en coajunto con los diversos grupos a las demandas sociales. 

No obstante este tipo de enfoque no es una novedad, sobre todo en 
profesiones como el' Trabajo Social, considerando que el ejercicio de esta 
práctica se caracteriza por el contacto estrecho con la población y por la 
intervención directa en la problemática social, por lo que es determinante 
la utilización de las potencialidades de los sectores y grupos que presentan 
necesidades y demandas a través de la implementación de estrategias de 
participación y cooperación social. 

La organiz.ación y la participación social como base de esquemas 
eficaces de desarrollo, se detecta en la literatura de Trabajo Social, 
acui\ada en ténninos tales como: organización y desarrollo comunitario, 
mejoramiento social, promoción popular, metodología de trabajo 
comunitario. En la actualidad este conjunto de prácticas sociales se 
identifican como Promoción Social, la cual se define como el área de 
intervención de trabajo social que tiene como objetivo el desarrollo social 
por lo que busca responder a las desigualdades sociales desde una 
perspectiva global e integral a . través de procesos de integración y 
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movilización social por lo que permite desarrollar acciones de 
capacitación, asesoría, educación y gestarorla social para promover la 
participación organizada y comprometida de un grupo, una comunidad, un 
sector o la sociedad ante un proyecto social. 

Con el propósito de subrayar la importancia de la función de la 
Promoción Social en el desarrollo, es necesario responder a las 
interrogantes: ¿Qué es la Promoción Social?; ¿Cuáles han sido sus 
principales enfoques y aplicaciones?; ¿Cómo surge?; ¿Cuáles son sus 
objetivos?; ¿Cuál es su metodología?. 

1.1.1 PREMISAS GENÉRICAS 

Primeramente, para resolver los cuestionamientos anteriores es 
fundamental analizar algunas definiciones en torno a la Promoción Social, 
que permitan identificar los componentes esenciales del término. Existen 
definiciones que le otorgan a la Promoción Social la finalidad del 
desarrollo a través del mejoramiento del funcionamiento de la sociedad y 
de las relaciones sociales para satisfacer las necesidades sociales, a nivel 
de individuo, grupo o de la sociedad, asf la Promoción consiste en otorgar 
servicios para resolver problemas de fndole social. Como se puede 
observar en las definiciones que a continuación se sei'lalan: 

"La Promoción Social abarca aquellas actividades que mejoran el 
funcionamiento social de las personas como individuos, como miembros 
de una familia o de otros grupos sociales, o en su relación con la sociedad 
en general". 1 

"Cabe considerar el campo de la Promoción Social como un 
conjunto de instituciones, servicios y procedimientos que actúan mediante 

1 ONU. Formación para la Promoción Social. Nueva Yorlc p.4 
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programas concretos para hacer frente a las necesidades de las personas 
de un modo que sea socialmente satisfactorio y que contribuya a un mejor 
funcionamiento social".2 

Otros autores establecen como característica fundamental la 
organi7.ación y moviliz.ación social, utilizando como medio la organi7.llción 
comunitaria. Tal es el caso, de la siguiente definición: 

"Promoción Social es toda actividad encaminada a lograr la 
estructura social de los diversos núcleos de la población, con el objetivo 
de generar en ellas un verdadero desarrollo de la comunidad, en todos sus 
aspectos: infraestructuras y acondicionamiento del territorio, fomento 
económico, educativo, participación política, fomento artístico y 
deportivo". 3 

Algunas definiciones le incorporan un carácter educativo y de 
capacitación a través de determinar las funciones del promotor. 

"La actividad del promotor social es de tipo intelectual, como 
organizador, capacitador y educador". 

Como complemento a la definición anterior (fin último de la 
capacitación y educación) se le vincula a la participación social y se le 
define como un medio que genera la participación política de los sectores 
populares. 

"Panamos de esta definición: la práctica de la promoción es 
política... Este intento significa quebrar el pequeño mundo doméstico, 
romper con la inmediatez de la situación y ubicarse activamente como 
sujeto frente a las condiciones más generales que condicionan su 

, lbidcm. 
'Un camino al dcsarraUo: La csuuctura social. La csttuctura social. 11<:\isla INDECO. México 
1976.p.ll. 
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situación ... Este proceso en la medida en que se cumpla, va llevando a los 
grupos populares a una actitud polltica" .4 

Y por último hay quienes le incorporan la coordinación institucional 
como un elemento necesario. 

"La Promoción Social pretende Ja participación popular, organiuda 
y comprometida para el logro de un proyecto especifico mediante: 

a) - Potenciar las fuerzas de los grupos existentes, estableciendo 
estrategias específicas. 

b) - Centrar un problema o necesidad generadora, surgido de la comunidad 
o por la institución. 

c) - Mantener una participación continua, organizada y autogestiva. 

d) - Coordinar acciones con instituciones de la zona o bien, vinculadas a la 
problemática que se está atendiendo".5 

Así mismo, Diego Palma reafirma este elemento, "el concebir Ja 
movilización como un proceso que se desarrolla a partir de la 
consideración de los "intereses sentidos", pennite coincidir con las 
políticas institucionales en ese punto de arranque en lugar de oponerse a 
ellas desde antes de partir y as!, de paso se saca a la Promoción del 
ámbito de la utopla". 6 

La riqueza de las definiciones citadas y el análisis de las mismas, 
nos permiten identificar los siguientes elementos esenciales de la 
Promoción Social: 

J Palmt Diego, Op. cit. 36 

6Toria. Trillo Matprila. NriU Prof..mal dol T--So<ioJ"' la l'romoáOn SoOal. R ..... do T-jo So<ioJ ENTS. 1919, . .... 
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• La Promoción Social, promueve el desarrollo social, por lo que busca 
responder a las necesidades sociales y económicas básicas. 

• La Promoción Social por lo tanto, incide en problemas de 
infraestructura y servicios públicos, educación, vivienda, salud, 
capacitación y asesoría, acciones cultw-ales y recreativas, mejoramiento 
ambiental, fomento económico, organización comunitaria y 
alimentación. 

• La Promoción Social visualiza la problemática social desde una 
perspectiva global e integral, vinculando las dimensiones y relaciones 
de los problemas particulares. En este sentido tiende al desarrollo 
social, más que a la resolución de los problemas aislados. 

• De esta manera, lo que le da razón de ser a la Promoción Social es la 
cooperación organizada y comprometida de un grupo, una comunidad, 
un sector y como fin último una sociedad con un proyecto propio de 
desarrollo social. 

As! las actividades de un proyecto de Promoción Social, giran en 
tomo a procesos de capacitación, asesoría social, educación popular y 
organización comunitaria, asf como de gestión social, lo que representan 
las funciones básicas de Ja Promoción Social. 

• La Promoción Social, no debe estar al margen del ámbito político, su 
aspiración al desarrollo la obliga a considerar las estrategias y 
estructuras políticas, as! como el tipo de relación que estas establecen 
con la sociedad civil . 

• Siendo el eje de la Promoción Social la participación organizada y la 
movilización social, la metodología de intervención comunitaria 
representa la base para la dirección de la intervención. 

• Se puede observar que más que una función o una metodología, la 
Promoción Social es un proceso que tiende a la movilización social, que 
requiere de una metodología, (intervención comunitaria) y que lleva 
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implfcito un conjunto de etapas interrelacionadas, que le otorgan al 
promotor funciones de: capacitación, asesoria, educación y 
organll:ación social, etc. 

Una vez que hemos determinado los componentes esenciales que 
caracterizan a la Promoción Social, se hace necesario realizar un análisis 
de los diversos enfoques y aplicaciones que ha experimentado en su 
desarrollo. 

1.1.2. ENFOQUE Y APLICAC!QNES DE LA PROMQC!ÓN SOCIAL 

Al realizar una revisión de los antecedentes de la Promoción Social 
en américa se detecta que las primeras acciones de acción social fueron 
desarrolladas en comunidades latinoamericanas (especlficamente las de 
tipo rural), en su esfuerzo de ayuda mutua para dar solución a problemas 
comunales: "se unlan, discutlan y buscaban la solución a sus problemas 
por medio de una acción cooperativa, con recursos propios y dirigidos por 
el liderazgo local. Esto ocurrió en todo el continente y con base a sus 
modalidades lo denominaron: minga, camapa, fajina, convite, mutirano, 
ofrendas, etc". 7 

Sin embargo, las primeras experiencias de acción social vinculadas 
a programas gubernamentales, se detectan en la década de los 20 en 
paises como Asia y África cuando eran colonias de Inglaterra. Este tipo de 
programas fueron derivados por el marco económico, politico y social 
generado por las consecuencias de la primera. guerra mundial (que exigía 
algunas concesiones por parte de las potencias coloniales), además de las 
condiciones que demandaba la industrializ.ación y la urbanización. 

7 Sanguineli, Vargas Yolanda. La Investigación Participath'3 en Promoción de desarrollo en Ammca 
Lalina. Tesis de Maeslrf.a en Psicología Social. Faculllld de Psicologfa-UNAM. México D:F:. 1980. P. 
32. 
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A partir de estas experiencias y la influencia detenninante de la 
dinániica mundial, las prácticas de acción social presentaron diversos 
enfoques y aplicaciones. En la actualidad se pueden identificar por su 
finalidad y contenido tres modelos de Promoción Social. 

Para poder describir y caracteri7.ar los contenidos esenciales de 
cada uno de los enfoques, se determinaron parámetros que pennitieron 
una clasificación especifica de cada modalidad promociona}, dichos 
parámetros son: 

• - Contexto de surgimiento. 
• - Fundamentación teórica. 
• - Principales propuestas metodológicas. 

1.1.2 PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE ASISTENCIAL Y DE 
DESARROLLO COMUNITARIO. 

A) CONTEXTO DE SURGIMIENTO Y CONCEPTOS PRINCIPALES 

Como se mencionó con anterioridad, el surgimiento de estas 
prácticas de Promoción Social datan de la década de los 20, a partir de 
algunas concesiones por parte de las potencias coloniales para mantener 
su dominio. 

Derivado de la segunda guerra mundial, los acelerados procesos de 
industriali7.ación y urbanización, requerian de condiciones de integración y 
seguridad. Por lo que los programas de promoción comunitaria, tendlan a 
"integrar y construir los palsese que acababan de sacudirse de la tutela y 
dominio colonial" 8 ' · 

1 Bonfi¡lio Giovanni. La Cultwa enire las Orpnizaciones y DesanoUo do la Comwúdld en el 
Servicio de la Comunidad en eJ Servicio Social. Acción Critica no. 10. Edt. CELATS • ALAETS. 
1981,P.6. 
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En los cuarenta se identificaron a este tipo de prácticas como 
desarrollo de la comunidad, destacándose como "un movimiento con el fin de 
promover el mejoramiento de la vida de toda la comunidad, con su 
participación activa y en lo posible por iniciativa de la propia comunidad. Si 
acaso dicha iniciativa no apareciera de manera espontánea se emplearan 
técnicas que la hagan surgir y la estimulen con el objeto de asegurar 
respuestas activas y entusiastas al movimiento". 9 

En la década de los 60 los programas de desarrollo de la comunidad 
reciben un gran impulso, a partir de la política alianza para el progreso 
propugnada por John F. Kennedy. El desarrollo comunitario fué 
considerado como una ... "Técnica social de promoción del hombre y de 
movilización de recursos humanos de un país con miras a lograr una mejor 
utilización de los otros recursos para todos los miembros de la 
colectividad. Esta técnica social fundamentalmente opera por medio de 
procesos educativos y de organización" ... 10 

En México se pueden detectar las primeras experiencias de 
mejoramiento y desarrollo en 1921 a través de las denominadas misiones 
culturales. Dichas acciones de Promoción Social eran enviadas a recorrer 
el pals con el deseo de mejorar la situación en el área rural y despertar 
cierta solidaridad comunal para combatir la pobreza, la ignorancia y la 
enfennedad. El objetivo primordial de estas acciones sociales fue de 
proporcionar en varias partes sucesivamente, adiestramiento a corto plazo 
para maestros rurales, incluyendo métodos para realizar mejoras en los 
diversos sectores de la vida comunal. 

• Ander Eg¡. Ezequiel. MCIOdolo¡la y Pnlctica del Desarrollo de la CoDIWlidad. Buenos Aira, E.DT. 
Alcnco. 1980. P.62. 

10 
ldcm. P. 64. 
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Otras experiencias significativas se desarrollaron en Ja década de 
los 50, destacándose los siguientes programas: 

• -Programa de Mejoramiento del Hogar Rural. Consistía en la 
promoción de la participación de comités locales para la construcción 
de aulas, sistema de agua potable, introducción de energía eléctrica y 
centros de salud. 

Los equipos estaban integrados básicamente por mujeres. Sus 
funciones consistían en dar a la familia nociones acerca de las mejores 
técnicas para el cultivo de legumbres, frutas y sobre la cría de animales 
domésticos, conservación de alimentos, mejoramiento del hogar, higiene y 
primeros auxilios, cuidado del niño, manejo del hogar, bienestar familiar y 
comunal, recreación, cooperativismo, civismo, redes sociales entre 
miembros de diferentes comunidades. 

• • Programa de los Clubes Juveniles Rurales, inicia en 1959 
(aproximadamente), su objetivo consistía en mejorar la economía, y los 
niveles de vida de los agricultores y sus familias, mediante Ja 
conversión de los jóvenes campesinos en buenos ciudadanos y buenas 
amas de casa, de modo que pudieran actuar en sus comunidades como 
hombres prominentes y mujeres dignas de aprecio. 

Para alcanzar este objetivo.el programa adiestraba a los jóvenes en 
las técnicas de Ja agricultura moderna, a las sei'loritas en el mejoramiento 
del hogar y las industrias domésticas y de esta fonna ofrecer a los jóvenes 
la posibilidad de formar un capital mediante el trabajo honrado, 
disciplinario y una adecuada organización; los capacitó también para 
convertirse en lideres comunales, devotos de la democracia, el progreso y 
el bienestar, contribuyendo a Ja formación de una generación más rica y 
unificada, inspirada por sentimientos hacia la humanidad . 

. • • Centros de bienestar social. Surgen en 1953, pretendiendo el 
mejoramiento integral de las comunidades rurales mediante los 
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esfuerzos unidos de pueblo y gobierno: las actividades consistían en: 
salud pública, saneamiento ambiental, proyectos socioeronómicos, 
obras públicas, proyectos educativos-culturales y recreativos; y 
organización comunitaria. 

• - Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Eran instituciones 
privadas establecidas en la cabeceras municipales y en otros pueblos, su 
papel consistía en encauzar los esfuerzos que baclan en pro del 
mejoramiento social. El mejoramiento clvico estaba referido a la 
aplicación de los derechos humanos y la justicia social, promoción de 
los sentimientos patrióticos, cooperación y progreso intercomunal; el 
mejoramiento moral consideraba, mejoramiento de las relaciones 
familiares y vecinales, lucha contra el vicio, promoción del deporte y la 
cultura, así como el bienestar de los ancianos; el mejoramiento material 
consistía en construcciones de jardines, mejoramiento de calles e 
instalaciones de parques. El financiamiento de las acciones se realizaba 
via campailas locales, fiestas, juegos y donaciones privadas. 

• -Centros del seguro social para el bienestar familiar. Inicio en 1957. A 
través de esta instancias se realizaron programas de desarrollo 
comunitario en áreas urbanas y semiwbanas principalmente 
pretendiendo un nuevo concepto de seguridad social, que no sólo se 
limitaba a la ayuda médica y material en caso de enfennedad. 
maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, vejez, desempleo y 
muerte, sino que incluía servicios de capacitación para que la clase 
trabajadora alcanzara más altos niveles de vida. Las actividades 
consistían en el adiestramiento en los campos de:medicina preventiva, 
vida familiar, cultura general, educación clvica y recreación,así como a 
inculcarles habilidades y destrezas tales como: costura, bordados, 
tejidos, decoración, tapicería, conservación de muebles, industria 
doméstica fabricación de juguetes y cultura de belleza. 

En los 60 se pueden detectar programas como el PLAT (Plan Lenna 
de Asistencia Técnica), que inchúa acciones de desarrollo de la 
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comunidad; o bien el programa "Cooperativo para el Desarrollo de la 
Comunidad Rural" que presentaba el objetivo de construir obras de interés 
comunal. 

A partir de estas experiencias el sector público creó una diversidad 
de programas de participación social en donde el promotor fungía como 
"convencedor o vendedor de los programas oficiales" .11 

B) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Este enfoque presenta una influencia de la concepción sociológica 
norteamericana denominada estructural funcionalismo, que consideraba 
que la comunidad representaba "un sistema autónomo e integrado que 
provee a cada uno de sus miembros los recursos necesarios para su vida 
en sociedad". 12 

En ella se enfatiza el concepto de desarrollo, concebido como un 
estado superior, como un modelo a alcanzar por los paises 
subdesarrollados. 

Esta concepción parte de la idea de considerar que el problema del 
subdesarrollo no es esencialmente económico, sino un fenómeno integral 
en el que se incluyen problemas económicos, sociológicos, políticos 
psicologicos asl como técnicos y es precisamente en los factores 
extraeconónúcos en donde se ubica el desarrollo de la comunidad, 
atendiendo aspectos intangibles y mensurables del desarrollo, tales como 

11 ) Alpm, Cosió Ignacio. El Conc:epto y la Pniclica do la Promoción Social en Ml!xico. Cuaderno do 
DinámicaHabitaciooal Edl. COPEUR. Ml!xicoD.F. 1982 p.I~. 

12 Bonfiglio, Giovanni. Op. Cit P. 7 
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los sistemas de variables, actitudes, hábitos y costumbres a través de 
procesos amplios de educación y movilización. 

C) PRINCIPALES PROPUESTAS METODOLOOICAS 

Se puede destacar básicamente ta' de dos autores que han sido 
determinantes en las experiencias del enfoque de mejoramiento y 
desarrollo comunitario: Caroline F. Ware y Ezequiel Ander Egg. Cada 
uno en su momento se convirtieron en Biblias y guías en las academias, 
para la práctica profesional por lo que sus propuestas tuvieron una gran 
trascendencia. 

PROPUESTA DE CAROLINE F. WARE 

Esta propuesta fué formulada en 1952 la autora, plasmaba sus 
experiencias de trabajos sobre desarrollo comunitario, por lo que su 
contenido era accesible y fundamentalmente operativo, presentaba como 
principio base el reconocimiento de los problemas comunitarios y el 
trabajo conjunto para superarlos, así los individuos organizados en 
diferentes grupos eran considerados como factor activo y responsables de 
su propio progreso. 

El proceso metodológico a seguir establecía un trabajo simultáneo 
que consistla en una recolección de datos sobre la vida y la dinámica de la 
comunidad, a la vez que se llevaban a cabo proyectos cuya acción 
presentaba como finalidad, satisfacer algunos problemas y necesidades 
manifestados por la propia comunidad. 

La guía para el estudio de la comunidad se constituía en un 
instnunento esencial, por que permitía descubrir las características 
culturales, geográficas, politicas y la organiz.ación social de la comunidad 
(aquí se realizaba una extensión de datos de·la familia, actitudes, valores, 
tipos de personalidad y los mecanismos para lograr la participación de la 
población). 
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El estudio de los organismos y recursos para el servicio de la 
comunidad de hecho constituían una segunda fase, en la cual se resaltaban 
datos sobre recursos humanos (siendo prioritaria la detección de los 
lideres), y recursos institucionales sobre los aspectos de salud, 
económicos, alimenticios, bienestar social, vivienda, seguridad pública y 
de alimentación del menor y la mujer, apoyándose básicamente en 
instancias gubernamentales, religiosas, organismos civiles y sociales. 

Una vez obtenida la información se establecía el programa de 
trabajo, que podía instituir una tercera fase, que tendía en términos 
generales: 

a) Panir de una necesidad sentida por la población, para garantÍ7Jll" su 
vigencia. 

b) Promover la incorporación continua y progresiva de toda la población. 

c) Incluir como participantes activos a las personas beneficiadas. 

d) Establecer la finalidad del programa con claridad y en términos que la 
población lo comprenda. 

Para complementar la información sobre esta propuesta se presenta 
a continuación un esquema del proceso metodológico que guía diversas 
experiencias en América Latina, sobre todo en el área rural. 
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ESQUEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE CAROLINE 
F.WARE. 

INVESTIGACIÓN SOCIAL 
(CONOCIMIENTO INTEGRAL 
DE LA UNIDAD SOCIAL) 

INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 
(CONOCIMIENTO 
INTEGRAL 
DELA UNIDAD 
SOCIAL) 

COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES, RELIGIOSAS Y 
ORGANISMOS clvlcos y SOCIALES 

PROYECTOS 

--~....-~+~'!nos 
POR LA 
COMUNIDAD 

DETECCIÓN DE ORGANISMOS Y 
RECURSOS PARA EL SERVICIO, 
DE LA COMUNIDAD. 

.1ltADAJQ CON úDElll EJECUCIÓN 
• 11tABAIO CON (3.UPQS 
• coMJits U OltOANIZACIOND 

COMUNn'AIUM 

•C0'1J1NUA 
·fl!W. 

&VALUACIÓN 

LIBRE DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

Fucm.: lnrerprdación de la obra de Camline F. Ware "ESIUdio de la comllllidad, EdiLHvmanilaS, 
Buenos Aires, Argentina. 41a. edición 1986. 
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ROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE 
EZEQUIEL ANDER EGG. 

El ailo de 1963, el autor presenta su modelo de intervención 
comunitaria basándose en las experiencias de los estudios realizados por 
personal de la ONU, lo cual tuvo una gran aceptación e incluso, en la 
actualidad algunos de sus elementos se siguen implementando. 

Esta propuesta pretende identificar las necesidades sentidas, grupos 
organizados y recursos básicos, con la finalidad de desarrollar acciones en 
beneficio de la comunidad, lo que propicia su propio desarrollo. 

El proceso metodológico que plantea establece cinco etapas: 
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ESQUEMA DE PROPUESTA METODOLÓGICA DE EZEQUIEL ANDER EGG 

INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR 

DIAGNOSTICO 
PRELIMINAR 

PLANIFICACIÓN DE 
LA ACCIÓN 
PRELIMINAR 

'EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 1 

PLANIFICACIÓN 
GENERAL 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
GENERAL 

1 EVALUACIÓN 
GENERAL 

Fuente: lnterpmación de la obra, "Mclodologúi y pnictica del Desarrollo de la Comunidad, Edil. 
Ateneo. BUC!Kll Alrts 1980. 

El autor considera que es conveniente 1D1c1ar con un proceso 
preliminar debido a que la realidad de los pueblos subdesarrollados, se 
caracteriza por requerir de una intervención inmediata, como para esperar 
la conclusión de los estudios previos exhaustivos, ya que los problemas de 
las comunidades tanto urbanas como rurales.son demasiado evidentes y 
urgentes. En ese sentido para el autor el diagnóstico preliminar no requiere 
seílalar los problemas que real y objetivamente podrían tener prioridad, 
sino aquellos que son más urgentes desde el punto de vista de la 

18 



comunidad. Asl los primeros proyectos deberán dar respuesta a los deseos 
expresados o sentidos por la comunidad, lo que da pauta a que el 
promotor Inicie cuai¡to antes a tomar medidas de ejecución. 

En la etapa de investigación general, se establece abarcar los 
aspectos de: localiz.ación, datos históricos, estructura fisica, infraestructura 
y equipamiento, población, niveles de vida, organiz.ación social, procesos 
sociales, percepción del cambio social y recursos. 

Una vez recabada esta información se presentan elementos sólidos 
para la elaboración de un diagnóstico general que determinen un orden 
urgencia! de prioridades de problemas "reconocidos" a través de un 
proceso formal de investigación, así se delinean las direcciones de acción 
a través de un plan que da pauta a la etapa de ejecución, la cual se divide 
en dos momentos: 

a) Aspectos previos de la etapa de ejecución. Básicamente se limita a 
responder a cuatro problemas de la etapa ejecutoriaP 

13 
ANDEREOO, OpCiL p.123. 
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ESQUEMA TIZACIÓN: ETAPAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 

1.- PREPARACION DE IA 
COMUNIDAD 1 

1 2.- FORMACIÓN DEL PERSONAL 1 

J.-FORMA~~ UDERES 1 

r 4.-COORDINACIÓNDE 1 
~ñ@lGANJSMOS EXISTE!ITTS • 

Fuente: Ander Egg. Op. Cit 

• PARA ORGANIZARSE 
• PARA ACEPTAR 
• PARA IA REALIZACIÓN DE 

TAREAS CONCRETAS 

• DE DIRECCIÓN, SlJPERVISIÓN 
Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

• PARA TRABAJOS DE CAMPO 
• TRABAJOS VOLUNTARIOS 
• .CUALIDADES DEL 

PERSONAL 

• CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN DEL LIDER 
COMO "PUENrn" ENTRE EL 
EQUIPO TECNICO Y IA 
POBIACIÓN 

• CUALIDADES DEL BUEN 
UoER 

• POR MEDIO DE REUNIONES 
CON OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

• POR MEDIO DE UN 
ORGANISMO AD-DOC. 

Este momento se caracteriza por la puesta en marcha de proyectos 
programados para el cumplimiento de los objetivos de la intervención 
social. Entre las acciones programadas que destaca el autor como medios 
instrwnentales del desarrollo de la comunidad, se pueden señalar: de 
organiz.ación de cooperativas; construcción de viviendas por ayuda mutua; 
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creación de centros sociales; de créditos agrlcolas supervisados; de 
educación fundamental; de servicios técnicos (extensión agrlcola, 
servicios de nutrición, servicios de salud y servicios sociales); y 
programas a partir de la escuela. 

PROPUESTA DE NA TALIO KJSNERMAN 

Esta propuesta se apoya en los postulados del movimiento de 
reconceptualización en Trabajo Social donde se busca una práctica teórica 
revolucionaria, para lograr14 un cambio de estructuras. Mediante la 
práctica el hombre identifica su realidad, la supera al negarla y construye 
con su esfuerzo otra situación. 

Su proceso metodológico se da en dos partes: la investigación 
diagnóstica y la intervención planificada. El primero. Se subdivide en tres. 

Investigación diagnóstica exploratoria: consiste en el estudio de 
documentación, antecedentes existentes, el contacto directo con el área de 
trabajo para detectar Jos problemas que como variables han configurado 
una estructura móvil. En ella se delimita el área donde se va a trabajar, se 
hace la contactación con grupos y personas al mismo tiempo se capta Ja 
problemática y finaliza con un prediagnóstico. Se pretende identificar las 
carencias y necesidades sociales que generan situaciones problema; las 
técnicas que se utilizan son la observación y la entrevista. 

Investigación diagnóstica descriptiva: consiste en analizar el fenómeno, 
problema o situación dtenninada a partir de un marco teórico que permita 
la interpretación de la compleja interrelación de variables en un tiempo y 
espacio.determinado. Finaliza con un diagnóstico descriptivo que indica la 
magnitud de las variables y su viabilidad ( las dificultades con las que se 
enfrentará a tal situación ) las técnicas usadas son: la encuesta descriptiva, 
la entrevista y la observación participativa. 

1~Ter*ITriUo~ 
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Investigación diagnóstica explicativa. se busca las causas que estan dentro 
de la estructura social donde vive el hombre. da como resultado un 
diagnóstico explicativo, causal o genético. Busca la causa que genera los 
problemas sociales, a partir de otros conocimientos ya existentes, así 
como de las actitudes que lo expresan. permite elaborar un diagnóstico 
explicativo génetico o causal y a partir de el, un pronóstico para predecir 
ciertas condiciones y ciertos resultados que pueden presentarse en el 
futuro si son introducidas ciertas acciones transformadoras. 

Todo lo anterior deriva a un diagnóstico estructural donde se 
confronta investigaciones y estudios realizados en una región. Lo que 
permite analizar e intervenir a partir de la experiencia con una 
microcomunidad una zona más grande con acciones, estrategias y tácticas 
idénticas. Las confrontaciones seí\aladas permiten traducir estructuras o 
modelos llamados tipologías que son proposiciones de una reallW 
concreta y que pueden verificarse a la vez que retroalimentan el proceso 
científico. 

La intervención planificada: son operaciones sistemáti.oas que 
pretenden transformar la situación problema, y que exige intervenir 
simúltaneamente en sus cuatro dimensiones; social, económica, l::ultural y 
política. En ella se definen las políticas: se fija objetivos, estritegias y 
tácticas. Luego se elaboran planes que posteriormente son ejecutlidos y se 
lfta un control y evaluación de los mismos. 
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ESQUEMATIZACIÓN: DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE NA TALIO KJSNERMAN; 
INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA E INTERVENCIÓN PLANIFICADA 

INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA REC012Cc1óN Y ES1UOIO DE Fl.IENTES 

1 JNVESTIOACfÓN DIAGNOSTICA 
EXPLORATORIA 

·~ 

1 INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA 
OESCRJMl\'A 

• u 
1 lNVESTIOACIÓN DIAGNÓSTICA 

E.'i'.PUCATIVA 

RONLTICO p 
!AGNÓSTICO 

LOG!A 
D 
TIPO 

DOCUMENTALES 
RECONOC!MIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 

. DELIMITACIÓN DE ÁREA DE • TRABAJO. - CONT ACTACION CON ORUPOS Y 
PERSONAS. . CAP'T ACIÓN DE PROBLEMÁTICA 
Y ELABORACIÓN DE UN 
PREDIAONÓSTICO 

• . FORMULACIÓN DE HIPó'I<SIS 

• OPERACIONAUZACJON Y MARCO 
TEÓRICO . DISEl'lo DE INVESTIOACIÓN 
RECOLECCIÓN DE DATOS, 
ANÁLISIS E U-."IERPRET ACIÓN DE 
ESTOS . ELABORACIÓN DE UN 
DIAGNÓSTICO OESCRlPTlVO . 

• . FORMULACIÓN DE HiPÓTESIS 
OPERACIONAIJZACIÓN Y MARCO • l'EÓRICO . DISE~O DE JNVESTlOACIÓN . RECOLECCIÓN DE DATOS, 
ANÁUSIS E lNTERPRETACIÓN DE 
ESTOS . ELABORACIÓN DE UN 
DIAONóSTICO 
E:XPUCATIVO,CAUSAl..0 
OENETICO. 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA E INTERVENCIÓN PLANIFICADA 

INTERVENCIÓN PLANIFICADA 
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J.l.2.2 PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN LffiERADORA. 

A) CONTEXTO DE SURGIMIENTO, PRINCIPALES CONCEPCIONES Y 
APLICACIONES 

Se presentan condiciones significativas especialmente para los 
paises latinoamericanos, cuna de las propuestas de éste enfoque.Por una 
parte se genera un nuevo ciclo de expansión del sistema de oferta y 
demanda, expresada por la penetración de empresas no dirigidas a la 
eKtracción de materias primas sino a la elaboración industrial. Y por otro 
se marca el surgimiento de una revolución auténtica cubana, aparejada al 
decaimiento de las exportaciones y al estancamiento general de las 
economías de la región. 

No se puede pasar por alto que este enfoque surge en 1965, en el 
seno de los principios y aportes de un movimiento significativo para 
América Latina y para la profesión de Trabajo Social. 

El proceso de reconceptualización en cuanto a fenómeno socio
cultural, se articuló como consecuencia de Ja crisis estructural que estaba 
desde mediados de Jos cincuenta afectando los patrones de dominación 
sociopolltica. En cuanto a fenómeno profesional, se instauro como una 
respuesta posible elaborada por sectores de la comunidad profesional, 
como alternativa al trabajo social instucional, identificado como 
tradicional cuyo enfoque se caracterizaba de "asistencialista". 

Dos de los campos de elaboración que distinguieron a la 
reconceptualización fueron: 

l) - La formulación metodológica como medio que pennitiria la 
estructuración de conocimientos y técnicas de la nueva práctica 
profesional. 

2)- La formulación de alternativas de organización de la curricula de las 
instituciones académicas de trabajo social, con el fin de elaborar un 

. proceso acorde con la nueva orientación (marxista). 
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Estas orientaciones llevaron a plantear un nuevo enfoque en las 
acciones de Promoción Social, como se puede observar en la definición 
que se elabora en la primera Conferencia Interamericana sobre las 
Acciones Comunitarias. 

" Es un proceso integral de transformaciones sociales, culturales y 
económicas y al mismo tiempo, es un método para lograr la movilimción y 
la participación popular, con el fin de dar plena satisfacción a las 
necesidades ... " 15 

Cabe mencionar que para la formulación de estas estrategias que 
promovían la incorporación de las comunidades al campo de la política, a 
la organización de los oprimidos y a la educación para la liberación, 
influyeron en gran medida las condiciones políticas derivadas de las 
luchas democráticas que se habían dado en países como Brasil, Chile y 
Perú. 

En México se puede distinguir que las condiciones políticas, que 
sirvieron de marco a la apertura de este enfoque, se presentaron en las 
represiones a movimientos como el de los ferrocarrileros, de maestros y el 
estudiantil de 1968, así como el manejo de una política populista y el 
acercamiento entre las comentes progresistas de la Iglesia. 

Entre las principales e){}leriencias que se pueden distinguir son las 
desarrolladas en el Instituto Nacional de la Educación para Adultos, sin 
embargo, el poco entrenamiento y las diversas interpretaciones en su 
aplicación, así como la falta de reflexión y sistematización de las 
experiencias no lograron el impacto y los resultados esperados. A partir de 
estas experiencias se intentó superar el carácter asistencialísta y 
patemalista, este tipo de enfoques fue aplicado en otros programas de 

1' Primera Cotú=ncia lnlalllllericana "'bre Dcsam>Uo de la Comunidad. Acta final. Sentiago de Chile, 1970. 
CEA. Documc:olos Oficieles. Serie Didactica. No. 92 P.2 
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carácter social, caso concreto, la escuela de Trabajo Social, pero la falta 
de difusión de dichas experiencias nos impiden valorar los alcances y 
limitaciones. 

B) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Se parte del materialismo histórico dialéctico, como teoría, como 
método y como filosofia. 

Concibe a la sociedad en términos de clases sociales que se 
relacionan entre sí, con base a intereses antagónicos que se articulan como 
una estructura social fundada en la contradicción; considerando la 
dinámica social como la historia de la lucha de clases, por lo que se 
plantea la posibilidad de propiciar las transfonnaciones substanciales en 
las relaciones sociales dominantes, ya que no se les consideran naturales, 
validas e inmutables, sino como una realidad que cambia al ritmo de sus 
propias contradicciones. 

En este sentido, la intervención se regula por la idea de que el 
propio hombre es sujeto activo en las transformaciones radicales de la 
estructura social; para lograrlo hay que generar un proceso educativo que 
le permita la adquisición de conciencia critica y de clase para su liberación 
y el cambio social. 

La propuesta pedagógica de Paulo Freire, coincide con el 
surgimiento de la critica del enfoque asistencial y desarrollo comunitario, 
que pugnaba por dejar el campo del asistencialismo, el filantrópico y la 
modernización a través del concepto del desarrollismo, para abanderar la 
inserción en el campo de la política, la organización de los explotados y la 
concientización con respecto a su ubicación en la estructura social, a 
través del proceso de educación liberadora. 

El enfoque de Freire se caracteriza por presentar una doble acción, 
por una parte la alfabetización y por la otra la política, las cuales según el 
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autor están vinculadas, porque la lectura del alfabeto es solo una parte de 
la lectura de la situación social global. 

Para Freire el sujeto social posee una conciencia ingenua sobre la 
realidad y su situación, por lo que es necesario despertar una conciencia 
critica, vía la educación activa y dialógica, que le pennite participar de 
manera comprometida en la transformación estructural. 

Asl, las experiencias sobre Promoción Social a partir de esta linea . 
se caracterizan por programas y proyectos de educación de adultos, 
educación no formal, y capacitación campesina. Ejemplo de esto son las 
experiencias del autor en proyectos de concientización en Brasil y en 
Chile. 

C) PRINCIPALES PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

PROPUESTA DE APROXIMACIONES SUCESNAS DE ANGÉLICA GALLARDO 
CLARK. 

Se puso en práctica a nivel escolar en la Universidad Católica de 
Chile en 1970, escuela en la que la autora era profesora. Sin embargo el 
modelo no fue llevado hasta sus últimas consecuencias, solo se aplicó 
experimentalmente en un área restringida, lo que limitó su evaluación y su 
fundamentación. A pesar de ello en México, como en otros países, este 
modelo ha sido adoptado para implementarlo principalmente en el ámbito 
escolar, incorporándolo como metodología para las prácticas escolares en 
las escuelas de Trabajo Social. 

Para esta propuesta, el objeto es el hombre y su problemática 
social, así como las relaciones que éste establece en la sociedad. 

El proceso se distingue por aportar una metodología básica para la 
intervención (Trabajo Social) que se caracteriza por: 
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a) Abordar la realidad como una totalidad y no como partes 
aisladas. 

b)Descubrir los constantes cambios que se producen en la realidad 
a raíz de sus contradicciones estructurales. 

e) El conocimiento y comprensión de la realidad a través de 
aproximaciones sucesivas a la realidad. 

d) Este tipo de intervención y de conocimiento pennitirá la 
construción teórica. 

La metodología está integrada por dos procesos, uno que guía la 
intervención en la realidad (básica), y en segundo que se centra en un 
proceso educativo para lograr la participación popular, que incluso puede 
utilizarse de manera independiente como "alfabetización concientizadora". 

El segundo proceso plantea la estrategia educativa como acción 
permanente y necesaria para la metodología básica. Está integrada por seis 
etapas: 

1. - Investigación ·Preliminar.- Tiene como objetivo determinar la 
problemática, así como el universo de trabajo (sujeto y área). Por lo que 
se realiza una recopilación de datos generales, que sirva de base a la 
investigación temática. 

2. - La investigación temática. Pretende lograr un conocimiento exhaustivo 
sobre el sujeto con el cual se lleva a cabo un programa específico de 
concientización. 

De esta manera, se debe de conocer la historia del sujeto, sus 
medios de vida y producción, su cultura, su realidad. Una vez terminada la 
investigación, se elabora un listado temático de los conceptos que se 
presentan con mayor frecuencia en el listado (es importante sei'lalar que el 
listado no solo consiste en enunciarlos, sino implica, explicarlos en 
función, por una parte de la problemática estructural observada y por otra 
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el grado de problematización con que aquellos se presentan en lo 
observado) . 

3. - Investigación Temática y Vocabular.- Consiste en la selección de los 
temas y palabras generadoras; la necesidad metodológica que exige los 
procesos de concientización que establece la propuesta parte de 
considerar el propio mundo conceptual y vocabular del sujeto por lo 
que la aplicación de criterios de comprensión temática semántica y de 
complejidad fonética son fundamentales para la ordenación del material 
cuya finalidad es presentar las palabras generadoras en un orden 
creciente de dificultad fonética, partiendo de aquellas que presentan 
menos dificultad, sin dejar de lado la explicación de codificaciones y 
palabras en wi orden temático. 

4. - Codificación.- Implica proyectar una situación temática en imágenes 
cotidianas. Lo significativo de esta etapa es según Gallardo Clark 16 

Observar: 

•· - La correspondencia entre la palabra generadora y la codificación. 

• - La correspondencia entre la situación real a que el tema se refiere y la 
codificación. 

Es decir la autora pretende con esta etapa que el sujeto se observe 
en su propia situación, a partir de una proyección de su existencia 
problematizada. Fjemplo: la tierra, la máquina, etc. 

16 Gallardo Clark Angélica. La Praxis de Trabqjo Social en UD& Dir=ión Cicnúfica. México Edl &ro. 
1974P.69. 
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5. - Descodificación.- En esta etapa se realiza una descomposición del 
tema generador en los diversos elementos que lo integran, como se 
muestra en la tabla. 

Ternas. Temas genera- Palabra Universo: Signifícaciéo 
Situaciooes dores. Generadora Vocablos de Fooética 
Problemáticas (El problema) Nuestro Uoiver· los Sujetos 

so Vocabular 

-Falta de tierra. Silabas Directas 
-Ause11cia de Introducción de las 
tecnología. coostaotes 
·Tierra agrícola myp 
-Ausencia de 
cultivos. Tierra Tierra "Maipo" 
Explotación del 
intermedia-
rismo. 

Fuentc: cuadro leromado de la obra de Angélica Gallaido Clark "La praxis del trabajador social en la 
dirección cintillca" edil Ecrn. 

6. - Verificación.- Una vez que tenemos nuestros temas de situaciones 
problemáticas ya codificados, y descodificados el equipo educador 
seleccionará un grupo experimental y otro de control (el cual está 
constituido por una muestra del universo donde se realizó la 
investigación) 

7. - Aplicación.- Significa poner en práctica el método Psico-Social es 
decir la etapa de la concientización a través de la tarea de 
alfabetización. Por lo que la constitución de círculos de cultutra y la 
asignación de coordinadores previamente capacitados, son actividades 
fundamentales para desarrollar esta etapa. Los coordinadores realizaran 
a través de los circulas la descodificación de la palabra generadora, por 
medio de la reflexión critica de la realidad, que se presenta en dibujos 
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que penniten al sujeto derivar una serie de custionamientos sobre el 
papel que juega en la misma. 

8. - Evaluación.- Permite valorar los contenidos educativos y Jos 
procedimientos pedagogicos así como las formas, requerimientos y 
mecanismos organizativos y legales de participación ya sean sugeridos 
por el inteventor social o bien emanadas como necesidades gremiales. 
Esto da Ja posibilidad de reforzar el aprendizaje a través del análisis y 
reflexión del rendimiento grupal reafirmando los conocimientos y 
experiencias educativas. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD DE A. BORIS LIMA. 

El modelo es una propuesta elaborada en Venezuela como alternativa 
al quehacer profesional tradicional. 

Se enmarca en las elaboraciones que surgieron del movimiento de 
reconceptualización a finales de los sesentas, mostrando un profundo 
cuestionamiento a los objetivos de la práctica profesional de ese momento. 
Es importante recordar que la reconceptualización representaba una 
alternativa tanto teórica como ideológica-política, acorde con las exigencias 
de los grupos subalternos de la comunidad latinoamericana ante la 
agudización de las contradicciones de los sistemas de dominación. 

Este modelo identifica como objeto de estudio a la acción social del 
hombre, cuya finalidad consiste en que el individuo deja de ser un receptor 
para convertirse en el sujeto de su propia liberación, a su vez esta propuesta 
presenta un sinnúmero de objetos (vivienda, trabajo, salud, etc.), surgido de 
Ja estructura económica capitalista. 

La finalidad de la propuesta no tan solo es descubrir e interpretar los 
fenómenos, sino hacer que el hombre, el sujeto cognoscente, en su actividad 

· práctica, se convierte en el principal agente de su transformación. 

31 



Se integra por seis fases como lo muestra el siguiente esquema: 

ESQUEMA: PROPUESTA METODOLóGICA DE a. BORIS LIMA. 

FASE 

SENSITTVA 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

DETERMINACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

PARTICIPANTE 
ELABORACION 

DE MODELOS 
EJECUCION 

y 
CONTROL 

EXTERNO 
2 

3 
CONCEPTOS 

4 

5 
RACIONAL 

6 

Fuente: lntel¡XCtaeión de la obra do A Boris Lima "Epistemologla de T13l:Q,io Social" Edil. 
HvmaniUlS. Buenos Aires, Argentina. 1989 p.159-204 

Para su implementación requiere de una conceptualización teórica, 
pero además supone un efectivo hacer sobre el mWldo de su acción por 
generar los cambios de su realidad. 
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De esta manera se establecen dos vertientes: a) la actividad teórica que 
modifica nuestra conciencia de los hechos, altera nuestras ideas sobre las 
cosas mismas; y b) Ja transformación efectiva de la cosa; estas dos lineas se 
interrelacionan durante todo el proceso. 

Como se puede ver en el esquema, el desarrollo de las fases implica al 
mismo tiempo el de tres grados de conocimiento denominados por el autor: 
externo, conceptual, y racional. No representan partes parciales 
desvinculadas en un proceso de conocimiento. 

En la primera fase denominada sensitiva, se pretende adquirir nociones 
sobre la realidad, representa la primera aproximación del agente promotor de 
cambio, el hombre y su medio. Este acercamiento permite captar las cosas 
como se revelan a los hombres, es decir, "la conciencia ordinaria" que 
observa al mundo de objetos acabados, que no es producto de la actividad 
humana. Este primer acercamiento tiene como intención experimentar esa 
realidad de vivencias del hombre y su mundo externo. Es importante señalar 
que el agente propulsor (interventor social) debe ir sin esquemas, sin 
conceptos, sensorialmente. Por último hay que mencionar que el proceso de 
captación de la realidad en su totalidad se realiza a través de la definición del 
espacio, el tiempo y de un hombre que se encuentra interactuando 
constantemente con ambos elementos en el proceso de producción para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

En la segunda fase identificada como infonnacíón técnica, se realiza la 
elaboración de conceptualizaciones de Ja realidad, la cual fue captada 
dialécticamente en la primera fase, siguiendo un proceso que parte de las 
sensaciones, percepciones-reflexión. Cabe subrayar, que estas fases permiten 
al agente aprehender objetiva y verazmente a la mismas. 

En la tercera fase de investigación participante, la población en 
conjunto con el agente propulsor, van a profundizar el contenido de los 
fenómenos, más allá de sus manifestaciones, partiendo de lo inferior a lo 
superior, lo que permite descubrir la esencia de la realidad. Como se puede 
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observar en esta fase no solo se continúa, sino se desarrolla el proceso de 
concientización, movilización e incorporación de la población, incluyéndose 
en este momento el trabajo con grupos. En la medida que todo esto ocurre se 
van transcribiendo los resultados en un documento denominado la crónica 
conceptual; cabe señalar que la información se coloca en tres grandes planos: 
adaptativo, asociativo e ideológico. 

La cuarta fase se identifica como determinación, permite la discusión 
entre los procesos reales (realidad) y los procesos de pensamiento 
(conocimiento), otorgándoles el lugar que le corresponde a cada uno de 
ellos. 

A la quinta fase corresponde la elaboración de modelos de acción, es 
decir, a partir de la teorización de los hechos se pueden formular la 
programación de la acción, es decir, el análisis de las contradicciones se 
definen las estrategias y tácticas, para la transformación de los fenómenos y 
de la realidad. Entre algunos modelos que sei!ala el autor podemos citar: "de 
asistencia productiva., de capacitación, de organización, y movilización ... Lo 
que permite la acción de la comunidad". 17 

La última fase es la ejecución y control, representa la 
operacionalización de los modelos en coajunto con la población, bajo un 
principio de "abajo hacia arriba" que implica la comprensión de las 
contradicciones y la búsqueda de soluciones por parte de la misma. 

17 
Boris, Lima. Cootribll<i6o a La EpistomoloSla de Trabajo Sooial .EdL Hvmaoitos, Buenos Ahes, 1977, 

p.182. . • 
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ENFOQUE DE PROMOCIÓN POPULAR 

AJ CONTEXTO DE SURGIMIENTO Y PRINCIPALES FINALIDADES 

Su práctica se centraliza en organizaciones o movimientos sociales que 
se definen como aquellas expresiones colectivas, que: 

a) Se organizan alrededor de ciertos intereses (o valores) socialmente 
determinados; 

b)Establecen ciertas áreas de igualdad entre sus miembros alrededor de las 
cuales privan solidaridades específicas; 

c) Inciden (o buscan incidir) en algún nivel del proceso de toma de decisiones 
políticas ... agregaríamos su vinculación directa con la vida cotidiana de sus 
integrantes. 18 

Surgen en la década de los 70's como consecuencia de la creciente 
crisis socioeconómica, que experimentan algunos países en donde la 
población, debido a sus condiciones de vida marginal, crea espacios de 
expresión y organizaciones políticas sociales, vinculados a estrategias de 
sobrevivencia, dando como resultado verdaderos movimientos populares. 

Se desarrollan acciones de orientación, fonnación y asesoría en el 
ámbito de la promoción social, el movimiento urbano y el desarrollo local y 
autogestivo con el objetivo de contribuir al desarrollo de los movimientos 
sociales y urbano-populares. 

18 • MancisJio, J4'icr. Sociedad Civil e lnstiluciooes Dcmcailticas. Simposio de Palma de Mallor<a, &!t. 
Popular, Madrid, 19S9, P. 202. 
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Representan nuevos actores que mediante la presión reivindicativa 
sobre el sistema buscan Ja obtención de logros y de transformaciones como 
también ámbitos de gestión y manejo de problemas específicos, que Jos 
constituyen en verdaderas instancias de ensayo de formas de organización, 
autogestión y reflexión de alternativas 19 (19). 

Para Algara Cosío este tipo de Promoción se caracteriza por una 
política militante, cuyo instrumento esencial de lucha es el partido político, 
en el sentido que sus diversas acciones tienen como dirección la toma del 
poder. 

Si bien estas propuestas predominan en el discurso académico (sobre 
todo en las escuelas de Trabajo social y en la disciplina de la sociología a 
partir de la investigación acción) sirvieron como teorías y metodologías que 
contribuyeron en gran medida en la dirección de Jos movimientos populares 
que despegaron significativamente en la década de los setenta. 

B) FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Encuentra su mayor expresión en los conceptos "Educación Popular" y 
"Movimiento Urbano Popular". Este último entendido como aquellos que 
surgen a partir de la crisis de los sistemas urbanos y de la necesidad de 
integración de la ciudad. Pugnando por " ... promover y desarrollar'Procesos y 
organizaciones populares, que fortalezcan la sociedad civil, que democraticen 
sus espacios de acción, que luchen por transformar esta injusta situación ... " 
20 

En este sentido busca fortalecer el proceso organizativo socio-polltico 
del pueblo oprimido, consolidado en un proyecto de liberación. La educación 

J9 ldein 

' 
20 

NUilcz, Corlos. Sociedad Civil e Instituciones D<mocniticas. Educación popular. Movimientos Ciudadm>oo e 
Instituciones D<mocniticas. Edil Papular S.A. Madrid, 1989. P. 175. 
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popular representa un instrumento base para la capacitación polftica e 
ideológica que propicie la apertura de espaéios en la toma de decisiones a los 
grupos populares, convirtiéndolos en gestores de su propio desarrollo. 

Los movimientos populares se caracterizan por una práctica social de 
exacerbación de las masas, de intervenciones contestarlas y la utilización de 
mecanismos agresivos, como instrumentos de presión para la gestión de sus 
demandas así como de su desarrollo. 

C) PRINCIPALES PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

En cuanto a los procesos de intervención para promover la 
participación y organización comunitaria, se detectan dos estrategias, la 
primera corresponde a las asociaciones civiles y la segunda a las 
organizaciones populares. 

PRIMERA ESTRATEGIA 

ESQUEMA A (relación que establecen las asociaciones civiles y 
los sectores populares). 

ASOCIACIONES 
CIVILES 

DEMANDAS Y 
ALTERNATIVAS 

PROYECTOS 
POPULARES 

ORGANISMOS 
POPULARES 

37 



La relación es horizontal desarrollándose proyectos populares, 
básicamente educativos y de capacitación y de fortalecimiento de 
organización y autogestión, para que la misma población desarrolle sus 
proyectos sociales y económicos, así como el asesoramiento en la gestión de 
servicios y satisfactores ante instituciones gubernamentales. 

ASAMBLEA 

~· 
ALIMENTM:Jól< POllllAClóN SALUD VIVIENDA EDUCACIÓN CAPAcn'ACIÓfl 

GESTI NDE ESCUELAS DE 
ABASTO TALLERES CONSULTAS SERVICIOS. EDUCACIÓN 

BÁSICA 
TENENCIA DE EDUCACI N 

DESA VUNADORES CU'50S TALLERIS LA TIERRA PAJIA 
ADULTOS 

ACTIVIDADES CAPACITACIÓN 
COMEDORES EN ISCUl!LAS 

CULTURALES INVESTIGACIÓN GESTO RIA PREPAJIA TORIAS 

AN IS ACTIVIDADES 
DESPENSAS DE 

SITUACJONAL GESTOJÚA 
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SEGUNDA ESTRATEGIA. 

ESQUEMA A (relación que se establece en una organización 
popular) 

Representantes del sector I 

~das 
ASAMBLEA 

demanda 

\ 
Representantes del sector Il Representantes del sector m 

La relación entre diversos sectores es estrecha se concretiza a través 
de la asamblea. Se desarrollan proyectos para responder a sus necesidades 
básicas y vitales, sustentan sus proyectos en actividades de gestión con 
matices políticos. 
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ESQUEMA B ACCIONES 

PROYECTOS 1 

EDUCACIÓN POPULAR Y 1 
CULTURA • 

MOVIMIENTOS URBANOS 1 
Y POPULARES • 

DESARROLLO LOCAL Y 
GESTIÓN MUNICIPAL 

1 LINEAS DE INTERVl!NCIÓN 1 

METOOOLOGIA DE LA 
EDUCACIÓN POPULAR. 
PROMOCIÓN SOCIAL Y 

ORGANIZACIÓN POPULAR. 
CULTIJRA 

POLITICA URBANA Y 
MOVJMlENTOS, 

ANÁLISIS DE PROGRAMAS , 
TÓPICOS SOBRE 

FUNCIONAMIENTO Y 
PROBLEMAS DE LA CruDAD. 

DESARROLLO ALTERNATIVO, 
PODER LOCAL Y AlITOOESTIÓN, 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

Por último es importante seilalar que esta estrategia se caracteriza por: 

1.- Las demandas y altemativas son ubicadas en líneas de intervención, 
diseilándose actividades específicas. 

2.- Los sectores que acuden a la asoc1ac1on ya cuenta con una 
organización, los proyectos de estas instancias los fortalecen a través de 
procesos de educación, capacitación y promoción social. 

3.- Las diversas organizaciones son gestoras de sus demandas así como 
de su desarrollo. 
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De la descripción de los enfoques, podemos básicamente enfatizar 
en el análisis de dos aspectos: los sistemas conceptuales, que reflejan una 
determinada concepción de la realidad así como una fonna de explicar la 
problemática relativa a la pobreza que presentan los sectores mayoritarios 
de la sociedad, así como los procesos metodológicos que se proponen 
para intervenir en la realidad, intentando una modificación del objeto de 
intervención. 

Cabe mencionar que estos aspectos están íntimamente vinculados, 
lo que da como consecuencia que cada propuesta teórica-metodológica 
caracterice desde su muy particular enfoque la problemática abordada, lo 
que va a detenninar el nivel y espacio de actuación de la intervención 
social. 

Para caracterizar los diversos sistemas conceptuales de los enfoques 
citados, partamos de describir sus diferencias y similitudes en cuanto a las 
particularidades que cada uno de estos realiza del objeto de intervención, 
las causas que lo generan, así como las diversas estrategias que se 
formulan para su mejoramiento y/o transformación. 

PARTICULARIDADES DEL OBJETO. 

1. - Los diversos enfoques identifican como objeto de intervención a los 
derivados por los efectos de las contradicciones estructurales de una 
organización social determinada, en las condiciones de vida de aquellos 
grupos que por su ubicación y condiciones en la estructura social, no 
satisfacen sus necesidades básicas. Dichos efectos son definidos de 
manera indistinta de acuerdo a las concepciones utilizadas para 
conocerlo y explicarlo.(Pobreza, Desigualdad Social, etc ... ) 

2. - El objeto de intervención presenta un carácter multidimensional y 
multidisciplinario; es decir refleja una diversidad de proyecciones en el 
cual se sintetizan e integran categorías histórico bio-psicosocial. 

CAUSAS QUE GENERAN EL OBJETO. 
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3. - Se detectan explicaciones muy opuestas en cuanto a la identificación 
de las causas que generan al objeto: existen aquellas que la resumen en 
la falta de condiciones socioeconómicas de algunos sectores, lo que les 
impide alcanzar el desarrollo, es decir se considera que la problemática 
no es causada esencialmente por factores económicos, sino que en el 
que se incluyen elementos políticos, sociales, técnicos, etc. Por otra 
parte otros enfoques centralizan sus explicaciones en la explotación del 
hombre, en una sociedad de clases con intereses antagónicos. 

4. - Estas diferencias en las explicaciones nos permiten visualizar que el 
objeto es un sistema complejo y que a su interior se identifican un 
conjunto de interrelaciones. 

5. - Para algunos enfoques se parte de la finalidad de solucionar la 
problemática (objeto) a partir de modificar, actitudes, condiciones y 
costwnbres a través de proporcionar apoyo econonuco y 
extraeconómico teniendo como eje la participación y organización de la 
población. Mientras que para otros su fin radica en transformar las 
estructuras económicas, políticas y sociales que generan los profundos 
antagonismos de clase, por lo que las acciones de educación popular y 
la movilización social se convierten en elementos fundamentales para 
generar procesos de organización popular que democratizan los 
espacios de acción y fortalezcan a la sociedad civil que lucha por 
transformar las condiciones de insuficiencia social. 

Con respecto a las propuestas de intervención se detecta como 
punto coincidente una matriz metodológica que se estructura por un 
proceso operativo, el cual se conforma por diversas etapas y momentos, 
que van a variar en su interpretación, instrumentación y aplicación. Esta 
matriz metodológica se ha validado al calor de la práctica; esto se infiere 
porque está integrada por subprocesos que no surgieron de la 
sistematización del ejercicio profesional, (en cuanto a la aplicación de 
modelos de promoción social) sino que fueron incorporados de otras 
disciplinas de manera parcial. Sin embargo, la práctica ha legitimado esta 
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integración metodológica, dicho esquema operativo está integrado por las 
siguientes fases: 

• - Investigación 

• - Diagnóstico 

• - Planeación 

• - Ejecución 

• - Evaluación 

La conjunción de estas etapas y las características del objeto de la 
Promoción Social, le otorgan a la intervención su particularidad y su 
esencia: el carácter integral y la multidisciplinariedad. Generando que la 
participación del interventor social presente una mayor objetividad y 
aborde los problemas sociales (necesidad) en sus diversos matices y 
dimensiones. 

Este proceso operativo va a estar presente en todas las fonnas de 
intervención que tengan como eje la organización y participación social, 
independientemente de los diversos enfoques que pudiera utilizar el 
"interventor". 

Por otra parte, la multidimensionalidad del objeto provoca que las 
intervenciones sean diferentes y que el proceso operativo no sea 
rígidamente lineal, variando las fases de las estrategias en su contenido, 
conceptualización, ubicación y el grado de profundidad de cada una de 
estas. En este sentido, dicho proceso (intervención) no es un método 
riguroso o un esquema rígido. 

La concepción de Gastón Bacherlad refleja esta idea: "Hay que 
conocer... el método de conocimientos para alcanzar el objeto del 
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conocimiento: es decir, en el reino del conocimiento metodológicamente 
valorizado, el objeto susceptible de transformar el método de 
conocimientos." 21 

Como un ejemplo de la diversidad de las formas de intervención 
según el objeto, se podría decir: en un problema de tenencia de la tierra de 
una comunidad, la fase de investigación tendrá que ser profunda, a un 
nivel explicativo con la finalidad de determinar las causas, efectos y la 
magnitud del problema mismo, así como el grado de organización de 
dicha comunidad, mientras que un problema de otorgamiento de "X" 
servicio, sólo se requerirla de un estudio de elegibilidad que abarque datos 
generales, situación económica, calidad de vida, escolaridad, etc., con el 
propósito de valorar la atención requerida. 

Se puede decir que en la actualidad estas propuestas se han 
reducido a una diversidad de formas de intervención que implican 
construcciones lógicas de procedimientos, que orientan la acción de 
acuerdo al sin número de combinaciones que la dinámica social ha 
exigido. Esto originado básicamente por la poca claridad en las temías y 
en la lógica de sus cuadros conceptuales, lo que repercute en la mayor 
parte de dichos procesos sobre todo en su aplicación que presenta una 
carga de referentes empiricos. Por otra parte esta falta de claridad en los 
marcos conceptuales, en muchos de los casos se particulariza las etapas 
que constituyen el proceso respondiendo a los objetivos específicos de 
cada fase dejando de lado el carácter integral y, por lógica, los objetivos 
desde la perspectiva integral. 

Por último cabe señalar que en las propuestas existe poca claridadd 
en cuanto a procedimientos se refiere, con respecto a la fase de ejecución, 

21 Bacberlod, Gastón. Epistemología. Edt Anagrmna. Barcelona. ;.p. 93-94. 
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aspecto que ha repercutido en la coherencia y en la transcendencia de las 
acciones de Promoción Social en la realidad. 

1.1.3 CONCEPTOS OBJETIVOS Y FUNCIÓN SOCIAL 

A partir de estas caracteristicas,podemos definir a la Promoción 
Social como un área de intervención de trabajo social que tiene como 
objetivo el desarrollo social por lo que busca responder a las 
desigualdades sociales desde una perspectiva global e integral a través de 
procesos de organización y movilización social por lo que le pennite 
desarrollar acciones de capacitación, asesoría, educación y gestoría social 
para promover la participación organizada y comprometida de un grupo, 
una comunidad, un sector o la sociedad ante un proyecto social. 

Considerando esta definición los objetivos de la Promoción Social son: 

• - Promover el desarrollo social a través de procesos de organización y 
movilización de los diversos núcleos de población, que pennite la 
elevación de sus niveles de vida. 

• Desarrollar acciones de capacitación, asesoría y educación social, que 
ven como resultados la organización comprometida de la población en 
un proyecto social para atender sus demandas y necesidades. 

• Realizar acciones de gestión y requerimientos de servtc1os 
fundamentales para el desarrollo de un grupo, sector o comunidad. 

• Implementar acciones de sensibilización y educación social que 
propicien la ubicación del individuo y el grupo en el contexto global así 
como el reforzamiento de su identidad cultural y cotidianidad 
propiciando la participación comprometida y responsable en el proceso 
de Promoción Social. 

Estos contenidos nos delimitan que la función social de la 
Promoción Social se centra en los siguientes aspectos: 

45 



1. - Impulsar el desarrollo de los sectores populares que presentan 
profundas desigualdades sociales. 

2. - Incorporar a los sectores populares en las estrategias de desarrollo. 

3. - Pugnar por la justicia social a través de abrir espacios en la 
organización política y social de la sociedad. 

4. - Lograr que los servicios sociales sean alcanzados por los sectores 
populares a través de procesos de gestoría social. 

5. - Generar procesos de organización, capacitación y educación social 
con los sectores populares para que sean ellos mismos los dirigentes de 
su aspiraciones en cuanto al desarrollo . 

. LA PROMOCIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO SOCIAL 

Si consideramos que el desarrollo social es el conjunto de 
estrategias y acciones promovidas por el Estado para elevar el nivel de 
vida de la población, y así poder garantizar el bienestar social de los 
individuos que integran una sociedad. Estaríamos de acuerdo en que esto 
significa responder a las necesidades básicas de salud, seguridad, 
vivienda, educación, cultural y recreación, desarrollo urbano y servicios 
públicos. Además de atender problemas que por las consecuencias del 
mismo desarrollo y la compleja trama de las interrelaciones de la dinámica 
social se han convertido en prioritarios, ejemplo de ello lo representan: la 
ecología y medio ambiente, transporte urbano, seguridad pública, etc. 

No obstante, si tomarnos en cuenta que América Latina y en 
específico en México, se han caracterizado por una economia deficiente y 
dependiente con un endeudamiento público profundo y sobre todo con 
planes de desarrollo que le restan importancia a la política social ante la 

· prioridad que demandan las fuerzas del mercado mundial, el desarrollo 
social se convierte en una de las más lejanas utopias. 
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Situación que se refleja en las profundas desigualdades sociales y 
en la pobreza extrema que viven grandes sectores de la población. Lo que 
ha provocado la falta de credibilidad, apatía y rechazo (en algunos casos 
con manifestaciones de presión y agresividad) ante cualquier iniciativa 

1 gubernamental, propiciando que la relación acción pública-reacción social 
presente grandes fisuras. 

A partir de estos argumentos podemos derivar algunas afirmaciones 
para fundamentar que en la actualidad la Promoción Social juega un papel 
esencial en a las estrategias de desarrollo social: 

l. - Como podemos observar en la revisión conceptual, la Promoción 
Social se ha consolidado como la única área del campo de la práctica 
social que atiende de manera integral y multidisciplinaria el problema 
de la desigualdad social, dejando de lado las soluciones parciales. 
Tomando en cuenta este tipo de problemática manifiesta una gran 
complejidad, además inciden factores tan diversos como: lo social, 
cultural, político y económico. 

2. - El área de la Promoción Social tiene como eje la participación y 
organización social, condición que asegura: 

• - Hacer participe a la población en la toma de decisiones en cuanto a su 
propio desarrollo, incorporándola de manera activa y comprometida en 
las estrategias de crecimiento. 

• - La apertura de espacios que generen y consoliden la relación 
gobernantes-población, en cuanto a la incorporación de esta última en la 
organización social y politica de una nación. 

• - Conformación de estructuras democráticas de participación comunal y 
barrial. 
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3. -·La Promoción Social centra su atención en los sectores populares que 
presentan pobreza extrema, lo que exige Ja utilización de una 
metodología y procedinúento que pennita realmente la canalización 
efectiva y optima de los recursos, a través de: 

• - Aprovechamiento de las potencialidades sociales y culturales asf como 
los recursos institucionales existentes en el área, comunidad o barrio. 

• - Establecer la coordinación estrecha entre instituciones eliminando la 
duplicidad de acciones y en consecuencia una pérdida excesiva de 
recursos. 

4. - Considera el conocimiento de la cotidianidad como un elemento 
básico para la implementación de acciones de participación social, lo 
que da como resultado: 

• - La eliminación de programas de escritorio, no elaborados a partir de 
las necesidades, demandas e intereses de la población. 

• - Promover acciones que respondan a la problemática social y a la vida 
común de los sectores populares. 

5. - Existen profesionales preparados para desarrollar acciones de 
Promoción Social (trabajadores sociales) cuyas potencialidades no han 
sido aprovechadas en toda su magnitud, por el desconocimiento o bien 
por la falta de espacios políticos como gremio. 

Este conjunto de afirmaciones denotan que la Promoción Social 
debe de ser considerada como una herramienta básica de las estrategias de 
desarrollo social, no como parte de un discurso demagógico o como una 
palanca importante del clienteismo político que encubren bajo el nombre 
de "participación" el interés particular de líderes, grupos, o bien de 
partidos políticos. 
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La esencia de la Promoción Social consiste en impulsar y atender 
el desarrollo de los sectores, que presentan profundas desigualdades 
sociales, por lo que exige principios éticos, políticos y de justicia social 
que deben de guiar la implementación de acciones colectivas, eliminando 
procedimientos de manipulación, activismo o bien de exacerbación de 
consignas sociales. 

Más a pesar de estas argumentaciones conceptuales y filosóficas de 
la Promoción Social en México, su función social se ha visto limitada por 
.algunos factores que la han convertido en un instrumento polltico, 
ideológico y demagógico, restándole importancia a su trascendencia e 
incidencia en la atención de la desigualdad social de los sectores 
populares. Estos factores pueden ser jerarquizados de la siguiente manera: 

a) Prioridad de la política económica sobre las políticas sociales. 

b) Implementación de acciones de participación social (populista y 
activista) que originaron: 

• -Que la población experimentara un sentimiento de manipulación, lo 
que se manifesto en la apatía y la falta de credibilidad hacia las 
estrategias sociales y que a la larga han influido en la legitimidad hacia 
los sistemas político y económico. 

• Poca seriedad y compromiso en las instancias gubernamentales que 
implementan acciones de Promoción Social al reducir a estas al 
cumplimiento de metas establecidas, lo que se traduce en actividades 
aisladas con poca o nula congruencia con los objetivos de organización 
e integración social y mucho menos con las aspiraciones de tan agotado 
discurso de la justicia social. 

c) Predominio en las acciones de Promoción Social del fin político para 
obtener la legitimación de los diversos sectores de la población, por lo 
que la eficacia y la eficiencia de los procedimientos, la objetividad de 
los resultados y el impacto social, no son el fin último. Lo que refleja ta 
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una combinación simplista y cuestionable de principios éticos, políticos 
y de justicia social. 

1.2 MARCO JUIÚDICO DE LA PROMOCIÓN SOCIAL 

1.2.1 FUNDAMENTO JURÍDICO. 

El movimiento de independencia; la constitución de 1824, 1857 y la 
revolución mexicana son los movimientos más representativos que se 
dieron previamente al surgimiento de la promoción social en México, en 
estos encontramos el por qué de su surgimiento y grandes ideas que se 
plasmaron finalmente en Ja constitución de 1917 dando respuesta a los 
reclamos de la población. 

La justicia social era buscada en el fondo por todos estos 
movimientos; esto es, pugnaba por el bien común, precisamente cada uno 
de los artículos de la constitución buscaba lo mismo pero en especial los 
primeros 29 asi coino el art. 123.Las garantías individuales en nuestra 
constitución actual tienen gran importancia ya que protegen los derechos 
más elementales del individuo; pero cuando estas mismas protegen a 
grupos sociales se les denomina garantías sociales y van dirigidas al igual 
que la promoción social a dar una garantía de necesidades esenciales, esto 
es, dan respuesta a los minimos de bienestar que debe gozar un ser 
humano; por citar algunos el derecho a la salud, a Ja vivienda, al trabajo y 
a un sueldo digno; a tener los hijos que se desee, la protección de formas 
de organización y costumbres de los grupos indígenas etc. de las cuales se 
ha nutrido la promoción social para crear políticas y normas que 
respondan a los reclamos de atención de la población marginada. 

Las garantías individuales giran en torno al hombre. Son derechos 
mínimos de que debe gozar el ser humano; ellos promueven que todo 
individuo es igual ante la ley; son derechos y obligaciones. Las garantías 
individuales son una rama del derecho subjetivo consagrado en la parte 

so 



dogmática de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en 
sus primeros 29 articulos. 

Estas garantlas se dividen en cuatro: 

a) Las de libertad; contenidas en los arts. 3 al 11, 24,25,28. 

b) Las de igualdad; en los arts. 1,2,4,13. 

c) Las de propiedad; en el art. 27. 

d) Las de seguricladjuridica; se encuentran en los arts.14 al 23, 26. 

Todas van encaminadas a la creación de una justicia social que se 
traduce en el bien común, pues protegen al individuo en particular pero 
también a los grupos, en el segundo caso se les conoce como garantías 
sociales porque protegen a grandes núcleos de población; sin embargo en 
ocasiones a pesar de tener ese derecho, los más fuertes e inteligentes 
abusan de los más débiles lo que conlleva a una desigualdad, en este 
preciso instante aparece la promoción social para proteger a este grupo o 
grupos vulnerables, Buscando que la desigualdad no sea tan grande. En la 
promoción social impera el colectivismo, es decir, los grupos en especial 
los más marginados sobre los intereses particulares y nuevamente por ello 
se les denomina a estos derechos garantías individuales y sociales, las 
primeras protegen al individuo; en tanto que las segundas resguardan a los 
grupos sociales. 

La igualdad: "se manifiesta en la posibilidad y capacidad de varias 
personas, númericamente indeterminadas adquieran los derechos y 
contraigan las obligaciones derivadas de una cierta y determinada 
situación en que se encuentran ·~2 • 

22 Bur¡¡oa Oribucla Ignacio" Diccionario de <bccho <OOStilUciooal" Edil PORRÚA, México 1992. 
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Cuando la promoción social busca la justicia social implica una 
igualdad para los grupos más desfavorecidos. 

En sintesis la forma de llevar a cabo casi todos estos preceptos a 
los grupos marginados es por medio de la promoción social, que es un 
instrumento de apoyo necesario a fin de alcanzar tal objetivo. 

1.2.2 INSTANCIAS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
SOCIAL. 

Las pollticas sociales son implementadas por el Estado y son 
mecanismos de regulación de los procesos económicos, se trata de 
garantizar un mínimo de bienestar a la sociedad para mantener níveles 
adecuados de reproducción de la fuerza de trabajo. Es importante 
mencionar que los países con economia mixta el estado sólo puede actuar 
como regulador de la propiedad privada, a través de un conjunto de 
normas para regular las relaciones entre los individuos que participan en el 
proceso económico, entre estos y la administración pública todo ello con 
el fin de responder a los objetivos del gobierno; lo que implica que el 
Estado tenga la responsabilidad de mantener la reproducción económica 
con trabajadores sanos y calificados, además establecer la estabilidad 
polltica y social a través de asegurar un mínimo en el nivel de vida y 
bienestar de la sociedad. 

Actualmente se detectan tres tipos de instancias que implementan 
programas de promoción social: 

1. - Instituciones públicas. 
2.- Instituciones privadas. 
3.-Asociaciones civiles. 
4.- Organiz.aciones no gubernamentales. 
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Las primeras son organismos con personalidad jurídica, fueron 
creados por el gobierno con el fin de hacer operativa una po!Jtica por 
medio de una serie de etapas administrativas y viabilidad, tratan de dar 
respuesta a una o más demandas de la población, además son utilizadas 
eficiente y legalmente en la solución de conflictos entre las diferentes 
clases que componen una sociedad. 

Su función es importante en la estructura social por medio de ellas 
se busca crear las condiciones de existencia de la sociedad en cuanto a 
que despolitizan las presiones populares y orientandolas de tal modo que 
no sean de choque; también hacen posible que se cristalicen las demandas_ 
de las mayorias en bienes y servicios que le son necesarios para que 
crezcan como clase. 

La institución pública se maneja con dos vertientes: la primera va 
dirigiendo las acciones en base a líneas de respuesta e iniciativas con 
mayor fuerza; Ja segunda se basa en Ja capacidad que tiene cada grupo 
para aprovechar espacios y momentos oportunos. Estas llevan a cabo un 
rol administrativo dando servicio y un rol de tipo político. 

La ley orgánica de la administración pública las divide en dos: 
centralizada y paraestatal. 

La centralizada: el Estado crea estos organismos para la aplicación 
de sus políticas las cuales basan su acción en un detreminado modelo de 
desarrollo; norman y mantienen el orden social mediante la represión, la 
coercitividad e instancias sociales se rigen por esta ley. 

La paraestatal: estos organismos Jos crea la ley del congreso de la 
unión o medi~te un decreto presidencial; tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propios, se avocan a la prestación de un servicio o a la 
producción o explotación de bienes que satisfagan necesidades y 
demandas de la comunidad. 
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Las instituciones públicas van orientadas con el modelo de 
desarrollo establecido en una nación, estos organismos tienen objetivos 
muy diversos y cada una de ellas resuelve o da atención a problemática 
diferente desde diversas modalidades. 

Estas instituciones promueven el desarrollo social de las 
comunidades, mediante la participación activa de la población a través de 
prestaciones sociales que garantizan la protección y bienestar de los 
trabajadores se crearon en diferentes periodos, sin embargo las más 
importantes en los 40s, en los 60s, en los ?Os y 90s. 

Son campos oficiales organizados y creados ante las exigencias de 
las clases marginadas que presentan bajos níveles de vida; todas tienen un 
carácter social pero también uno político, todas tienen apoyo material y 
financiero del presupuesto nacional. 

Estas instituciones cuentan generalmente con los siguientes 
servicios: 

-Educación. 
-Médicos. 
-Culturales. 
-Recreación. 
-Alimentación. 
-Capacitación y asesoria. 
-Psicológicos. 
-Fomento a la producción. 
-Microempresas. 
-Deportivos. 

Los requisitos que establecen para prestar algún servicio son: 

- La zona de afluencia en que se ubica el centro. 
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• Valorar por medio de estudio socieoeconómico la necesidad de servicios 
del sujeto. 
• Ser trabajador o beneficiario. 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

Las instituciones de asistencia privada son organismos con 
personalidad jurídica con bienes de propiedad particular, llevan a cabo 
actos que persiguen fines humanitarios de asistencia. Por otro lado las 
asociaciones estan integradas por personas morales que dan de manera 
regular cuotas a fin de sostener a la institución. 

En la ley se establece la fonna de representación y administración 
de las instituciones de asistencia privada. 

1.- Fundadores: son quienes disponen de todos o parte de sus bienes para 
la creación de una o·más instituciones privadas, son quienes determinan el 
tipo de servicio y fijan parametro de otorgamiento de estos. 

2.- Patronos: personas que designa el fundador para la representación 
legal y administración de las instituciones de asistencia privada, deben 
cumplir con la voluntad del fundador, además, debe conservar y mejorar 
los bienes de las instituciones y elegir a los empleados más aptos y 
honrados. 

3. • La junta de asistencia privada, que es un organismo administrativo que 
depende del departamento del Distrito Federal, mediante esta se vigila y 
asesora a las instituciones de asistencia privada. La fonnan un presidente, 
vocales, representantes de cada una de las instituciones, además de nueve 
vocales elegidos por su honorabilidad en la cual interviene el sector 
público, así como las instituciones de asistencia privada. 
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Los servicios de asistencia privada que actualmente se ofrecen son: 

a.- Asistencia al anciano, a la niñez y a la juventud. 
b.- Asistencia educativa. 
c.- Asistencia médica. 
d.- Asistencia de rehabilitación ( centros de rehabilitación ) 

ASOCIACIONES CIVILES. 

Las Asociaciones civiles son expresiones de los movimientos 
sociales que se definen como aquellas expresiones colectivas no 
partidarias. 

1.-Se organizan alrededor de ciertos intereses socialmente detenninados. 

2.- Establecen ciertas áreas de igualdad entre sus miembros de los cuales 
privan solidaridades específicas. 

3.- Buscan incidir en algún nivel de proceso de toma.de decisiones 
pollticas. 

4.- Vinculación directa con la vida de sus integrantes. 

Surgen como consecuencia de la creciente crisis socioeconómica, 
que se experimenta en algunos paises como el nuestro, en donde la 
poblacióndebido a sus condiciones de vida marginal defiende y crea 
espacios de expresión,organizaciones políticas y sociales, pWltuales en el 
campo de los servicios sociales, promueven la participación de los mismos 
beneficiarios implicados en estos servicios, son formas de auto
organización que desarrollan su propia politice y controlan sus propias 
finanzas. Suelen sustentarse en una filosofia de autoayuda, se organizan 
independientemente del sector público, aún algunas cuando reciben ayuda 
deél. 
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Surgen como nuevas fonnas de satisfacer necesidades y problemas 
desde el ámbito de la sociedad civil, en periodos de crisis y dificultades 
económicas, en los que se contrae el gasto público. Estos movimientos 
estan interesados por la calidad de vida no por la cantidad de ingresos, por 
el saber vivir más que por el " bien estar •. 

Estan comprometidos con diversos sectores populares que 
desarrollan acciones de orientación, fonnación y asesoria en el ámbito de 
la promoción social, el movimiento urbano y el desmollo local 
autogestivo. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Son expresiones colectivas no partidarias, organizadas alrededor de 
ciertos intereses o valores socialmente determinados. Dentro de ellas en 
ciertas áreas prevalece la igualdad entre sus miembros, pero privlllldo 
sobre todo la solidaridad; estas buscan incidir en niveles del proceso de 
toma de decisiones. Estan estrechamente vinculadas con la vida cotidiana 
de la gente que las compone, pretenden encontrar soluciones a la 
problemática social y de la calidad de vida de los sectores populares la 
mayoria surgen en la década de los 70s. 

1.3 EXPERIENCIAS DE PROMOCIÓN SOCIAL EN MÉXICO. 

La promoción social en México ha jugado un papel preponderante, 
sus eicperiencias básicamente se pueden describir a través de 
algunosprogramas institucionalesentre los principales se puede seflalar el 
de las misiones culturales implementadas por la secretarla de Educación 
pública , que fue sin duda el primero que se dirigio a atender las grandes 
necesidades de la población marginada del país. su objetivo primordial era 
el de alfabetizar a la población campesina; la primera misión cultural 
federal se creo en 1923 en Zacualtipan estado de Hidalgo. Al sufrir 
transformaciones fue visto como una estrategia importante en el sistema 
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educativo del país, adquiriendo un enfoque más amplio al finalizar el 
gobierno del general Lázaro Cárdenas y principios del periodo del Gral. 
Maxfmino Avila Camacho; pues se comenzo a capacitar fonnalmente a los 
maestros misioneros para la enseñanza de actividades agropecuarias, de 
higiene y salubridad, conservación de alimentos, albaftileria,recreación. 
estos se daban a la comunidad y sus actividades se orientaron hacia una 
tendencia socialista : los cursos estaban encaminados a lograr lo siguiente: 

a).- Mejorar cultural y profesionalmente a los maestros en servicio. 
b).- Que las prácticas domésticas mejoren la situación familiar. 
e).- Buscar que la comunidad mejore económicamente mediante la 
práctica común de la agricultura y las pequeñas industrias. 
d).- saneamiento del pueblo. 

Por otro lado para México la década de los treintas presento una 
gran inflexión en la evolución de su economía que estaba históricamente 
asimilada al mercado mundial. al periodo 1930-1940 se le conoce con el 
nombre de las bases del proceso de industrialización delimitada por dos 
acontecimientos: la gran depresión de 1929 y la segunda guerra mundial, 
que fueron momentos de crisis y transcisión hacia diferentes formas de 
acumulación que adjudicaban nuevos papeles a los diveros componentes 
del sistema capitalista internacional. Estos también son los ailos del 
cardenismo, de su esfuerzo de organización y de movilización de las 
masas bajo el control estatal, de reformas sociales de configuración del 
país. 

En 1929 se redujo el mercado internacional, que provoco 
disminución de pagos ... en fonnas de salarios y compras de materiales. 
Como las actividades de exportación son las más importantes generadoras 
de ingresos, toda nuestra economia sufre trastornos, los ingresos 
dieminuyeron, el desempleo se extendio, de esta forma la depresión afecto 
a México. la capacidad de importar se vio menguada por la salida de 
capitales extranjeros; la desocupación se agravo en 1930 ( 89,700 ) 
llegando en 1932 a (339,300 ) miles de braceros regresaron a la patria 
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donde les aguardaba el desempleo y la miseria. El Estado mexicano hizo 
frente a esta situación; primero, devaluando su moneda,creo la comisión 
regualdora de cambios para afrontar el problema del deficit de la balanza 
de pagos y además regulaba la compra-venta de divisas; pero fue hasta 
después que llevo a cabo políticas de más largo alcance y objetivos más 
definidos: también el estado tuvo la necesidad de controlar a los 
trabajadores para que se dieran las condiciones so<:iales y respaldo casi 
único a la industrialización. 

se hizo una modificación a las misiones culturales que consistio en 
ubicarlas por regiones, esta duraba cuatro meses en cada lugar , sin 
embargo en 1938 se suspendieron para reestablecerse nuevamente en 
1940, pues fueron las pioneras del desarrollo de la comunidad aún con 
todas las limitaciones que tenían. los objetivos de lás misiones culturales 
en 1942 eran: 

1. ·Estimular el mejoramiento de la economia de la familia campesina. 
2. -Lograr la elevación de la salud de la población. 
3. -Conseguir la dignificar la vida del hogar. 
4. -Promover la vida recreativa. 
5. -Despertar y mantener vivo el interes, embelleciendo los pequel!os 

poblados, llevando a cabo obras materiales para servicio colectivo. 
6. • Elevar la cultura de la gente por medio de centros sociales. ( lectura, 

teatro audición radiofónica, cine . 

En este mismo año el desarrollo de la comunidad era considerado 
como: " un movimiento con el fin de promover el mejoramiento de toda la 
comunidad, con su participación activa y en lo posible por iniciativa de la 
misma comunidad "23 ' 

" Terán Trillo mar¡arita. OpciL 
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se dice que estas prácticas de promoción social surgen de algunas 
concesiones otorgadas por parte de las potencias coloniales para mantener 
su dominio a partir de la segunda guerra mundial los programas llevados 
a cabo por la promoción social iban dirigidos a: "integrar y construir los 
países que acababan de sacudirse de la tutela del dominio colonial " 24 

pues en ese momento el acelarado proceso de indus1rializ.ación y 
urbanización requería condiciones de integración y seguridad. 

de 1940 a 1950 se inicio el modelo de crecimiento sostenido que se 
prolongaría basta los ai!os 60s. " el crecimiento de la producción 
industrial, la rápida capitalización de este sector y las modificaciones en Ja 
estructura de las importaciones alteraron la estructura y funcionamiento 
del sistema del sistema económico, en un proceso definido por algunos 
autores como la industrialización sustitutiva de importaciones, surge bajo 
las condiciones de una industria nacional de bienes de consumo como 
centro dinámico del crecimiento de la economía apoyada por la polltica 
económica, en especial por el proteccionismo y la inversión pública y a la 
larga por medio de la productividad, el empleo y la demanda de inswnos 
primarios, debería 'modificar la distribución del ingreso repartiendo sus 
fiutos hacia las capas de menores ingresos ' 425 

Pero la industriafu:ación sólo genero acumulación capitalista, cuyo 
interes se centro en la tasa de ganancia y no en la producción de bienes de 
consumo, de esta forma creo su propia demanda a través de la reducción 
del valor de la fuerza de trabajo, por medios económicos y políticos. esta 
época se caracterizó también por el proceso inflacionario. 

Mexico entra de lleno a la cumulación de capital por medio de un 
cambio drástico en la distribución del ingreso y en la asignación del 
excedente social, conteniendo a la vez los conflictos entre clases y entre 

"lbidem. 

2> lbidan. 
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grupos de clase por la combinación de cuatro elementos: débilidad 
política y económica de los grupos oligarcas, control corporativo de la 
organización social y política de Jos obreros, una burguesía nacional en 
surgimiento. en este periodo se dio una pauperi7.ación del proletariado ya 
que los salarios reales eran bajos y decrecientes esto provoco que el nivel 
de vida de mucha gente se viera muy afectado. 

En la década de Jos 50s. se dieron experiencias significativas: 
mejoramiento del hogar, promoción de la participación de comites locales 
para la construcción de aulas, sistema de agua potable, introducción de 
energfa eléctrica y centros de salud. 

las mujeres eran las que formaban estos equipos ensei!aban a la 
familia técnicas para el cultivo de legumbres, frutas, crla de animales 
domésticos, conservación de alimentos, mejoramiento del hogar, higiene y 
primeros auxilios, cuidados del nillo, manejo del hogar bienestar familiar y 
comunal, recreación cooperativismo, civismo, contactos sociales entre 
miembros de diferentes comunidades. 

en 1956 se dieron las normas para reali7.ar el estudio 
socioeconómico de las comunidades, Ja planeación del trabajo, asi como 
su evaluación, en un proceso de reorganización de las misiones culturales. 

Para 19.58 la ONU determino que " el desarrollo de la comunidad 
es un proceso por el cual el propio pueblo participa en la planeación y 
realización de los programas que se destinan a elevar el nivel de vida "26 

en 1959 se inicia el programa de clubes juveniles rurales cuyo 
objetivo era mejorar la armonía y los niveles de vida de los agricultores y 
sus familias, dirigido a jóvenes con el fin de que fueran buenos ciudadanos 
y buenas amas de casa de tal modo que actuen en sus comonidades como 

,. lbidc:m. 
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hombres prominentes y mujeres dignas de aprecio, los jóvenes conocieron 
técnicas de agricultura moderna, de esta fonna se les ofrecía formar un 
capital mediante el trabajo honrado, disciplinado y bajo una adecuada 
organización se les capacitaba para convertirlos en lideres de la 
comunidad, fieles a la democracia y el progreso, el bienestar y asl 
contribuir a una generación más rica, más unificada e inspirada por 
sentimientos hacia la humanidad. Como ya se dijo en esta década surgen 
los centros de bienestar social ( 1953 ), con lo que se pretendía el 
mejoramiento integral de las comunidades rurales por medio de esfuerzos 
compartidos del pueblo y del gobierno: salud pública,saneamiento 
ambiental, proyectos socioeconómicos, obras públicas, proyectos 
educativos, culturales y recreativos así como de organización comunitaria. 
Las juntas de mejoramiento moral cívico y material; eran instituciones 
privadas establecidas en las cabeceras municipales y en otros pueblos, su 
objeto consistla en encauzar los esfuerzos en pro del mejoramiento social. 
Se buscaba además mejorar las relaciones familiares con vecinos y entre 
vecinos, lucha contra el vicio, promover el deporte y la cultura, también el 
bienestar de los ancianos el clvico aplicaba los derechos humanos, la 
justicia social, promoción de los sentimientos patrios, cooperación y 
progreso intercomunal, por último el material giraba en tomo a 
construcción de jardines, mejoramiento de las calles e instalación de 
parques. Para financiar estas acciones se realizaban campaftas locales, 
fiestas, juegos y donaciones privadas. 

Los centros del seguro social surgieron en 1957; a través de ellos se 
realizaban programas de desarrollo comunitario en áreas urbanas y 
suburbanas principalmente. Se presenta un nuevo concepto de seguridad 
que ya no se limitaba a la ayuda médica y material en caso de enfermedad 
, maternidad, accidentes de trabajo,invalidez, vejez, desempleo,muerte; 
sino que incluye servicios de capacitación a la clase trabajadora para 
alcanz.ar más altos niveles de vida. Las actividades consisten en si 
adiestramiento en los campos de : medicina preventiva, vida familiar, 
cultura general,educación cívica y recreación, inculcarles habilidades y 
destrezas tales como: costura, bordados, tejidos, decoración, tapiceria, 
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conservación de muebles, industria doméstica, fabricación de juguetes y 
cultura de belleza. desafortunadamente y a pesar de que aún existen, 
algunos paulatinamente han ido desapareciendo. 

de 1959 a 1964 se contaba con 86 misiones culturales rurales, 
mismas que en el sexenio de 1965-70 dieron atención prioritaria a la 
campafta de alfabetización de la población adulta; logrando abatir el Indice 
de analfabetismo. 

También en la década de los 60s se llevo a cabo el PLAT (plan 
lerma de asistencia técnica ) que incluia acciones de desarrollo de la 
comunidad; as! como el programa " cooperativa para el desan'Ollo de la 
comunidad rural, se realizo con el fin primordial de construir obras de 
interes comunal. 

Se puede decir que a partir de estas experiencias que el sector 
público implemento varios programas de participación social en donde el 
promotor tenia una función de convencedor o vendedor de los programas 
oficiales. 

En los 70s el modelo entro en crisis y se busca reorientarlo hacia el 
exterior, por medio de la modernización del aparato productivo, 
modificación de la política agraria y de relaciones entre la agricultura y la 
industria., buscar un papel más dinámico del Estado y medidas tendientes a 
mejorar la distribución del ingreso, se realizó un programa de 
estabilización en 1976, pero durante toda esta década se tuvo que trecurrir 
al endeudamiento exterior; el programa citado tenia como objetivo 
equilibrar la cuenta corriente, reducir la inflación y reanimar el 
crecimiento del producto a su tasa histórica; pero la crisis se siguio 
prolongando y quien más sufrio de nueva cuenta fueron las clases 
populares. 

En 1970 se le otorgo un premio a las misiones culturales otorgado 
. por la UNESCO; se agrego una tarea más, los cursos breves para adultos, 

sobre temas de interes social. 
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En estos aíl.os el desarrollo de la comunidad se apoyo en la 
declaración Interamericana; que la caracteriza como un proceso integral 
para hacer transfonnaciones sociales, culturales, económicas al mismo 
tiempo sirve como método por medio del cual se logra la moviliz.ación y la 
participación popular estructural, para dar una satisfacción plena de las 
necesidades económicas, sociales y culturales. 

En 1982 los que gobernaban al país ante la perdida de credibilidad 
tuvieron que reflexionar sobre su orientación respecto al desarrollo, por 
ello hicieron una conjugación equilibrada (la orientación liberal y social) 
sin que esto nos dejara al margen de la dinámica económica mundial. Lo 
cual es una condición básica para el crecimiento, por la gran dependencia 
que existe en las relaciones internacionales. 

"El auge de expresiones sociales, pollticas y culturales como 
resultado y respuesta a lo constantes cambios, transfonnaciones y crisis 
que atraviesa la sociedad, particulrmente con mayor énfasis a partir de la 
década de los 80s ha puesto en relieve diversas formas de organix.ación de 
la estructura social y el papel del Estado; sectores que hasta hace poco 
tiempo relativamente habian estado elejados del poder r,>litico o en todo 
caso habían tenido una participación poco trascendental 7 

Un claro ejemplo de esto lo constituye el movimiento urbano 
popular que surge en nuestro país a raíz de condiciones de marginación de 
sectores populares; es una respuesta organizativa para dar solución a este 
problema. Su primer precedente se da en los años 20s, al llevarse a cabo 
varias huelgas inquilinarias en toda la república; su periodo de mayor auge 
se da despues del movimiento polltico y social de l 9ó8, vinculado a 
grupos universitarios, cristianos y comunitarios que dieron origen a un 
gran número de organizaciones en la zona metropolitana de la ciudad de 

" ~ Basurto Ccloo "Loo MorimiaJlos Soc:Wcs en el i'ro)«lo de una proíClilm: Tnblyo Soci4f' Rcvilta 

do Trabajo Soc:W 8 y 9 J!NTS.UNAM Mmco 1995 pq. 41 
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México en donde se gestaba el mayor crecimiento fisico y demográfico de 
esta. En 1979 se crea la coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (CONAMUP) que agrupa a organizaciones de colonos, 
inquilinos,solicitantes de vivienda y servicios a nivel nacional. 

El 19 de septiembre de 1985 un sismo cimbro a la ciudad de 
México y miles de personas se quedaron sin hogar como consecuencia 
surgen un gran número de organizaciones de todo tipo: Sindicato de 
costureras, coordinadora Única de Damnificados (CUD) Movimiento 19 
de septiembre, la Regional de mujeres, la asamblea de barrios etc.Dando 
una gran dinámica de movilidad a grandes núcleos de población. 
Posteriormente se crean otras instancias de participación ciudadana como 
la junta de vecinos y la asamblea de representantes. 

Estas organizaciones desarrolllaron en su interior varias formas de 
funcionamiento democrático, sus demandas sociales son muy diversas: 
lucha por la vivienda, los servicios, la liberación femenina, cuestión 
cultural, deportiva, lucha de jóvenes,medio ambiente, movimiento 
campesino, sindical," universitario etc. Han participado en la lucha política 
directa o electoral. 

En los últimos ailos han promovido la democratización de diversas 
esferas de la vida política y social, pero muy en especial en el D.F. Sus 
demandas son crecientes, reclaman mejores satisfactores y condiciones de 
vida. 

La crisis de hoy en día afecta todas las acciones de la vida diaria de 
la población ya que cada actor social con base a sus problemas y 
vivencias da una explicación a esta crisis : "por lo que lo social tiene un 
nuevo significado a partir del cual la sociedad civil se ha venido 
articulando, particularmente en el surgimiento, desarrollo e impulso de 
diversas organizaciones sociales que se presentan como fuerzas 
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constituyentes para gestinar nuevas prácticas sociales que den respuesta a 
la problemática que el Estado no quiere o no puede ofrecer.28 

Se esta buscando nuevas fonnas para superar la crisis, la 
resignación, la frustración y de alguna forma lograr que la gente participe 
en la solución de sus problemas dejando la apatía a un lado. 

21 Arteaga Basurto. lbid. 
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CAPÍTULO 11. 

MODELOS DE PROMOCIÓN SOCIAL EN ELDIF. 

2.1 El DIF; INSTRUMENTO DE RESPUESTA SOCIAL. 

2.1.1 CENTROS FAMILIARES. 

2.1.2 CENTROS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

2.1.3 CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL URBANO. 

2.1.4 COCINAS POPULARES Y UNIDADES DE 
SERVICIOS INTEGRALES. 
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2.1 EL DIF INSTRUMENTO DE RESPUESTA SOCIAL 

La razón principal por la que se hace importante este capitulo 
consiste en que el DIF es una institución pública que lleva a cabo 
programas de promoción social, también absorbe gran parte de 
trabajadores sociales, pues es un campo fértil para el desarrollo de esta 
profesión y por contar con la infraestructura necesaria para realizar 
eficazmente esta labor, pues diariamente hay miles de personas que 
utilizan los servicios que proporciona; el DIF se ha convertido en una 
institución reconocida a nivel mundial, siendo un instrumento de respuesta 
social,ya que atiende a un gran número de población marginada 
ofreciéndole diversos servicios, además promueve el desarrollo de la 
comunidad; por esto mismo se hace necesario realizar un análisis a fondo 
de como surge, que objetivo persigue, su evolución, etc. En este 
organismo público existen varios modelos por medio de los cuales se lleva 
a cabo acciones de promoción social; sin embargo por considerarlas las 
más importantes nos avocaremos a analizar los centros familiares, centros 
de desarrollo de la comunidad, centros de bienestar social urbano, asi 
como las cocinas populares de servicios integrales conocidos como: CF, 
CDC, CBSU, COPUSI; los cuales surgen a partir de la década de los 60s 
y a través de su historia han dado excelentes resultados. Para explicar 
cada uno, de los modelos es necesario describirlos de la siguiente forma; 
sus antecedentes, su objetivo, su organización o estructura orgánica, su 
proceso metodológico, así como su ubicación ea el Distrito Federal, sus 
principales programas coa sus respectivos objetivos y ea que consiste 
cada uno de ellos. Estos centros son similares por lo que su descripción 
englobará a los cuatro ea su conjunto. 

Para comprender mejor la información que se va a plantear en este 
capitulo dedicado básicamente al DIF es necesario conocer los aspectos 
más importantes de su historia. 

En 1929 existe el primer antecedente del DIF cuando se constituyó "La 
gota de leche" Asi como la " Asociación nacional de protección a la 
infancia A:C": ,la primera dio asistencia pública y su objetivo era dar 
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protección y amparo a menores carentes de recursos económicos; la 
segunda tenia como función principal la distribución de desayunos a los 
menores que concurrian a ella, asi como a los que asistian diariamente e 
las escuelas que contaban con este servicio. 

El 31 de Enero de 1961 por decreto presidencial se crea el Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia ( INPI )como respuesta a la creciente 
demanda de servicios otorgados por la asociación de protección a la 
infancia ( API ). 

El primero de Febrero de 1961 aparecio en el diario oficial un 
decreto por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Protección a la 
Infancia, el cual tendrá por objeto suministrar servicios asistenciales 
complementarios y muy en especial la distribución de desayunos a los 
alwnnos de escuelas primarias y preprirnarias del DF., cuya situación 
económica lo amerite.En aquel tiempo la Secretaria de Salubridad y 
asistencia era la institución que tenla las atribuciones anterionnente 
seilaladas. 

El INPI ocupo las instalaciones ubicadas en la Avenida Emiliano 
Zapata 340 en la colonia Santa Cruz Atoyac. 

Posteriormente en 1968 se crea un organismo público 
descentralizado denominado Instituto Mexicano de Asistencia a la Niilez. 
El IMAN tenla como objetivo dar atención a menores explotados y en 
estado de abandono. La razón de esto fue la gran cantidad de menores de 
edad que fueron abandonados por sus padres entre otras causas por: 
conducta antisocial, enfermedad, prisión preventiva, orfandad, etc. Esto 
obligo a que et Estado pusiera atención especial a estos, pues quedaban en 
peligro de perder la salud, el equilibrio emocional y aún la vida; lo que 
hace necesario la creación de stablecirnientos que se dediquen al cuidado 
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integral de dichos menores buscando una solución rápida al abandono de 
que son objeto.29 

De esta fonna se crean las casas cuna para resolver el problema de 
menores de cuatro años abandonados; hospitales para menores enfermos 
especializados en pediatría e investigación de enfennedades propias de la 
niñez, procurando la preparación de profesionistas a través de la 
ensei!anza y la práctica, encaminada a la resolución de problemas de la 
infancia. Coordiando estas actividades el Instituto buscaba dirigir y 
canalizar nuevas formas de cooperación surgida de otros organismos 
sociales, aprovechando su infraestructura. 

En 1975 el INPI fue sustituido por el lnstitilto Mexicano para la 
Infancia y la Familia ( IMPI ) encaminado a fomentar y desarrollar 
actividades de tipo productivo, logrando asi, elevar el nivel de vida 
familiar y comunal. 

Finalmente el 13 de Enero de 1977 se fusiona el IMPI y el IMAN 
creando se el sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Famila 
(DIF). 

" Documento incdito. 
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Objetivo 

Desde sus inicios el sistema nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia ( DIF ) es un organismo público descentraliz.ado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; cuyo objetivo se centra en 
promover el bienestar social, correspondiendole la ejecución de las 
políticas gubernamentales de asistencia social, a través de programas 
específicos dirigidos a la población marginada. El DIF pertenece al sector 
salud, además por ley coordina el subsector de asistencia social a nivel 
nacional. 

Actualmente los programas del DIF brindan atención y 
mejoramiento nutricional, promoción del desarrollo familiar y comwütario, 
protección y aistencia a desamparados, asistencia a menores, ancianos y 
minúsvalidos es contraparte e interlocutor del fondo de las naciones 
wüdas para la infancia (UNICEF) con quien realiza actividades conjuntas. 

Para cumplir con eficiencia las funciones que la ley le ha señalado, 
opera con un patronato que hasta 1994 presidía la esposa del presidente 
de la república, su eficiente estructura se apoya en la participación de las 
esposas de los gobernadores y presidentes mwücipales de cada entidad 
federativa, las cuales participan directamente en el quehacer institucional. 
Además es una institución modelo en su género que actua 
coordinadamente con otras dependencias y organismos públicos. 

Principales programas 

1.- Programa de asistencia a minusválidos. 
2.- Procuraduría de la defensa del menor y la familia. 
3.- Desarrollo de la comwüdad en el medio rural. 
4.- Protección y aistencia a población en desamparo. 
5.- Desarrollo integral del adolescente. 
6.- Asistencia social alimentaria. 
7.- asistencia social al anciano. 

71 



El primer programa el DIF señala a los minusválidos como un 
sector de preocupación permanente, este los apoya en su derecho 
irrenunciable de incorporarse dignamente a la sociedad, este programa lo 
desarrolla en coordinación con otras instituciones del sistema nacional de 
salud, !lava a cabo acciones de rehabilitación para que sus beneficiarios se 
integren lo más pronto posible al quehacer social con absoluta igualdad de 
oportunidades, los servicios que ofrece se dirigen a una rehabilitación 
integral y son: consulta médica especializada, atención paramédica de 
psicología, Trabajo Social y Pedagogía, estudios complementarios de 
gabinete, tratamientos de terapia fisica, ocupacional y de lenguaje, 
dotación y adaptación de protesis y ortesis, evaluación de aptitudes, 
desarrollo de actividades para el trabajo y colocación selectiva de 
empleos. Presta servicios de prevención de invalidez detectandolos 
oportunamente e informando a las comunidades los problemas que 
ocasiona la invalidez. este programa se lleva a cabo a nivel nacional. 

El programa de la defensa del menor y la familia.Tiene como 
objetivo "Contribuir a que la comunidad cuente con servicios gratuitos de 
orientación y consulta juridica en materia de derecho familiar". 

En él se desarrolla un programa de información comunitaria sobre 
aspectos juridicos por medio de pláticas, conferencias y cursos; un 
servicio permanente de consultas legales resolviendo o canalizando los 
problemas a las autoridades correspondientes: patrocina, asesora y 
representa en juicio a menores, ancianos y minusválidos al igual que a las 
personas de escasos recursos, supervisando además las funciones de 
tutores desigandos en juicios. 

En este programa se otorga atención legal y gratuita. En la 
procuraduria de la defensa del menor y la familia se cuenta con tres 
oficinas al norte, centro y sur de la ciudad de México; asesora y patrocina 
a la población abierta en los siguientes casos: 
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+ -Pensiones alimenticias. 
• -Adopciones. 
• -Rectificación de actas del registro civil. 
• -Custodia de menores. 
• -Patria potestad. 
• -Juicios sucesorios. 
• -Divorcios. 
• -Beneficia al menor y la familia por medio del departamento de 

asistencia social que realiza actividades de prevención de: 

1.- Maltrato al menor. 
2.- Libertad vigilada a menores infractores. 
3. - Integración familiar y social. 
4.- coordinación de internados. 
5.- Bolsa de trabajo. 
6.- Prevención y orientación psicológica. 

También los centros de desarrollo de la comunidad del DIF en todo 
el país dan asesoria juridica permanente. En este se pretende tener una red 
de profesionales del derecho, de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad, programas bien estructurados. 

Desarrollo de la comunidad en el medio rural.Conocido también 
como red móvil nacional el cual tiene como objetivo " Promover y 
propiciar la participación activa de la población marginada, y por medio 
de la autogestión, mejoren sus condiciones de vida y se incorporen al 
desarrollo integral del país". La red móvil nacional cuenta con un gran 
grupo de promotoras que trabajan directamente con la población de las 
comunidades rurales de menos de 1500 habitantes y que carecen de 
servicios públicos básicos. Se busca mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo comunitario con la participación activa de cada uno de los 
miembros que la integran mediante la autogestión. 
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Acciones que realiza: 

• -Hábitos higiénicos y alimentarios. 
• -Planeación familiar. 
• -Cuidado de la salud. 
• -Producción de alimentos para autoconsumo y comercialización. 
• -Saneamiento ambiental. 
• -Mejoramiento de la vivienda. 
• -Construcción de aulas, letrinas y parques rústicos. 
• -Reforestación 

El programa de protección y asistencia a población en desamparo, 
tiene como objetivo el otorgar servicios de asistencia social a menores 
indigentes y ancianos en estado de abandono o desamparo con el fin de 
contribuir a su integración social y familiar. 

1. - Asistencia a menores por medio de las casas cuna: para nii\os menores 
de seis años con problemas familiares que los coloca parcial o 
totalmente en estado de abandono u orfandad de uno o ambos padres. 
También las casas hogar abrigan amenores de seis a dieciocho años por 
las mismas condiciones señaladas anteriomtente, pero también por 
carencia o rechazo familiar y maltrato fisico. 

2. - Asistencia a ancianos, en casa hogar brinda protección a personas 
mayores de setente años que por su situación laboral o familiar estan 
desamparados, sufren rachazo familiar, maltrato o carencia de recursos 
económicos. La protección a indigentes · es otorgada mediante la 
distribución diaria de raciones alimenticias, ayudas económicas, 
subsidios familiares y bolsa de trabajo; a través de este programa se 
otorga: 

• -Alberge. 
• -Alimentación. 
• -Vestuario. 
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• -Atención médica integral. 
• -Educación y recreación. 
• -Capacitación laboral. 
• -Subsidios temporales. 

Las unidades operativas de este programa son: casa cuna Coyoacán, 
casa cuna Tlalpan, casa hogar para niñas, casa hogar para varones, 
internado amanecer para niñas y otro para varones, centro aistencial Valle 
Narvarte, dos casas hoara para ancianos, Arturo Mundet y Vicente Garcla 
Torres. 

El programa del desarrollo integral del adolescente pretende 
mejorar las condiciones de estos, por medio de acciones institucionales 
directas con el fin de que funcionen como un factor de cambio hacia si 
mismos, su familia, su comunidad y su país. difunde a padres, maestros y 
jóvenes infonnación sobre el adolescente y sus cambios fisico
psicológicos, su dinámica social, el marco legal que los protege y las 
medidas para 'preservar la salud. Es importante ya que México cuenta con 
i7 millones de jóvenes en tre los 12 y 19 años de edad que deben 
canalizarse a decuadamente para que actuen con responsabilidad en el 
esfuerzo común de generar el desarrollo de México 

Las acciones que lleva a cabo: 

1. -Informar y formar por medio de platicas los aspectos básicos de su 
desarrollo. 

2. -Aplicar una encuesta con el fin de conocer las necesidades, intereses y 
costumbres de los jóvenes. 

3. -Realizar actividades recreativas, culturales, deportivas y de apoyo a los 
jóvenes participantes del programa. 
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4. -Talleres de capacitación para que tengan oportunidad de ser 
autosuficientes. 

5. -Incorporar a los jóvenes en actividades de benficio colectivo. 

Asistencia social alimentaria. 

Su objetivo busca "mejorar la dieta familiar y enriquecer la 
alimentación de los niftos, las mujeres embarazadas, los lactantes, los 
minusválidos y ancianos marginados, asi como apoyar la producción de 
alimentos en granjas y huertos familiares". 

Son tres sus acciones básicas: 

a.- Orientación nutricional. 
b.- Fomentar la producción de alimentos para el auto consumo. 
c.- Ayuda alimentaria directa. 

La distribución de raciones alimenticias escolares es prioritario para 
el sistema nacional porque toda la opción de progreso y crecimiento de la 
sociedad descansa en la niñez por ello lo que hoy se haga por ella se 
reflejará a futuro buscando cada vez mayores niveles de bienestar. por 
medio de este programa se complementa la dieta de los educandos 
proporcionandoles una parte importante de la proteínas y calorias que 
diariamente requiere un organismo en desarrollo. Diariamente IIÚles de 
menores del área metropolitana y estados vecinos reciben este apoyo. 

En cuanto al programa de asistencia social al anciano ya se explico 
anteriormente en el programa de asistencia social a población en 
desamparo. Este programa ofrece protección y asistencia a los ancianos 
dandoles, igualmente, alimentación, vestuario, atención médica integral, 
educación y recreación, capacitación laboral y subsidios temporales. 
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Asi el DIF responde a la problemática existente de manera 
sistemática. Podemos decir que el objetivo primordial del DIF es la 
promoción de la sistencia social a través de acciones tendientes a convertir 
en positivas las circunstancias adversas que pueden impedir al hombre su 
realización como individuo, como miembro de la familia y la comunidad, 
así como la protección fisica, mental y social apersonas en estado de 
abandono, incapacidad o minusvalía para su rápida integración a la 
sociedad. 

Para esta institución la familia es sumamente importante pues es la 
célula de la sociedad, por ello el DIF participa en la elevación del 
bienestar del niño, de la madre y la integración plena de la familia, 
fortaleciendola e impulsando a su agrupamiento a fin de que conforme una 
comunidad que participe en la solución de su problemática, aportando de 
igual modo toda su capacidad fisica y mental para el desarrollo global. 

Para responder a las necesidades y requerimientos de la sociedad el 
DIF ha creado diversos programas de acción social además creo una 
infraestructura de centros operativos en áreas geográficas con 
caracteríisticas de marginación, para que la población de escasos recursos 
socioeconómicos tenga acceso a los diversos servicios, considerando que 
todo lo anterior se logra a través de cuatro modelos de promoción 
social.El tema de este trabajo es la promoción social y nos avocaremos a 
la descripción de los cuatro modelos que implementa el DIF a través de 
sus centros operativos: 

1.- Centros Familiares (C F). 
2.- Centros de Desarrollo de la Comunidad (CDC). 
3.- Centros de Bienestar Social Urbano (CBSU). 
4.- Cocinas Populares de Servicios Integrales (COPUSI). 
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2.1 CENTROS FAMILIARES 

ANTECEDENTES: 

1.- Fecha y motivo de fundación. 

En el año de 1962 durante el gobierno del presidente Lic. Adolfo 
López Mateos se dio inicio a la construcción de 22 centros de orientación 
nutricional en terrenos donados por la misma comunidad; costaron varios 
millones de pesos, para su construcción se utilizo material muy ligero. 

Los centros fueron ubicados en zonas marginadas del Distrito 
Federal, para ello se realizo una investigación de trabajadores sociales 
quienes propusieron como sitios más idóneos a los cinturones de miseria 
de la ciudad los cuales carecian de servicios públicos y asistencia social. 

Estos pertenecian al INPI y su fin era brindar alimentación a 
menores de familias de escasos recursos económicos. 

En 1963 se capacitó al personal acerca de su funcionamiento. Se 
fueron abrirendo uno por uno; se comenzó a promover en toda la zona de 
afluencia de cada centro de orientación nutricional con el fin de informar 
acerca de los servicios que se darian a la comunidad, en esta labor 
colaboró un equipo de supervisión formado por: 

Un médico. 
Una enfermera. 
Una trabajadora social. 

Luego se incremento con 24 trabajadoras sociales y 24 enfermeras, 
este personal participo en la inauguración e inséripción de las familias y 
atendiendo su problemática hasta dejarlas funcionando a todas y cada una 
de ellas. La mayor parte de la población eran familias campesinas de 
costumbres muy arraigadas, las cuales prersentaban graves problemas de 
desnutrición, sobre todo en la población infantil. Se empezo a programar 
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platicas en estas la trabajadora social o el médico eran los principales 
participantes. · 

En 1964 se incorporaron acciones de integración familiar, 
capacitación a la mujer, planificación familiar, servicio de jardln de nillos 
en coordinación con la SEP. 

En 1968 surge el programa de orientación familiar por medio de 
desayunos familiares que tenian como objetivo: 

1 .- Buscar la integración familiar. 
2.- Modificar los hábitos alimenticios. 
3.- Planificar la familia. 
4.- Capacitar a la mujer en el hogar. 
5.- Dar orientación nutricional. 

El programa comenzaba desde el momento en que se elegía a diez 
familias las cuales participaban en una serie de platicas y demostraciones 
de nutrición durante 1 O dias; el domingo siguiente se invitaba a las 
familias a desayunar al centro, en el cual asistía un representante del INPI 
que hablaba a los presentes; el desayuno era preparado por un grupo de 
madres de familia bajo la supervisión de la trabajadora social quien 
cuidaba que reuniera los requisitos de una buena nutrición. En cuanto al 
programa de capacitación de la mujer para el hogar; era impartida por 
maestras voluntarias; la trabajadora social del turno vespertino 
supervisaba dos veces por semana cada uno de los centros de las 15:00 
hrs. a las 17:00 hrs, ella también era la responsable de mantener a los 
grupos estables. En caso de deserción de alumnos hacia visitas 
domiciliarias. Para que funcionara adecuadamente se contaba con todos 
los recursos necesarios. Se capacitaba al personal que laboraba en los 
centros de lunes a sábado de 7 a 15 horas, se aprovechaba el sábado para 
dicha capacitación, se llevaba a cabo juntas de gobierno donde se 
establecía WJa retroalimentación entre médico, enfermera y trabajadora 
social. 
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En 1970 se organizaron jornadas comunitarias los domingos en 
zonas marginadas en las cuales se proporcionaban todos los servicios que 
brindaba el IMPI para darlos a conocer; con el apoyo de otras 
instituciones como la secretaria de SSA. A partir de esta fecha y hasta 
1976 cambio su denominación por la de centros familiares; tomando en 
cuenta que responderia mejor a los objetivos y programas que se 
realizaban, dada la demanda de servicios que solicitaba la niñez mexicana 
y sus familias. 

En 1973 el IMPI dio un nuevo enfoque a sus objetivos y programas 
encaminados a labores de promoción de bienestar social en los aspectos 
de salud, educación, economía, recreación, orientación jurídica; 
considerando al niño dentro del núcleo familiar y parte de la comunidad 
donde se desarrolla. Dio inicio el programa de proyección a la comunidad, 
con la integración de los comités de promoción social. El objetivo de los 
centros familiares era el de lograr el bienestar social de las comunidades 
que habitan en las áreas de afluencia de los centros, a través de la 
realización de programas del IMPI en los cuales se llevan acabo acciones 
de beneficio comunal, social, cooperativas de consumo que constituyeron 
en su momento un importante apoyo económico para la población. Se 
intensificó el programa de capacitación para el trabajo con la colaboración 
de maestros voluntarios de la comunidad que prestaban sus servicios 
gratuitamente o con gratificaciones a cargo de la población. 

En 1976 la C. Presidenta del Patronato Sra. Maria Esther Zuno de 
Echeverria reconoce la importancia del trabajador social; como un 
elemento con las técnicas precisas para lograr la sensibilización y el 
interés entre los miembros de una comunidad para participar en los 
programas institucionales por esto se considero que fuera el trabajador 
social quien coordinara los centros. 

De 1970 a 1976 surgen estos centros, durante el gobierno de 
Echeverria cuya política fue "Desarrollo Compartido" la época de la crisis 
a causa de una politica económica inadecuada aunada a un populismo 
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verbalista que provoco desconfianza y temor a los empresarios mexicanos, 
la disminución de tasas históricas de crecimiento, los problemas para 
financiar el desarrollo ya que se tuvo que recurrir al extranjero con 
préstamos para financiarlo. Inflación, devaluaciones; por todo lo anterior 
al crearse. estas instituciones se tenia como fin apoyar a las clases 
desprotegidas por medio de programas de asistencia y seguridad social 
para atenuar los efectos de esta crisis. 

2.- Tipo de nl.lción que se establece con IJI pobl•ción. 

La relación que predomina es lineal y vertical pues la institución es 
quien jerarquiza los problemas y elige los proyectos que se van a realizar 
independientemente de la congruencia que haya con las necesidades que 
la población considera prioritarias. Los programas son d,:l)orados en las 
oficinas centrales por personas que ocupan altos níveles ad:ninistrativos 
que desconocen los pérfiles socioeconómicos y culturales de las las 
comunidades atendidas, los centros operativos se encuentran distribuidos 
en diversas zonas del DF. donde los integrantes de la comunidad muestran 
desinteres, indiferencia y apatía, por la poca correspondencia con la 
realidad de los mismos. 

3.- Problem,tiCll que atiende. 

Los programas de promoción social en este tipo de instancias 
atiende la siguiente problemática de acuerdo a la siguiente jerarquia: 
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Nivel de prioridad 

PRIMERO 1 

.._ ____ __. l ..... _s_E_G_UND0 __ __.· 11~-.-T-ERC_E_R_O_~ 
CAPACITACIÓN 

EDUCACIÓN 
SALUD 

ALIMENTACIÓN 

4.- Objetivo. 

1.- En cuanto a su finalidad. 

ALCOHOLISMO 
RECREACIÓN 

VAGANCIA 

Elevar el nivel de vida de la comunidad. 
buscar el desarrollo integral de la familia. 

2.- Promover el bienestar comunitario a través de: 

VIVIENDA 
ORGANIZACIÓN 

POPULAR 
PANDil.LERISMO 

BANDAS 

Otorgando apoyos logrando así mejorar su nivel de vida por medio de: 

• Organización de los diferentes sectores de la población. 
• Proporcionar asistencia social alimentaria. 
• Aplicar programas de asistencia y promoción social. 
• Implementación de programas de recreación, educación y capacitación. 
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Por lo anterior su objetivo se sintetiza en: 

Elevar el nivel de vida de la comunidad por medio del desarrollo 
integral de la familia, a través de acciones de promoción y asistencia 
social, con la participación primordial de la población organizada. 

5.- Marco institucional. 

Su organización se caracteriza por estructuras gubernamentales.Su 
financiamiento es básicamente de presupuesto gubernamental recibiendo 
ocasionalmente donaciones de carácter nacional de empresas,promotoras 
voluntarias e instituciones públicas. Esimportante señalar que también se 
financian por medio de las cuotas que pagan sus beneficiarios. 

Establece primordialmente coordinación con instituciones públicas 
y de asistencia privada para desarrollar en primer término programas 
conjuntos, en segundo, obtener asesoria asi como recursos. 

Básicamente proporcionan servicios de educación, médicos, 
culturales, recreativos, alimentación,capacitación, asesoria y gestión de 
srevicios, algunos prestan atención psicológica. 
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Infraestructura que conforma a los CF. 

1 FRECUENTEMENTE 1 

OFICINAS 
ADMINISTRAT!V AS 

·AULAS 
CONSULTORIOS 

1 
REGULARMENTE 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

ÁREAS 
RECREA TlV AS 

AULAS DE USOS 
MÚLTIPLES 

OCASIONALMENTE 

COMEDORES 
ESTANCIAS 
INFANTILES 
LAVADEROS 

A nivel nonnativo cuenta con personal profesional de: Trabajo 
Social, medicina, educadoras; quienes son los mismos que participan 
directamente en actividades con la comunidad.de acuerdo al punto de vista 
de la institución el personal responde a las exigencias técnicas y 
operativas. Cabe señalar que el promedio de trabajadores sociales que 
labora en estos centros es de uno a cinco, en losque predomina el nivel 
técnico considerandose su intervención determinante en los procesos 
comunitarios. 

6.- Proceso metodológico 

Para seleccionar una comunidad estas estancias establecen como 
criterios: la congruencia de los objetivos de la institución y las 
necesidades de la comunidad primeramente, después los resultados de 
investigaciones y los recursos disponibles. Ciiando ya se seleccionó se 
realiza un estudio de tipo socioeconómico para detectar la problemática y 
al mismo tiempo conocer las cractcrísticas económicas, culturales y 
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sociales. La infonnación se obtiene básicamente por entrevistas a 
solicitantes de servicios, a población abierta y se complementa a través de 
lideres fonnales e informales, asi como grupos de la comunidad. Con base 
a lo anterior se desprende que la vida cotidiana de la población es vista de 
una manera muy superficial pues en ella se valora aspectos muy generales: 
necesidades, escolaridad, problemática social, estructura familiar,empleo; 
entre los más importantes. 

En la elaboración del plan y programa se analiza la naturaleza y 
magnitud de la problemática jerarquizandola. Los problemas prioritarios 
en estas instituciones son: educación, salud, desintegración familiar, 
problemática social,carencia de serv1c1os públicos, alimentación 
desempleo, economía precaria. se efectua un análisis de viabilidad de los 
programas e intervención que se realiza al interior de la comunidad en un 
60% del total de los centros entrevistados , dándole poca importancia al 
contexto externo. los planes y programas son elaborados siempre por los 
directivos y personal especializado teniendo muy poca participación los 
representantes y grupos de la comunidad. 

En la ejecución de los programas la participación de la gente se 
manifiesta en la obtención de servicios, participan en actividades 
recreativas y culturales, colaboración en trabajos de beneficio a la 
comunidad, se rescatan las estructuras de organización fonnal existentes. · 

El seguimiento y control de las acciones se realiza por medio de 
procesos de supervisión utilizando el procedimiento de contrastación de la 
intervención con los objetivos y las metas a través de infonnes; esto se 
complementa con entrevistas individuales y grupales al personal en el área 
de trabajo; quien realiza esta actividad es el personal especializado y 
considera generalmente los resultados y procedimientos, y en menor 
proporción los alcances de las acciones y las actitudes de la población. 

85 



El alcance de los objetivos se evalúa primordialmente por la 
pertinencia y jerarquización entre metas y recursos en primer lugar y en 
segundo por la viabilidad de recursos y la aceptación por parte de la 
población. 

Las metas y procedimientos son valorados por la productividad del 
programa. 

El objetivo actual de los CF es: 

Fomentar el desarrollo integral de Ja familia a través de la la 
ejecución de actividades en las áreas programáticas dentro de ellos. Es 
importante señalar que los 8 programas institucionales se manejan 
directamente en estos centros. 

Ubicación geográfica de los CF. 

DELEGACIÓN POLÍTICA. 

Azcapotzalco 
Alvaro Obregón 
Coyoacán 
Gustavo A. Madero 
lztacalco 
lztapalapa 
MiguelHgo. 
Tlalpan 
Venustiano Carranza 
Municipio de Cd. Nettahualcoyótl 

NO. DE CENTROS. 
2 
2 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
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DISTRITO FEDERAL 

CF A 



2.1.2CENTROS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

ANTECEDENTES: 

1.- Fecha y motivo de fundación. 

La mayor parte de estos centros surge durante los periodos 
presidenciales (58-64, 64-70,70-76) que se caracterizo por llevar a cabo 
estrategias de modernización en lo político y lo económico con el fin de 
contrarrestar las graves recesiones, por medio de la ampliación de 
infraestructura de servicios para apoyar el desarrollo industrial; el exceso 
del gasto público y solicitud de préstamos en el extranjero. Al crear estas 
instancias las políticas gubernamentales intentaron apoyar a las clases más 
desprotegidas implementando programas de asistencia y desarrollo social. 
Auspiciados por IMPI y posteriormente pasan a formar parte del DIF. 
Estos fueron construidos en 13 delegaciones políticas del DF, ubicados en 
zonas suburbanas y asentamientos irregulares y nuevas unidades 
habitacionales. 

2.- Tipo de realación que se establece con la población. 

Predomina la relación lineal y vertical pues los centros jerarquizan 
los problemas y seleccionan cuales son los proyectos a implementar 
muchas veces sin tomar en cuenta las necesidades que la población 
considera prioritarias. Todos los programas son elaborados en oficinas 
centrales del DIF por los altos niveles administrativos estos carecen de 
pérfiles socioeconómicos y culturales de las comunidades que atienden, 
estos se encuentran distribuidos en diversas zonas del DF donde los 
integrantes de la comunidad experimentan el desinteres, indiferencia y 
apatia, por que existe poca congruencia con la realidad de las mismas. 
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3.- Problem,tica que atiende 

Los programas de promoción social en esté tipo de instancias 
atiende la siguiente problemática de acuerdo a la siguiente jerarquía. 

NIVEL DE PRIORIDAD 

~PRIMERO-~' .___I _SEGUNDO _ __. 
EDUCACIÓN 

ALIMENTACIÓN 
SALUD 

UTU.IZACIÓNDEL 
TIEMPOLWRE 

4.- Objetivo. 

1.- En cuanto a au ímalidad 

CAPACITACIÓN 
ALCOHOLISMO 

FARMACODEP!lNDENCIA 
VAGANCIA 

• Elevar el nivel de vida de los sectores marginados. 
• Promover el desarrollo comunitario. 
• Procurar la asistencia social. 
• Propiciar el bienestar familiar. 

1l!R.CERO 

ORGANIZACIÓN 
POPULAR 

DESEMPLEO 
PROBLEMÁTICA 

FAMil.JAR 
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2.- Proporcionar apoyo para mejorar su nivel de vida a través de: 

• Organización de la comunidad. 
• La participación activa y constante de la comunidad. 
• Aplicación de programas de asistencia y promoción social. 
• Implementación de programas de alimentación, recreación y educación. 

Su objetivo se sintetiza: 

Elevar el nivel de vida de la comunidad por medio de la asistencia y 
promoción social a través de la participación y organización de la 
comunidad. 

S.- MARCO INSTITUCIONAL 

Se caracteriza por estructuras gubernamentales. Reciben 
financiamiento por medio de presupuesto gubernamental, reciben en 
ocasiones donaciones de carácter nacional e internacional, 
específicamente de instituciones públicas y organismos internacionales. 

Establecen coordinación con instituciones públicas para el 
desarrollo de programas en conjunt.; en primer lugar, en segundo para 
proporcionar o solicitar capacitación, o bien para la inserción de algún 
programa. 

básicamente proporcionan seTV1c10s de educación, médicos, 
asesoria, recreación cultural, así como atención psicológica especializada. 
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INFRAESTUCTURA CON LA QUE CUENTAN LOS CDC. 

1FRECUENTEMENTE1 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

AULAS DE USOS 
MÚLTIPLES 

AULAS 
CONSULTORIOS 

ESTANCIAS 
INFANTILES 

.__RE_o_UL_ARMENTE ___ __,I¡ .... _º_c_AS_ro_N_ALMENTE---~ 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
AREAS 

RECREATIVAS 
COMEDORES 
LAVADEROS 

TIENDAS 
AUDITORIO 

MICRO EMPRESAS 
TORTILLERIA 

A ruvel nonnativo cuentan con personal profesional de: Trabajo 
Social, medicina, psicología, docente.El personal participa en actividades 
directamente en la comunidad los trabajadores sociales, médicos, 
enfermeras, odontologos, psicologos. El personal responde a las 
exigencias técnicas y operativas desde el punto de vista de la institución. 
Es importante destacar que el promedio de trabajadores sociales que 
laboran en los CDC es de dos a siete, predominando el ruvel técruco, 
además se considera que su intervención es determinante en los procesos 
comunitarios. 
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Para la organización de cursos de capacitación al personal utilizan 
los medios de la propia institución ( DIF) complementados con apoyos de 
otras instituciones con una periodicidad de dos veces por aiio. 

6.- PROCESO METODOLÓGICO 

Al seleccionar una comunidad área o sector se establece como 
criterios en estos centros: la congruencia de los objetivos de la institución, 
las necesidades de la comwridad; en menor proporción la organización de 
la comwridad y factibilidad de la intervención. Una vez que se ha 
seleccionado se lleva a cabo un estudio socioeconómico para detectar la 
problemática además para conocer las caracteristicas económicas, 
culturales y sociales. La información es obtenida básicamente por 
entrevistas a los solicitantes de servicio, a población abierta y como 
complemento a través de líderes formales e informales, grupos de la 
comunidad, cabe destacar que en estos estudios la vida cotidiana de la 
comunidad es vista de manera muy general, ya que primordialmente se 
valoran (escolaridad, problemática social, estructura familiar empleo, etc.). 

Al elaborar el plan o programa se analiza la naturaleza y magnitud 
de la problemática jerarquizandola. Los problemas que consideran 
prioritarios son: educación, salud, desintegración familiar, problemática 
social, alimentación, desempleo, problemas económicos. 

En estos se lleva a cabo un análisis de viabilidad política de los 
programas y la intervención que realizan pero sólo lo hacen al interior de 
la comunidad dandole poca importancia al contexto exterior. En relación a 
los planes y programas son elaborados por los directivos y personal 
especializado, en pocas ocasiones se incorporan representantes y grupos 
de la comunidad. 

Al llevar a cabo la ejecución de programas la participación de la 
gente se manifiesta en la obtención de servicios, colaboración en trabajos 
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de beneficio a la comunidad, asi como actividades de recreación y cultura, 
rescatandose las estructuras de organización fonnales que existen. 

Para el seguimiento y control de las acciones se lleva a cabo a 
través de procesos de supervisión utilizando como procedimiento Ja 
contrastación de la intervención con los objetivos y metas por medio de 
informes, se complementa con entrevistas individuales y grupales al 
personal en el área de trabajo. El peronal especializado es quien se 
encarga de esta actividad, quien considera que generalemente los 
resultados, los procedimientos y en menor escala los alcances de las 
acciones y las actitudes de la población . Básicamente el control operativo 
de las acciones se realiza por medio de informes cuantitativos 
ocasionalmente se realizan entrevistas a usuarios y a lideres. 

La evaluación es realizada mensualmente por directivos y personal 
especializado en el que se toma en cuenta el alcance de los objetivos, 
metas, resultados y un poco menos los procedimientos y el impacto social 
que generan las acciones en la población. 

Las metas y procedimientos son valorados por la productividad del 
programa. 

El DIF para disminuir la marginación rural y urbana lleva a cabo su 
programa de promoción de desarrollo comunitario en el cual el individuo 
es concebido como un ente social, la familia como base de la sociedad y a 
la comunidad rural y urbana el conjunto de familias que mediante una 
reacción natural o pactada establecen sus normas de convivencia, a la 
religión como área susceptible de transformarse con el esfuerzo de sus 
habitantes y a la nación como la composición de síntesis geográfica, 
política , social y cultural. 

El desarrollo del país engloba el desarrollo comunitario que es un 
complejo proceso de cambios progresivos realizados e.n forma 
permanente, que requieren de la participación popular, de la asistencia 
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técnica, de los recursos institucionales y poblacionales para satisfacer sus 
necesidades e ir resolviendo problemas. El desarrollo de la comunidad 
necesita la participación organizada de la población con estrecha 
colaboración entre la comunidad y sus líderes naturales, fonnales asi como 
las autoridades. 

Las modalidades de participación, formas de trabajo y número de 
miembros de los comites esta condicionada por particularidades 
intrinsecas de cada comunidad. esto significa que los comités de 
desarrollo comunitario son organizaciones democráticas y populares que 
trabajan con los promotores sociales para mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad con la participación de la población en su conjunto de ahí 
la importancia de crear los Centros de Desarrollo de la Comunidad CDC, 
los cuales estan integrados por: 

-Dirección. 
• -Subdirección administrativa. 
• -Secretaria. 
• -Oficina de la directora de jardln de niños ( SEP ). 
• -Biblioteca. 
• -Aulas. 
• -Talleres. 
• -Oficina de asesoria juridica. 
• -Oficina de trabajo social. 
• -Consultorio médico. 
• -Cocina. 
• -Comedor. 
• -Guarderia. 
• -Sala de proyecciones. 
• -Salón de usos múltiples. 
• -Bailos. 
• -Farmacia. 
• -Tortilleria ( en algunos ). 
• -Tienda de abasto ( algunos ). 
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• -Auditorio ( el de el rosario ). 

Su horario de labores es de 7:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes. La 
población que asiste generalmente a los CDC es: lactantes, maternal y 
preescolar (en la guardería); jóvenes que asisten a talleres de capacitación 
(taquimecanografia, cultora de belleza, danza, aerobics, corte y 
confección, artesanías, electricidad, karate, música, carpintería); grupos de 
la tercera edad integrados en comités. Lo cual significa que se presta 
servicio a la mayoria de la población por grupos de edad. 

El DIF central aporta recursos financieros para mantenimiento y 
funcionamiento de las instalaciones, vinculado con las delegaciones que 
proporcionan un presupuesto anual para las unidades. 

Recursos humanos con los que cuenta: 

• Jefe de área. 
• Encargado administrativo. 
• Coordinadora educativa. 
• Personal médico. 
• Médico pasante ( servicio social ). 
• Cirujano dentista. 
• Enfermera ( SSA ). 

• Trabajo social ( el número de trabajadores sociales esta determinado 
por el tamaño del centro ) 
Pasante de trabajo social ( servicio social ) 

• Personal operativo de áreas educativas. 
Centro de Desarrollo Infantil 
Coordinadora educativa 
Niñeras. 
Cocinera. 
Auxiliar de cocina. 
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Auxiliar de mantenimiento. 
Jardín de niños SEP. 
2 directoras ( l por tumo). 
l O educadoras ( 5 en cada turno ). 

• Área de educación especial (psicopedagógico SEP). 
3 psicologas. 
l trabajadora social. 
l secretaria. 
1 administrador. 

• Profesores institucionales ( talleres comunitarios DIF ) 
l profra. de corte y confección. 
l profra. de cultora de belleza. 
l profra. de taquimecanografia. 
l prof. de carpintería. 
l prof. de música. 
1 prof. de danza. 
l prof. de aerobics. 
l prof. de karate. 

• Bibliotecario. 
• Personal de tortilleria. 
• Personal de lechería. 
• Personal de tienda de abasto. 
• No todos los CDC cuentan con este servicio. 
• Personal auxiliar de mantenimiento 
• Personal de vigilancia. 

Los servicios proporcionados por estos centros son integrales; 
.además de que cuenta con una infraestructura mayor que la de los centros 
fiuniliares y los centros de bienestar social urblllll); también llevan a cabo 
Jos 8 programas institucionales. 
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Ubicación geográfica de los CDC. 

DELEGACIÓN POLÍTICA. 
Azcapotzalco 
Alvaro Obregón 
Coyoacán 
Cuajimalpa 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
lztapalapa 
MiguelHgo. 
Milpa Alta 
Tlahuác 
TI al pan 
Venustiano Carranza 
Xochimilco 

NO. DE CENTROS. 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

2.1.3 CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL URBANO 

ANTECEDENTES 

1.- Fecha y motivo de fundación. 

Surgen como predecesores de los clubes de madres su integración 
fue promovida por la Secretarla de Asistencia Pública que más adelante al 
fusionarse con el Departamento de Salubridad Pública da origen a la 
Secretarla de Salubridad y Asistencia. Nacen en 1928 y 1929; su fin 
primordial consistio en dar servicios asistenciales en las zonas rurales y 
posteriormente en colonias proletarias del Distrito Federal. de 1940 a 
1950 se dedicaron a la atención materno-infantil; pero es hasta la década 
de los 50s cuando tienen mayor auge al ser promovidos por la oficina de 
Bienestar Social que pertenecía a la Dirección general de Asistencia 
Social la cual se coordino con las misiones culturales de la SEP, por ende 
intensifican y amplían sus servicios; se empezo a tomar en cuenta la 
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participación de la comunidad en sus programas, a fin de promover el 
mejoramiento económico, cultural y social de las comunidades, que estas 
se adapten a normas evolutivas avanzadas, impulsando que las 
posibilidades de superación se den dentro de las mismas. 

El Departamento de Bienestar Social promovio el progreso 
colectivo de las comunidades, atendiendo todos los aspectos necesarios 
para el logro de la salud integral. Se pretende armonizar recursos oficiales 
y comunitarios, no con el fin de controlarla, sino más bien de hacerla 
participe en la consecusión de su bienestar. 

En la década de los 60s los centros de Bienestar Social Urbano 
tenian como objetivo la protección materno-infantil y fortalecimiento de la 
familia, unido a los intereses de Ja comunidad; la elevación del nivel 
económico, educativo y cultural, el mejoramiento de la alimentación 
popular y la promoción agropecuaria, el saneamiento ambiental 
esencialmente familiar, la recreación, el reforzamiento moral, civico y de 
espiritu de comunidad. 

En el año de 1970 pasan a formar parte del DIF; en estos años los 
CBSU pretendieron ser centros de capacitación para el trabajo, 
iniciandose sus talleres de taquimecanografia, costura, corte y confección, 
oficios varios. Dirigidos a población abierta de zonas marginadas para que 
mejoraran su nivel socioeconómico; pero poco a poco se fueron 
introduciendo los programas institucionales y sus objetivos fueron 
cambiando. 

A partir de 1970 tienen mayor auge hasta 1976, durante este 
periodo se dan las bases de industriañlización en México. La década de 
los 70s se caracterizó por una de las crisis más profundas del pais, en el 
cual la deuda externa crecio al igual que la inflación, el peso sufiio 
devaluaciones constantes. Al crearse estos centros la polltica 
gubernamental busco apoyar a las clases desprotegidas con la 
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implementación de programas de asistencia y seguridad social combinado 
con la capacitación que es lo que diferenciaba a estos centros de los CF y 
los CDC. sin embargo a últimas fechas llevan a cabo los mismos 
programas 

2.- Tipo de nlación que se establece con la población 

La relación predominante es lineal y vertical, pues la institución es 
la que jerarquiza los problemas y selecciona los proyectos que se van a 
implementar independientemente de la correspondencia que exista con las 
necesidades que la población juzga como prioritarias. También todos sus 
programas se elaboran en oficinas centrales por altos niveles directivos y 
carecen de pérfiles socioeconómicos y culturales de las comunidades 
atendidas, se encuentran distribuidos en diversas zonas del DF. Estas 
instancias donde priva el desinteres la apatía y la indiferencia de la 
mayoría de la gente de una comunidad por que existe poca congruencia 
con la realidad de estos. 

3.- Problemjlica que atiende. 

Proporciona servicios de capacitación laboral, de educación, 
médicos, de alimentación, asesoria jurídica, recreación cultural, y en 
menor importancia desarrollan acciones para gestión de servicios 
públicos, algunos prestan atención psicológica especializada. 
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NIVEL DE PRIORIDAD 

1 RUMERO. 1 

r-· ~~~~~--·-··-·~·· .1~~-·~·-· SEGUNDO~~~·~~~ 
CAPACITACIÓN . 
ALIMENTACIÓN· 

SALUD. 

40bjetivo. 

Ai:COHÓL1sMo 
FARMACODEPENDENCIA 

_VAGAN_CIA 

BANDAS 

DESEMPLEO 

• -Elevar el nivel de vida de la población marginada por medio de la 
capacitación. 

• -Buscar el desarrollo integral de la comunidad 

• -Promover el bienestar de las comunidades por medio de: 

• -Organización de los sectores de la población. 

• -La participación activa y constante de la comunidad. 

• -Aplicando programas de asistencia ypromoción social. 
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En este sentido su objetivo se sintetiza en: 

Elevar el nivel de vida de la comunidad implementando acciones de 
capacitación, de promoción y asistencia social con la participación y 
organización de la comunidad. 

Su objetivo actual es: 

Lograr el bienestar social de las comunidades que habitan en las 
áreas de afluencia de los centros, a través de la realización de programas 
del DIF así como capacitación integral para el trabajo. 

5.- Marco inslitucional. 

Se caractariza por ser una estructura gubernamental en su fonna de 
organización. En relación a su financiamiento es por medio de presupuesto 
gubernamental y en ocasiones reciben donaciones de carácter nacional, 
esencialmente de empresas, instituciones públicas y promotoras 
voluntarias. 
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INFRAESTUCTURA CON LA QUE CUENTAN LOS CBSU. 

1FRECUENTEMENTE1 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

AULAS DE USOS 
·MÚLTIPLES 

AULAS 
CONSULTORIOS 

ESTANCIAS 
INFANTILES 

~RE-G_UL_ARME_NTE~' ¡ ___ _____. 
- - _OCASIONALMENTE 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

AREAS 
RECREATIVAS 
COMEDORES 
LAVADEROS 

TIENDAS 
AUDITORIO 

MICRO EMPRESAS 
TORTil.LERIA 

Se relaciona con instituciones públicas para desarrollar programas 
conjuntos, proporcionar capacitación, obtener recursos o bien para la 
inserción en algún programa.También tiene relación con instituciones de 
asistencia privada. 

A nivel nonnativo cuentan con personal profesional de: Trabajo 
Social, medicina y administración de empresas. los que participan 
directamente en actividades con la comunidad son: los trabajadores 
sociales y los médicos. De acuerdo al punto de vista de la institución el 
personal responde a las exigencias técnicas y operativas. El promedio de 
trabajadores sociales es de uno a cinco, predomina el nivel técnico, 
además se considera que su intervención es determinante en los procesos 
comunitarios. · 
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6.- Proceso metodol6gico. 

Al seleccionar la comunidad se establece como criterios; la 
congruencia de los objetivos de Ja institución, las necesidades de la 
comunidad al igual que la organización y factibilidad de la intervención. 
Cuando ya se seleccionó se realiza un estudio de tipo socioeconómico en 
donde se detecta la problemática y se conoce las caracteristicas 
económicas culturales y sociales. Se obtiene esta información por medio 
de entrevistas a solicitantes de servicios, a la población abierta. Es 
importante señalar que en estos estudios se observa la vida cotidiana de la 
comunidad superficialmente ya que se valoran sólo aspectos generales 
tales como: necesidades, escolaridad, problemática social, estructura 
familiar y empleo, entre Jos más importantes. 

Para elaborar el plan o programa se analiza la naturaleza y la 
magnitud del problema atendieodolo en orden de importancia : educación, 
salud, desintegración familiar, falta de capacitación laboral. Afirman que 
no efectúan un análisis de viabilidad política, no le dan importancia al 
contexto interno ni al externo. Los programas son elaborados siempre por 
los directivos. 

En la ejecución de los programas la participación de la gente se 
manifiesta en la obtención de servicios, participación en trabajos de 
beneficio a la comunidad y en actividades de recreación y cultura; donde 
se rescatan las estructuras de organización formales existentes. 

El seguimiento y control de las acciones se realiza a través de la 
supervisión utilizando como procedimiento la contrastación de la 
intervención con los objetivos de las metas por medio de informes y 
documentos, se complementa con entrevistas individuales y grupales al 
personal en el área de trabajo. Quien lleva a cabo esta actividad es el 
personal especializado tomando en cuenta Jos resultados y 
procedimientos, así como los alcances de las acciones. El control 
operativo de las acciones es por medio de informes cuantitativos. 
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La evaluación se efectúa mensualmente por directivos, tomando en 
cuenta el alcance de los objetivos, metas, procedimientos y resultados y en 
menor escala el impacto social que provocan las acciones en la población. -

El alcance de los objetivos se evalúa por la coherencia entre las 
metas y los recursos al igual que la viabilidad de los recursos.Las metas y 
procedimientos son valorados por la productividad del programa. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CBSU. 

DELEGACIÓN POLÍTICA. 
Azcapotzalco 
Coyoacán 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
Iztapalapa 
Miguel Hgo 

NO. DE CENTROS 
1 
2 
3 
l 
2 
l 

2.1.4 COCINAS POPULARES Y UNIDADES DE SERVICIOS INTEGRALES. 

En el ru'lo de 1953 se creo el sistema conocido como cocinas 
populares, cuya finalidad consistía en condimentar alimentos para ser 
vendidos al público a precios mínimos. en ese año se beneficio e un 
promedio diario de 300 personas, el servico se hizo pennanente hasta la 
aparición de los centros de bienestar social urbano, los que se encargaron 
de continuarlos aplicando como normas técnicas. la elaboración de los 
alimentos no se hizo en las cocinas, sino la cocina central (DIF) enviaba 
los alimentos ya elaborados. 

Reciben un impulso a partir del programa nacional de solidaridad, a 
puesto en marcha el programa de cocinas populares y unidades de 
servicios integrados ( COPUSI ) con una proyección a nivel nacional, 
como una alternativa para enfrentar la desnutrición, asi como otros 

103 



DISTRITO FEDERAL 



problemas que afectan el bienestar como son el deterioro de la salud, los 
bajos niveles de escolaridad, de capacitación para el trabajo, la 
insatisfacción de necesidades básicas, la falta de espacios para la 
expresión y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas. 

La copusi procura beneficiar a toda la familia dando acceso a 
desayunos y si se requiere comidas y cenas nutritivas, variadas y a bajo 
precio a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, madres en 
periodo de lactancia, minusválidos y ancianos, que por sus características 
biológicas son quienes mayores riesgos tienen en cuanto a desnutrición y 
salud en general. 

La copusi tiene como propósito fundamental lograr el desarrollo 
social de las familias y comunidades de escasos recursos económicos, 
prestando servicios básicos con el apoyo y participación activa de las 
familias beneficiarias, por ello se considera como un centro de solidaridad 
comunitaria. 

Para el funcionamiento de la cocina las familias participantes 
conforman un comité, mismo que en asamblea se constituye como la 
máxima autoridad, el cual por voto mayoritario elegirá a la mesa directiva 
cuyos miembros serán rolados de manera periódica a efecto de que todos 
los integrantes del comite compartan la responsabilidad al mismo tiempo 
que los beneficios. 

El establecimiento de una copusi implica la existencia de una 
comunidad organizada a fin de que proporcione un local y apoyo en la 
instalación de la cocina, participando posteriormente en actividades 
inherentes a su funcionamiento, correspondiendo al DIF, proprcionar 
despensas, equipamiento, asesoria técnica, capacitación y orientación 
nutricional, así como una despensa básica para la elaboración de los 
desayunos que al ser vendidos a los participantes constituirá un fondo que 
le permite ser autosuficiente. 
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La copusi contempla una atención integral, genera grandes 
beneficios destacandose los siguientes. 

• -La disminución del gasto familiar a través de la compra colectiva y la 
preparación conjunta de alimentos. 

• ·Vigilancia del nivel nutricional y de la salud familiar en general. 

• -Educación y capacitación para el trabajo. 

• -La posibilidad de participar en proyectos generadores de ingresos ( 
empresasa familiares ). 

• -La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas que 
ayuden a la formación y superación de los diferentes grupos de 
población desde los niños hasta los ancianos. 

A partir de su nueva orientación la copusi reorienta un programa 
nuevo enfrentandose a grandes problemas tales como: desorganización de 
la población y falta de asesoria en cuanto a su funcionamiento. 
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Ubicación de COPUSIS 

DELEGACIÓN POLÍTICA. 
Alvaro Obregón. 
Azcapotzalco. 
Coyoacán. 
Cuajimalpa. 
Cuauhtémoc. 
Gustavo A. Madero. 
lztacalco. 
lztapalapa. 
Magdalena contreras. 
Miguel Hidalgo. 
Milpa Alta. 
Tlahuác. 
Tlalpan. 
Venustiano Carranza. 
Xochimilco. 

NO. DE COPUSIS 
19 
2 
7 
1 

11 
7 
s 

60 
4 
1 
2 
17 
12 
13 
3 

TOTAL 176 
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ANALISÍS E INTERPRETACIÓN.* 

A partir de la descripción de los modelos de promoción social 
implementados por el DIF en el Distrito Federal, se hace necesario 
realizar una interpretación conceptual y metodológica, que de pauta a la 
identificación de aquellos factores y condiciones que repercuten en la 
planeación y operacionalización de dichos modelos. 

Con la finalidad de ser claras en los diversos planteamientos e 
interpretaciones, se establecerán algunos parámetros que pennitán una 
dirección objetiva de la exposición, dichos parámetros son: 

-Proceso de planeación y organización. 
-Estrategias de intervención Relación que establece. 

Problemática 
-Infraestructura. 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Los procesos de planeación de los diversos modelos de Promoción 
Social desarrollados por el DIF se cracterizan por estar desvínculados con 
la población, básicamente son elaborados por los directivos y personal 
especializados, en donde la participación de las comunidades atendidas es 
casi nula (ver gráfica 30). Tanto sus programas y estrategias son de 
"escritorio" y no elaoorados a partir de las necesidades, demandas, 
intereses de la población, por lo que sus acciones presentan poca o nula 
trascendencia para los sectores sociales, en cuanto a que no responden a 
su problemática, ni a la cotidianidad de los mismos, dejando de lado que 
este elemento es esencial en la implementación de programas que tienen 
como base la participación social (ver gráfica 23). Estas afinnaciones se 

•Basado en el ensayo "Análisis de Modelos de Promoción Social del DIF". lnv. Valoración de 
Modelos de Promoción Social en Instituciones Pizblicas. Privadas. Organismos no Gubernamentales y 
Populares. Mtra. Silvia Galeana de la O. ENTS·UNAM. 1994-1996, (en proceso) 
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reflejan en la poca importancia que se le da a los estudios de viabilidad de 
un programa (ver gráfica 27). 

Por otra parte a pesar de que el DIF presenta cuatro tipos de 
estructuras de organización (CF, CBSU, CDC, COPUSI) que se 
identifican por desarrollar acciones de promoción social, no muestran 
estrategias conjuntas que persiguen objetivos integrales, es decir, cada una 
de estas estructuras se desenvuelven independientemente una de otras a 
pesar de la similitud de sus objetivos y actividades. Lo que genera que en 
ocasiones se presente duplicidad de acciones, y en consecuencia una 
pérdida de recursos, pero sobre todo el trabajo aislado, en ese tipo de 
programas, su impacto es menor por la problemática que atiende. 

Por otra parte es importante señalar que en los objetivos de estas 
instancias se refleja un concepto de promoción social que rescata sus 
premisas esenciales (ver concepto en el capítulo 1 ). Sin embargo cuando 
se contrastan con lo que se realiza en la práctica se reduce al otorgamiento 
de servicios o beneficios en especie (ver gráfica 6) reduciendo la esencia 
de la promoción social (impulsar y atender el desarrollo de los sectores 
sociales a partir de procesos de organización social y autogestión) al 
cumplimiento de metas establecidas lo que se traduce en aisladas con poca 
o nula congruencia con los objetivos de organización e integración social 
(ver gráfica 58). Se caracteriza por una organización combinada, en 
cuanto a que el DIF es parte del sector salud constituyéndose como 
cabeza del subsector de asistencia y además posee la modalidad de 
patronato precidido por la esposa del jefe del ejecutivo. Dicha condición 
le pennite contar con una gran infraestructura en cuanto a oficinas 
administrativas, aulas de usos múltiples y de capacitación, consultorios, 
estancias infantiles, áreas recreativas y deportivas, comedores. Sin 
embargo hay que resaltar que su distribución en las di versas delegaciones 
se centraliza en algunas zonas, lo que genera el agotamiento de la 
población cercana a los centros (en sus diversas modalidades) sobre todo 
porque su intervención se caracteriza por la prestación de servicios (ver 
gráfica 7) el abastecimiento de productos en especie, si a esto se agrega 
que su orientación y acciones no presentan diferencias significativas a 
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pesar de que presentan una nominación diferente (CF, CDC, CBSU) lo 
que provoca duplicidad de acciones, en consecuencia la explotación 
potencial de recursos. Para una mayor fundamentación se muestra en la 
siguiente ilustración. 

Sin embargo hay que resaltar que el enfoque rebasa la misma 
esencia de los modelos de Promoción Social en sus diversas modalidades 
(CDC, CF, CBSU) en el sentido de que le apela a sus objetivos a 
"impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de las familias sujeto de 
asistencia social, a través de su participación corresponsable y solidaria 
con su comunidad". No obstante por las características de su intervención, 
no se encuentra un trabajo sólido de base social, es decir de organización 
y participación comunitaria y el trabajo con población que se tiene 
(comités) la principal motivación es la obtención de productos en especie. 
Por lo que no reflejan la asimilación por parte de los sectores sociales (con 
los que se trabaja) objetivos y estrategias en tomo a su desarrollo social 
impulsado por ellos mismos, por lo que el, carácter de la participación se 
reduce a la recepción de ciertos beneficios (gráfica no. 40). 

Se mencionó anteriormente que las diversas modalidades de 
promoción social en el DIF

0

presentan diferente nominación por lo que se 
entenderla que existirian algunas diferencias en cuanto a su organización, 
estrategias, acciones y programas, no obstante dichas diferencias, aspecto 
que se refleja en el tipo de problemática que se atiende, la cual es similar 
para los diversos programas (Gráfica 36). 

Todo ello sin tomar en consideración que en las delegaciones 
existen instituciones con acciones semejantes como las l. A. P., 
asociaciones civiles y organizaciones populares, con las cuales la 
coordinación e~ mínima o nula (Gráfica 4). 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

El enfoque que caracteriza a este tipo de modelos es el beneficio 
asistencial, que se refleja sobre todo en las acciones que se desarrollan en 
las diversas comunidades de las 16 delegaciones políticas del DF, 
identificandose por la prestación de servicios y la dotación de bienes en 
especie. 

·.a~ • 1 • 

110 



PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO 

-ASISTENCIA A 
MINÚSVALIDOS. 

-DE'ffiCC!ÓN DE 
ENFERMEDADES. 

CENTRO COMUNITARIO 1 
PROGRAMA EJE 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO FAMILAR 

Y COMUNITARIO 

·APOYO DE AS!SIBNCIA SOCIAL 
ALlMENT ARIA 

·ATENCIÓN MEDICA 

-SER VICIOS COMUNALES 

·PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
YFAMll.IAR 

-FORMACIÓN DE GRUPOS 
COMUNITARIOS 

·DESARROLLO lNIBGRAL DEL 
ADOLESCENTE 

.COCINAS POPULARES 

-ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD (COMITEs, 
ASAMBLEAS) 

..JORNADAS Y 
COMUNALES 

PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO 

·PROlECCION Y ASISTENCIA 
A LA POBLACION EN 
DESAMPARO 

·ATENCIÓN AL MENOR. 

•GaJcana de Ja.O. Silvia Modelos de promoción Social en el DF, Mwco 1993. 
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Su intervención se caracteriza por una estrategia "multidimensional 
que consiste en un conjunto de programas sociales que se encuentran 
interrelacionados con su objetivo principal (Promover el desarrollo en un 
sector, un barrio o una comunidad). Es decir para este tipo de intervención 
no existe prioridad en la atención de un problema".3º 

El tipo de relación que establecen con Ja población es lineal y 
vertical, o bien promueven su vinculación con estructuras de organización 
formales y jerárquicas (Gráfica 41) Lo que se presenta en muchos casos 
como una limitante en cuanto a que obstaculizan los procesos de 
comunicación, lo que parcializa Jos procesos de planeación , toma de 
decisiones y ejecución de acciones al punto de vista de Ja misma 
institución o bien a Jos intereses de los representantes vecinales" 31 

Para las tres modalidades (CDC, CF, CBSU) predominan como 
criterios de selección para trabajar en la comunidad tanto las demandas de 
la población como los objetivos de la institución, es decir el interés de un 
grupo para con las acciones que proporciona o puede la institución. 

Al iniciar un trabajo en algunos casos se realiza un diagnóstico 
situacional en donde se da enfasis a las características socioeconómicas, 
es importante resaltar que estos estudios muy difícilmente son 
actualizados debido al escaso personal para llevarlos a cabo* (Gráfica 16) 
en el caso de realizar un estudio comunitario, sin embargo lo que 
mayormente predomina es el estudio socioeconómico al solicitante, Jo que 
refuerza la idea de que los planes y programas no surgen a partir de la 
realidad social, sino que son iniciativas del personal (Gráfica 21) por lo 
que la participación de representantes, estructuras de organización de 
pobladores y vecinos en este tipo de estudios es escasas (Gráfica 22) .A 
partir de estos aspectos se comprende que para las diversas modalidades, 
la viabilidad política (interna y externa de Ja comunidad) para implementar 

"' ldem. pág.61 
JI Jdem pág. 61 
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un programa y/o acciones no presenta gran relevancia (Gráfica 27). 

Los procesos de supervisión básicamente es realizada por los 
directivos y personal especializado (Gráfica 45) predominando la 
entrevista individual y grupal en el área de trabajo considerando general 
mente los resultados alcanzados por lo que el control operacional se 
detennina por el grado de participación de la gente en Jos programas. que 
implementan las diversas modalidades lo representan los informes 
(Gráfica 49).AI igual la evaluación es de tipo cuantitativo centrandose el 
alcance de los objetivos en el logro de metas (Gráfica 57) Por último es 
importante mencionar que para la valoración del impacto no realizan 
procedimientos formales. 

En conclusión se puede mencionar que las diversas modalidades no 
muestran diferencias significativas en su organiz.ación, planeación y 
operación; las acciones desarrolladas son previamente establecidas y con 
escasa trascendencia para la atención de problemas prioritarios de los 
sectores o comunidades atendidas. Por lo que los procesos de 
organización y participación no son realmente sólidos. Argumento que 
fundamenta la idea de que las diversas modalidades implementadas por el 
DIF presentan grandes contradicciones con la esencia de un programa de 
promoción socia. 

*El Trabajador Social es quien generalmente realiza este tipo de encuestas y 
entrevistas con los solicitantes de servicios. 
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LINEAMIENTOS DE PARA UN MODELO DE PROMOCIÓN 
SOCIAL EN EL DIF. 

Los programas de Promoción Social implican procesos de 
participación y organización social dinámicos y continuos, donde se 
involucran variables y condiciones sin enbargo muchos de los casos no se 
tiene un conocimiento y un control por lo que se estarla de acuerdo en no 
poder establecerse un proceso lineal, y en una receta de pasos a seguir 
para alcanzar ciertos objetivos, sin embargo si se pueden establecer 
ciertas condiciones y lineamientos que pennitan un soporte metodológico, 
el ordenamiento de acciones que este acorde con la cotidianidad de los 
actores sociales sean adecuadas y sobre todo que correspondan a la 
problemática social potenciando los recursos de la misma población así 
como las estructuras de organización existentes entre los lineamientos y 
condiciones que se proponen para una mayor eficacia y eficiencia en los 
modelos de promoción social en el DIF se pueden señalar los siguientes: 

1.-CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 

De acuerdo a los resultados de la investigación el concepto de 
promoción social del DIF se centra en el conjunto de acciones que 
promueven el bienestar de las comunidades así como su desarrollo integral 
teniendo como elementos la capacitación y la organización social. Sin 
embargo en la practica ciertas acciones se han reducido a la prestación de 
servicios, los cuales poco responden a necesidades escenciales de la 
población, pero lo más significativo es que se carece de una base social 
que promueva la participación organizada de los sectores sociales. 

Por lo que se recomienda una conceptualización de los programas 
de promoción social que tienda al desrrollo social; es decir que respondan 
a las necesidades esenciales sobre todo de aquellos .sectores que Se 
encuentran al margen de las estrategias de seguridad social y de Todo esto 
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teniendo como eje la participación activa y comprometida de la población 
en un proyecto social. 

Cabe mencionar que este tipo de redificación implicarla visualizar 
la problematica social desde una perspectiva global e integral, es decir 
explicarlos y abordarlos con la forma concatenada, tomando en cuenta las 
dimensiones y relaciones que lo presentan como algo complejo, más que 
resoluciones aisladas siguen una atención integral. Lo que implicaría 
estrategias con estrema vinculación tanto en la política económica como 
en la política social. 

2.-SELECCION DE BENEFICIARlOS 

Hasta este momento la relación de beneficiarios no presenta una 
rigurosidad asi como un soporte metodológico sólido por lo que seria 
conveniente citar a veces criterios que uno seleccion real de aquellos 
sectores que han quedado marginados de las estrategias de la política 
social, y que se ven severamente afectados por la crisis. Esto permitirá 
citar criterios para una selección de la población atendida, y la 
canalización de los recursos asistenciales a individuos que realmente lo 
requieren, entre los criterios básicos que se deben ver son: 

-Nivel de vida de la población atendida 
-Prestaciones Sociales 
-Participación den estructuras de organización social 
-Estructura familiar 

3.-ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN 

El área de la promoción social debera tener como eje la 
participación y organización social, que asegure: 
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-Hacer participe a la población en la toma de decisiones en cuanto a su 
propio desamollo, incorporandola de manera activa y comprometida en la 
estrategia de crecimiento. 

-La apertura de espacios que generan y consolidan la relación 
gubemantes-población, en cuanto a la incorporación de esta última en la 
organización social y polftica de una nación. 

-Confonnación de estructuras democraticas de participación comunal y 
barrial. 

4.-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Para el momento de inserción en comunidades se proponen dos 
estrategias básicas de intervención: 

a)Unidimensional con finalidades multidimensional. 
b )Multidimensional de principio a fin 

La primera esrtrategia para su intervención (sobre todo atención en 
el momento de irulerción a una comunidad o barrio) en la alusión de 1Dl 

problema que para la población resulte prioritario, ya sea por su 
profundidad o por su demanda, por la cultura o costumbres o bien por 
apreciaciones e intereses de la institución. Posteriormente se empiezan a 
elaborar e implementar proyectos r.omplementarios que inciden con mayor 
o menor profundidad en el problema eje de atención, sin embargo su 
implementación le otorgo una intencionalidad integral a la intevención 
cuyo fin ultimo es el desmallo de los sectores, grupos y comunidades. 
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1 PROBLEMA DE SALUD 
(ATENCIÓN EJE) 1 

ATE2'CIÓN DE LA PltOORAMA DE IOOIENE Y PIDYECTO DE 
!lES1l<l'EGRACIÓN CAPACITACIÓN CIJJDADO DE LA PIW'ARACIÓN DE 
FAMILIAR LABORAL VIVJENDA ALIMENTOS A BAJO 

COS'TO 

La segunda estrategia consiste en un conjwito de programas 
sociales que se encuentran interrelacionados con el objetivo principal de 
promover el desarrollo en un sector, un barrio o una comunidad Para este 
tipo de intervenciones no existe prioridad en la solución de un problema. 

Para contrarrestar la problemática social de los sectores y 
comunidades se plantea el disefto de modelos que presentan como 
estrategias básicas las siguientes: 

-Diagnóstico socieconómico y cultural de las comunidades y sectores 
teniendo como finalidad: 
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1.1-Detectar caracterizar y jerarquerizar la problematica social. 

1.2-Rescatar la vida cotidiana y estructuras de organiz.ación social, sector 
o comunidad. 

1.3-Detectar las potencialidades y recursos de la misma comunidad, grupo 
o sector. 

2.-La coordinación estrecha en las acciones y personal de cada institución, 
así como otras instituciones con objetivos y actividades comunes. 

3.-La capacitación continua del personal nonnativo u operativo de la 
institución. 

4.-Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluaciones 
cuantitativos de las acciones desarrolladas. 

5.-Diseilo y coordinación de acciones que incluyan la participación social 
como un elemento escencial de un programa de promocíon social. 

6.-Retroalimentación de experiencias entre: 

6.1-Personal de la institución 

6.2-Personal de las instituciones que desarrollan programas de promoción 
social. 

Es importante mencionar que cada modelo presentará estrategias 
particulares en función de los siguientes elementos: 

-Resultados del diagnóstico socioeconómico y cultural. 

-Los procesos socioculturales y las formas de organización de la 
población. 
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PROPUESTA METODOLóGICA 

INDICADORES: 
SOCIOECONÓMICOS 
COTIDIANIDAD 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE 

ACCIONES 

(INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA) 

l 
DISEÑO DEL MODELO 

APLICACIÓN DEL MODELO 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

• ASESOIÚA Y CAPACITACIÓN 
• ACCIONES DE RE'ffiOALIMENTACIÓN 
• SIS1EMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

COORDINACIÓN 

INS1TIVCIONAL 

SOBRE • DIAONé>STI<x> 

PROBLEMÁTICA 

SOCIOECONóMJCA DE LAS 

COMUNIDADES. 

DE 

COTIDIANIDAD 
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CONCLUSIONES. 

El desarrollo hoy en dia se debe ver desde 2 perspectivas; la 
económica y la social, esta concepción integral es un conjunto de 
acciones que el Estado promueve con el fin de elevar el nivel de vida de la 
población y garantizando asl bienestar social para los individuos que 
forman una sociedad; esto es, responder a las necesidades básicas y 
atender los problemas más urgentes. 

En México llevar a cabo esto cada día es más dificil debido a su 
gran endeudamiento y desafortunadamente también a planes de desarrollo 
que no le dan la importancia necesaria a la política social. Esta situación 
se refleja en grandes desigualdades sociales. Por lo anterior el grupo 
gobernante ha tenido que reorienter el desarrollo debido principalmnte a 
la pérdida de credibilidad, conjugando y manteniendo un equilibrio las 
orientaciones liberal y social, o sea, compartir con la sociedad la 
responsabilidad de dirigir y participar en el desarrollo, respondiendo en 
conjlUllo a las demandas sociales y este tipo de enfoque precisamente es 
llevado acabo por el profesional de Trabajo Social por su cotidiano 
contacto directo con la población y su intervención directa en la 
problemática social. 

La promoción social es uno de los caminos que nos llevan a la 
solución de la problemática social, pues promueve el desarrollo social ya 
que busca responder a las necesidades básicas, incide en problemas de 
infraestructura, visuali7.a esta problemática desde una perspectiva global e 
integral, por ello su razón de ser es la cooperación organizada y 
comprometida de un grupo, una comunidad, un sector. La promoción 
social no debe estar al márgen del ámbito político. Es un proceso que 
tiende a la moyiliz.ación social, cuya metodologla es la intervención 
comunitaria. Surge en la década de los ailos 20 en paises de Asia y Africa, 
a partir de algunas concesiones de potencias coloniales para mantener su 

.dominio. sus experiencias más significativas se dan en la década de los 
SOs y 60s y a partir de todas estas experiencias el sector público creo una 
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gran serie de programas de participación social, es importante destacar el 
papel de las misiones culturales dentro de la promoción social en cuanto 
al aspecto anterior. son cinco sus principales propuestas metodológicas la 
de caroline F. Ware ,de Ezequiel Ander Egg, de Angélica Gallardo Clark 
y la de Antonio Boris Lima, Natalio Kisnerman donde cada uno de ellos 
muy a su manera proponen una metodología encaminada básicamente a la 
solución de la problemática social y la organización de la comunidad 
quizá por distintos caminos, pero dirigido todo hacia el mismo fin. Los 
diversos enfoques identifican como objeto de intervención a los derivados 
por los efectos de las contradicciones estructurales de una organización 
social determinada, las condiciones de vida de aquellos grupos que por su 
ubicación y condiciones en la estructura social no satisfacen sus 
necesidades básicas. 

La promoción social es un área de intervención de Trabajo Social cuyo 
objetivo es el desarrollo social pues busca responder a las desigualdades 
sociales desde una perspectiva global e integral por medio de procesos de 
organización y movilización social que le permiten desarrollar acciones de 
capacitación, asesoria, educación y gestoria social, promoviendo así la 
participación organizada y comprometida de un grupo, una comunidad, un 
sector o la sociedad ante un proyecto social. 

En cuanto a su marco juridico, esta dado básicamente por el 
movimiento de independencia, la constitución de 1824, 1857, la 
revolución mexicana y finalmente la constitución de 191 7 en donde todos 
los anhelos de justicia social que buscaban estos movimientos fueron 
plasmados y tienen gran reelevancia. Las garantías individuales y sociales 
dan respuesta a muchas de estas inquietudes y de alguna forma van de la 
mano con la promoción social en cuanto a que tratan de dar respuesta a la 
necesidades básicas de los mexicanos y al mismo tiempo buscan una 
justicia social. 

Las políticas sociales son implementadas por el Estado y son 
mecanismos de regulación de los procesos económicos, dirigidos a 
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garantizar un mínimo de bienestar a la sociedad para mantener niveles 
adecuados de reproducción de las fuerzas de trabajo. 

Actualmente se detectan cuatro tipos de instancias que Ilavan a 
cabo programas de promoción social: las instituciones públicas, las 
privadas, las asociaciones civiles y las o.n.g. Las primeras son organismos 
con personalidad juridica, creados por el gobierno con el fin de hacer 
operativa la política por medio de una serie de etapas administrativas y 
viabilidad, tratan de dar respuesta a una o más demendas de la población, 
son utilizadas efieciente y legalmente en la solución de conflictos entre las 
diferentes clases que componen una sociedad. Promueven el desarrollo 
social de las comunidades mediante la perticipación activa de la población 
a través de prestaciones sociales que garantizan la protección y bienestar 
de los trabajadores; las más importantes se crearon en los 40s, 60s, 70s y 
90s. 

Las instituciones de asistencia privada son organismos con 
personalidad jurídica con bienes de propiedad particular llevan acabo 
actos que persiguen fines humanitarios de asistencia. Las asociaciones 
civiles son movimientos sociales que se definen como aquellas 
expresiones colectivas no partidarias, algunas surgen como consecuencia 
de la creciente crisis económica y como nuevas formas de satisfacer 
necesidades y problemas desde el ámbito de la sociedad civil. 

El DIF es una institución pública que lleva a cabo programas de 
promoción social, en el campo laboral absorbe gran parte de trabajadores 
sociales, por ser un campo fértil para el desarrollo de esta profesión y 
contar con la infraestructura necesaria para realizar eficazmente esta labor 
ya que miles de personas hacen uso de los servicios que proporciona. El 
DIF tiene reconocimiento a nivel mundial y es un instrumento de 
respuesta social, cuenta con tres modelos de promoción social, los 
Centros Familiares, los Centros de Desarrollo de la Comunidad, los 
Centros de Desarrollo de la Comunidad que son en los que se centra la 
presente investigación, también cuenta con Cocinas Populares de 
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Servicios Integrales pero sólo se mencionan. Todos estos modelos han 
dado excelentes resultados a lo largo de su historia sin embargo dadas las 
condiciones actuales se deben adecuar a los cambios existentes ya que no 
responden de manera total a las necesidades de la población, sino, en 
parte 

Estas diversas modalidades no muestran diferencias significativas 
en su organización, planeacióo y operación; las acciones desarrolladas 
son previamente establecidas y tienen poca trascendencia para la atención 
de problemas prioritarios de los sectores o comunidades atendidas. Por lo 
que los procesos de organización y participación no son realmente 
sólidos. Lo anterior fundamenta la idea de que estas modalidades 
implementadas por el DIF presentan grandes contradicciones con la 
esencia de un programa de promoción social. 

En cuanto a la distribución de estos modelos en el DF hay 
delegaciones que cuentan con muy pocos como son: Cuajimalpa, Alvaro 
Obregón, Tlahuác, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta qu son lugares donde 
la población esta aumentando y presenta grandes características de 
marginación de un grado menor a mayor, finalmeotela delegación 
Magdalena Contreras no se cuenta con ninguno y existe una grao 
problemática desde luego en las colonias marginadas de la zona alta de 
esta, donde hacen falta los servisios más elementales y las condiciones de 
vida de la población son muy dificiles y ojalá y se hiciera una 
redistribución o en su caso reorientar el objetivo de estos centros que de 
alguna forma tienen excelentes servicios, sólo hace falta canalizarlos en 
algunos casos hacia quienes menos tienen. (ver plano siguiente). 
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ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO DE CAMPO Y 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Para el trabajo de campo se determino el siguiente proceso: 

- Definición de las unidades de estudio. 
- Tamaño de la muestra. 
- Elaboración de instrumentos de recolección de datos. 
- Aplicación del instrumento. 
- Elaboración de programa (cómputo) para la captura de datos. 
- Vaciado de datos. 

1. - Definición de la unidad de estudio.- Esta etapa se basa en el marco 
conceptual realizado en torno de la promoción social, el cual permitió 
determinar los criterios para la selección de los modelos que 
desarrollan programas de promoción social en el DIF, dichos criterios 
son: 

CRITERIOS DE lNCLUSIÓN 

a) Modelos del DIF que realizan programas con las siguientes 
características: 

• - Promover el desarrollo social buscando responder a las necesidades 
básicas, en este sentido visualizan a la problemática social desde una 
perspectiva global e integral más que intervenir en problemas 
aplicados. 

• - Fomentar el desarrollo de una comunidad o sector teniendo como eje 
la participación y organización social. 

b)Modelos del DIF en los que se presentan disposiciones para participar 
en el trabajo de campo, así como su autorización para la consulta de 
documentos requeridos. 
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c) Modelos del DIF con cobertura de atención en el Distriro Federal para 
la implementación de programas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Todos aquelos modelos DJF que no cumplen con criterios de inclusión. 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

b)Aquellos modelos DlF que no cumplieron con el primer criterio de 
inclusión. 

c) Los modelos DIF que durante el proceso de aplicación decidan y 
soliciten el no seguir participando por interés propio de los directivos y 
del personal. 

d) Los modelos DIF que nieguen la consulta de la documentación 
requerida por el equipo de investigación. 

e) Los modelos D!F que no entreguen a tiempo el instrumento de 
recolección de datos. 

2. - Selección de los modelos DIF que implementan programas de 
promoción social en el Distrito Federal. Para la selección de las 
unidades de estudio se inicio una revisión de directorios de modelos del 
DIF que implementaban programas de carácter social, obteniéndose un 
total de 56 centros para lo cual se procedio a verificar a través de 
visitas y entrevistas con directivos si cubrian los criterios de inclusión, 
dando como resultado la siguiente clasificación: 

CF 
CDC 
CBSU 
COPUSI 

24 
23 
10 

176 
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3. - Valoración de la amplitud de la muestra para el tamaño de la muestra 
se utilizó el procedimiento que establece Raúl Rojas Soriano para 
estudios " que consiste en la aplicación de las siguientes fórmulas: 

Muestra inicial: N = ~ 
E2 

Muestra corregida: N = J!2 

Donde: 

. ' '1+..n.;d 

N· ... 

Z= Nivel de confianza equivale al 
70% con un valor bajo la curva 
nonnal 1.04. 
pq= Variabilidad del fenómeno 
abordado con un valor de 
p=.09,9=.0l 
E= Nivel de precisión 5% (.OS) 

no. Muestra Wci~;¿ . 
N= Total de úniv~ .. : 

".-Roj .. Sorian~ Raúl.Gula~ Realit.ar lovesti¡¡acione's soci,;¡~, UNAM-FCP y s. 
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Muestra corregida: N= ll!! 
!+.Ji.Ld...'. 

N=JQ 
ill§d 

56 
N,;36 =' 22, 

1.62 

N 
, nu=J J muestra inicial. 
N".' Total de instituciones 56 , 

Cabe mencionar que dos centros no entregaron los cuestionarios en el tiempo limite, 
quedando en 20 centros. 

-Elaboración del instrumento de recolección de la información.- Se 
procedio a operacionalizar la hipotesisº dando como resultado un 
cuestionario••• cuya estructura contempla los siguientes aspectos: 

-Características generales de la institución. 
-Estructura orgánica. 
-Personal especializado con el que cuenta la institución. 
-Proceso de planeación. 
-Metodología. 
-Proceso de seguimiento, control y evaluación. 

De acuerdo a la hipotesis, se valoraría la relación de los aspectos 
citados con la cotidianidad de los , sectores sociales atendidos por los 
programas de los modelos motivo de estudio, así como las acciones, 
procedimientos y tiempo que los modelos llevan a cabo. 

Aplicación del instrumento.- Primeramente se aplico una prueba 
piloto para valorar el instrumento centrandose las modificaciones en el 
aspecto denominado "evaluación"; una vez que se realizaron los cambios, 

ºValor que correspcmde al 99"/o obtenido de la labia de áreas bajo la cun'3 normal triplicada 
••Segundo anexo: "Operacionalización de la hipotesis" 
... Tercer anexo: cuestionario sobre"Modelos de Promoción Social en el Dlf" 
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para la aplicación se concertaron citas con los modelos participantes, los 
que en su mayoría solicitaron el instrumento previamente para su estudio 
y posteriormente realizar la aclaración de dudas con el encuestador. 

Al ser entregado el cuestionario el responsable de su aplicación este 
lo revisaba con la finalidad de detectar si éste no fue llenado plenamente o 
bien si el encuestador no era claro en su información. 

-Elaboración del programa para la captura de datos*: Para realizar la 
captura de la información a través del sistema de computo se aplico el 
programa SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales), en el cual se 
consideraron el total de variables y de ITEMS que abarcaba el 
cuestionario. 

-Vaciado de datos: Primeramente se realizó un vaciado previo en hojas de 
tabulación**, una vez integradas se procedio a la captura de la 
información codificada en bases de datos individuales para cada uno de 
los modelos considerados, obteniéndose de los resultados estadísticos los 
cuadros y gráficas correspondientes.*** 

Es importante señalar que para la representación gráfica de los 
datos se utilizaron histogramas, empleandose las frecuencias relativas (% 
a partir del total de cada grupo de modelos) con la finalidad de ser 
equitativos y objetivos en presentación e interpretación de datos . 

. •Cuarto anexo: Programa de captura de datos . 
.. Quinto anexo: Hojas de tabulación . 
... Sexio anexo: Cuadro y gráficas. 
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ANEXOII 

CUADROS Y GRÁFICAS. 
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APOYO MATERIAL Y FINANCIERO QUE RECIBE 
CUADRO 1 

- .•· 
SI NO SI NO 81 NO 

" " " " 
,_,,,,_,,,•Uh, 13 100 o o s 100 o o 2 100 o 

Donativos 1 7.7 12 92.3 o o s 100 o o 2 
Cuotas de bc!Jdiciarios IO 76.9 3 23.1 2 '40.0 3 60.0 1 so 1 
Amrt. d inst. núblicas o o 13 100 o o s 100 o o 2 
A~rt. d insL l>rivadas 1 7.7 12 92.3 o o s 100 o o 2 

Atvtn. en ...av-.Mc 1 7.7 12 92.3 o o s 100 o o 2 
otros o o 13 100 o o s 100 o o 2 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO - MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF' 
PERIODO: DE ABRIL A JUNIO DE 1994. 
TOTAL DE CASOS 20 CENTROS. 

GRAFICA No.1 
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Nacional 
Intemacioaal 

CARACTER DE LA DONACIÓN 
CUADR02 

SI NO SI NO .. .. .. .. 
8 61.S S 38.5 60 

7.7 12 92.3 o o 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERICX>O: ABRil.. A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

.. 
" 
" 

" 
" 
" 

GRÁFICA 2 
CARACTER DE LA DONACION 

FUOITE: ltM:STIGACION CE CAMPO "MOOEL.08 DE PROMOCIOH SOCIAL.- EN a D.F. 
PEAIOOO: AeRIL A JUNIO DE 1fi4 
TOTAL. DE CASoS, 20 CENTAOI 



RELACIÓN CON ORGANISMOS O INSTITUCIONES 
CUADRO 3 

SI NO SI NO SI NO .. .. .. 
13 1 100 1 o 1 o 1 s 1 100 1 o 1 o 1 2 1 100 1 o 1 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. • MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJOOO: ABRil. A JUNJO DE 1994 
TOTAi.. DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No 3 
RELACION CON ORGANISMOS O INSTITUCIONES 

,,,/ 

FUENTE: INVESTICiACION DE CAMPO 'MODELOS CE PROMOC!ON SOCIAL EH EL ~F. 
PERIODO. ABRIL A JUNIO DE IDIM 
TOTAL ce CAsos· 20 CENTROS 

E;lcoc 
0C.F 
Dcssu 



CON QUÉ ORGANISMOS O INSTITUCIONES. 
CUADR04 

tlPOD&C'~ 

81 NO SI NO SI NO .. .. 
Públicas 13 100 o o s 100 o o 2 100 o o 

IAP 1 7.7 12 92.3 s 100 o o 2 100 o o 
ONG 3 23.1 JO 76.9 1 20 4 80 o o 2 100 

Org. "º"'""' 2 IH 11 84.6 o o s 100 o o 2 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. • MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL D!F' 
PERIODO: ABRil. A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No. 4 
CON CUALES 

FUENTE. INVESTIQACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN Et. D.F. 
PERIODO· ABRIL A JUNIO DE 18;4 
TOTAL DE CASOS; ;o CENTROS 

Dcoc 
Dc.F 
Ocesu 

'"-~·.··"'····""'''-· .... ···----· 



TIPO DE RELACIÓN. 
CUADR0:5 

Sl NO Sl NO ., " 
Aseso ria 4 30.8 9 69.2 2 40 3 60 1 so 1 so 

Ca.,...;tat:ión 7 S3.8 6 46.l 1 20 4 80 1 so 1 so 
RcaJizan ttrnD'. coniuntos 12 92.3 1 7.7 4 80 1 20 l 100 o o 
inserción en mn11ramas 7 S3.8 6 46.2 1 20 4 80 1 50 1 so 
obt<nción de recursos 4 30.8 9 69.2 2 40 3 60 1 so 1 so 

otros 1 7.7 12 92.3 o o 5 100 o o 2 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOC!ON SOCIAL EN EL DIF • 
PERJOOO: ABRIL A JUNIO DE 1994. 
TOT Al. DE CASOS: 20 CENTROS. 

A&ESOAIA 

CAPACITACION 

REALIZAN PACO. CO~UN 

INSERClON EN PROQAAW.S · 

OBTENCION EN RECURSOS 

OTROS 

GRÁFICA No.5 
TIPO RELACION 

.. 
FUENTE. INVEsnaA.CrON DE CAt.IPO "MODELOS DE PAOMOCION SOCIA\. EN El. º·" 
PCRIOOO A8RIL A JUNIO DE 1"4 
TOTAL DE CASOS. 20 CENTROS 

Occc· 
Oc.F 



Educativos 
Mcdicos 

Psico!Oltioos 
culturales 

Recreación 
Alimentación 
Co;o,_..;tación 

Ascsoria 
Gestión de SCl"\icios 

O!ros 

SERVICIOS CON QUE CUENTA 
CUADRO 6 

SI NO SI NO ... 
13 100 o o 5 10 o o 
13 100 o o 5 IO o o 
4 30.8 9 69.2 2 40 3 60 
13 100 o o 4 80 1 20 
13 100 o o 4 80 1 20 
13 100 o o s 100 o o 
13 100 o o 4 80 1 20 
11 84.6 2 IS.4 5 100 o o 
6 46.2 7 S3.8 5 100 o o 
4 30.8 9 69.2 o o 5 100 

Cll!flllOIB
IJa....., 

SI NO 

" " 
2 100 o o 
2 100 o o 
1 so 1 so 
1 50 1 so 
1 so 1 so 
2 100 o o 
2 100 o o 
1 so 1 so 
1 50 1 so 
2 IDO o o 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL OIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994. 

GRÁFICA No. 6 
SERVICIOS CON QUE CUENTA 

MEDICOS 

PSICOLOQICOB 

CULTURALES 

RECREACION 

ALIMENTACtON 

CAPACITACION 

ASESORIA 

GESTION DE SERVICIOS 

OTROS 

FUENTE. INVESTIGACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN El 0.F. 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 19~ 
TOTAL DE C4SOS; 20 CENTROS 

" 100 "º 

Dcoc 
Dc.F 
Dcesu 



INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA 
CUADRO 7 

mo""cmnwo 
SI "º SI NO ..• 

Ofic . admón. !l 100 o o s 100 o o 2 

Talleres de camcitación 13 100 o o l 60 2 , 40 2 

Aulas 13 100 o o s 100 o o 2 

Cconsu!U>rios 13 100 o o s 100 o o 2 
Instalaciones cll!TV\nivas 9 69,2 4 J0,8 s 100 o o 2 

Arcas rocn:arivas 10 76,9 3 23.1 s 100 o o 2 
Comectucs 9 69,2 4 30,8 1 20 40 80 2 

Aulas de usos múltiDlcs 12 92,3 1 7,7 J 60 2 40 2 

ATC:IS de lawodcria 11 84,6 2 IS.4 2 40 3 60 2 
Tiendo de abasto 4 J0,8 9 69,2 1 20 4 80 o 

lnlemadJ o o 13 100 o o s 100 o 
Asilo o o 13 100 o o s 100 o 

Alber., .... o o 13 100 o o s 100 o 
Estancia infantil 2 15.4 11 84,6 l 20 4 &O o 
MI~ .. o o 13 100 o o s 100 o 

Otros o o 13 100 o o s 100 o 

SI .. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

GRÁFICA No. 7 
INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA 

OFICfNA.S AOMONllllllliliiil~l!ll 
TALLERES DE c.-

INS OEPORTIVAS 

A.REAS RECREATIVAS 

COMEDORES 

A.ULAS DE USO MUL 

AREAS DE l.t\VANDEFllA 

TIENDAS DE ABASTO 

ASJLOGUES 

ALBERGUES 

EST. INFANTILES 

MICROEMPRESAS 

FUENTE. IN\IESTIGACIOloi DE CMIPO ""OCELOS DE PROMOCION SOCIAL 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE t9t4 
TOTAL DE CASOS 20 CENTROS 

" " 'ºº "º 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 

NO 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

Ococ 
Oc.F 
Dcssu 



"IWO DI czrnJIO 

Ser sWet:o de ,.nm.·o 13 
IDICI'CS V clase de la rnh. 5 

J'aRD ele cuota JO 
Nintruno 1 

No ncncnca·.r a inst. ,..-.h 1 
Pcn. mn. ran. ooliticas o 

Demanda de SCJVicio 9 

REQUJSITOS DE INGRESO 
CUADRO 8 

SI NO SI NO 
·~ ... 
100 o o 5 100 o 
38.5 8 61.5 J 60 2 
76.9 J 23.1 J 60 2 
7.7 12 92.J o o 5 
7.7 12 92.3 o o 5 
o 13 100 o o 5 

69.2 4 30.8 2 40 J 

SI NO .. " 
o 2 100 o o 

40 o o 2 IOO 
40 o o 2 100 
100 o o 2 100 
100 o o 2 100 
100 o o 2 100 
60 2 100 o o 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A /U1'10 DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20CENTROS 

FUENTE. INVESTIBACION CE C.\MPO 
PERIODO. AiBAIL Ai JUNIO DE 1"4 
TOTAil DE CASOS: Z1J CENTROS 

GRÁFICA No.a 
REQUISITOS DE INGRESO 

" " " 'ºº "º 

1. SEA SUJETO DE APOYO 
2. INTERES Y CLASE DE POBLACIÓN 
3. PAGO DE CUOTA 
4.N/NGUNO . 
O. NO PERTENECER A INSTITUCIONES 
PUBLICAS 
o. PERTENECER, PARTICIPAR , 
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POLITICAS 
7. DEMANDA DEL SERVICIO. 



PERSONAL PROFESIONAL A NIVEL OPERA TJVO 
CUADRO 9 

SI NO SI NO ... .. .. 
Psicolo2os 4 30.8 9 69.2 1 20 4 80 o o 2 
Médicos 12 92.3 1 7.7 s 100 o o 2 100 o 

Trabaiaclorcs sociales 12 92.3 1 7.7 s 100 o o 2 100 o 
Sociolo2os 2 IS.4 11 84.6 2 40 3 60 o o 2 

AntrlVY\IOe.os o o 13 IOO o o s 100 o o 2 
Educ:ulorcs 11 84.6 2 IS.4 4 80 1 20 1 so 1 
C<loladores 2 IS.4 11 84.6 o o s 100 o o 2 

Acbninistradores de cmn. s 38.S 8 61.S 1 20 4 80 o o 2 
Otros 6 46.2 7 S3.8 o o s 100 1 so 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A IU1'10 DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.9 
PERSONAL PROFESIONAL A NIVEL NORMATIVO 

PSICOL0G08 

Mi:OICOS 

TRABAJADORES SOCIALEB3 

SOCIOLOOOS 

A"ITROPOLOGOS 

EDUCADORES 

CONTADORES 

AOMON DE EMPRESA 

FUENTE INVESTIOACION DE CAMPO 
PERIODO. ABRlL A JUNIO DE 100• 
TOTAL DE CASOS; :O CENTROS 

OTAO,S 

::::¡ 
::::i 

:::::l 

~ 

" " 'ºº "º 

100 
o 
o 

100 
100 
so 
100 
100 
so 



PERSONAL PROFESIONAL A NIVEL OPERATIVO 
CUADRO IO 

SI NO sr NO ., .. .. 
Psicologos 10 76.9 3 23.1 o o 5 100 o o 2 100 
MédiC05 11 84.6 2 15.4 5 HKI o o 2 100 o o 

Trabaiaorcs sociales 13 100 o o 5 100 o o 2 100 o o 
Sociolo•os 1 7.7 12 92.3 1 20 4 80 o o 2 100 

Antmmlogos o o 13 100 o o 5 100 o o 2 100 
Educarlo res 11 84.6 2 15.4 4 80 1 20 o o 2 100 

Otros 6 46.2 7 53.8 1 20 4 80 2 100 o o 

FUENTETE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERJOOO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 
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PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA COMUNIDAD 
CUADRO 11 

SI NO SI NO SI ,, .. ·~ 

Psicoloe.os 2 IS.4 11 84.6 o o s 100 o o 2 

Médicos 12 92.3 1 7.7 s 100 o o 1 so 1 

Trabajadores sociales 13 100 o o s 100 o o 2 100 o 
Sociolo20S 1 7.7 12 92.3 1 20 4 80 o o 2 

AnUIVV'lloe:os o o 13 IOO o o s 100 o o 2 

Educadores 7 S3.8 6 46.2 3 60 2 40 o o 2 

Otros 13 100 o o s 100 o o 1 so 1 

NO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF' 
PERIODO: ABRILAJUNIODE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.11 

100 
so 
o 

100 
100 

100 
so 

PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA COMUNIDAD 

PStCOLOQOBt:'."-{~~§S-----------------¡ 

•ÉDICDBll~~ 
TFIAWAOOFIES SOCIALEI~ 

IOCIOLOQOI 

ANTAOPOLOOOI ~ 

EOUCADOAEl~~i~ilii~~~--,~~~~~~~--J OTllOSt ~ 

" •O 

l=UENTE. INVEITIQ.\CION DE CAMPO "WODEl.01 DE PAOliCOCION SOCIAL EN EL D.F. 
PEAJODO: ABRIL A JUNIO DE 11104 
TOTAL CE CASOS: 10 CENTROS 

" " "º '"' 



1 

EL PERSONAL RESPONDE A EXIGENCIAS TECNICAS 
CUADR012 1 

SI NO SI NO .. " 
1 13 1 100 1 o 1 o s 1 100 1 o 1 o 2 ! 100 1 o 1 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL J EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 1

1 
TarAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.12 .. 
EL PERSONAL RESPONDE A LAS EXIGENCIAS T$CNICAS 

~1 
"º· 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCJON SOCIAL EN EL O.F 
PERIODO ASRIL A JUNIO DE 10U • 
TOTAL DE CASOS. ZO CENTROS. 



SE CAPACITA AL PERSONAL PROFESIONAL 
CUADRO 13 

TIPOD&CJ!mlO CllNDODll DaADOUD a•<DllUAM!Wa CD?mm 9DZ'dSl'All ._._All!O --SI NO SI NO SI NO 

·~ .. " .. " 
Nunca 7.7 12 92.3 o 100 2 

Ocasionalmente o o 13 100 o 100 o 2 
Fn:cuc1uemcntc 12 92.3 7.7 IOO o 2 100 o 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.13 
SE CAPACITA AL PERSONAL PROFESIONAL 

120 /. ... .. 
" 

NUNCA 

... ~ ... 
·, ,•.•,_. 
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PERIODICIDAD DE CAPACITACIÓN 
CUADRO 14 

nroDEem<nw """""' .. ~ Cll<IllO WAlllW& -=--•.man• 
"""' SI NO SI NO SI NO .. .. ... .. " 

J VCl. rallo o o 13 100 o 5 100 o o 
2 veces rallo 12 92.3 1 7.7 60 <40 100 

36 más 1 7.7 12 92.3 <40 60 o o 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJODO: ABRJL A JUNIO DE 1994 
TITTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.14 
PERIODICIDAD DE CAPACITACIÓN 

.. 
100 
o 

100 



momCD<DW 

o 
60 

Com lementan otrns inst. 53.8 6 46.2 40 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. " MOOl!LOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL [ 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOl'AL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.15 
SE ORGANIZAN CURSOS DE CAPACITACIÓN CON A 



NÚMERO DE TRABAJADORES SOCIALES QUE LABORAN 
CUADRO 16 

nrom~ 

SI NO SI NO .. .. .. 
Cero o o 13 100 o o s 100 o o 2 
1 a S 10 76.9 3 23.1 s 100 o o 2 100 o 

6 a 10 1 7.7 12 92.3 o o s 100 o o 2 
11 ómás o o 13 100 o o s 100 o o 2 

FlJENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

, GRÁFICA No.16 

100 
o 

100 
100 

NUMERO DE TRABAJADORES SOCIALES QUE LABORAN 

uo<··········· 

.. 100 

......... :::::~JI 
"I;~/ ~;t: 1! 

.. 
o 

CERO ... 

FUENTE; INVUTIOAQION DI! CAMPO ºWODfLOI DI PROMOCION SOCIAL IN EL D.F. 
PERKlDO: ABRlL A JUNIO DE 11CM 
TOTAL DE CAIOI; 10 CENTROI . 



NIVEL DE PREPARACION DEL TRABAJADOR SOCIAL 
CUADRO 17 

tuQll&-- .,....., .. __,..,, ......,w..__ .,...., .. _ 
SI NO SI NO SI NO ... ... ... .. .. 

Liccncialura s 38.S 8 61.S 40 60 100 o 
Técniais 12 92.3 7.7 100 o so 
Em """' o o 13 100 o 100 o 2 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A lUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.17 
NIVEL DE PREPARACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

FUENTE: IN'JllTtOACION Of CAMPO. 'fr.IODlt.01 DI! PROMOCION IOCIM. 
PERIODO: AEllUt, A JUNIO DE 1"'4 
TOTAL DE CAIOS .. 20 Cf:NTAOI 

.. 
o 

50 
100 



LA PARTJClPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL 
CUADRO 18 

J1PO ... C>lftllD cmcn.o n m:tAJmOu.o am:ao•.wzwa ClftDIDDI: m:DCDIAa 
co111••u1t10 --..r. 

SI NO SI NO SI No .. 
~· .. ·~ .. 

Ddcnninantc IO 23.1 76.9 100 o 100 o 
Suficiente IO 23.1 76.9 100 o o 

Sin im I1aDcia o o 13 100 o 5 100 o 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.18 
LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

.. 
o 

100 
100 



TIENE PLAN O PROGRAMA 
CUADRO 19 

SI NO SI NO .. ..• 
13 1 1001 o 1 o 5 ! 100 1 o 1 o 

SI NO 

" 
! 1001 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO • MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.19 
LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

100 
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SE REALIZA ESTUDIO PREVIO A LA PLANEACIÓN PARA DETECCIÓN 
DE LA PROBLEMÁTICA 

CUAOR020 

TD'ODltaNJllD CDl11tOD9: vmABOU.0 Cll<1llO PAJllUAll aN'fllQDa mDfal'All 
COJdtJNn """"" SI NO SI NO SI NO .. .... "' " .. 

13 1 1001 o 1 o i 100 1 o 1 o ! 1001 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO ' MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A lUNJO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.20 

.. 

SE REALIZAN ESTUDIOS PREVIOS A LA PLANEACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 



EX13loratorio 6 46.2 
~vo 6 46.2 

Estudio sociocconomico 10 76.9 
Monnur.:a.ttco 7 53.8 

Dia2. situacional 4 30.8 

TIPO DE ESTUDIO 
CUADRO 21 

SI 

7 53.8 o o 
7 53.8 o o 
3 23.1 4 80 
6 46.2 1 20 
9 69.2 1 20 

NO .. 
5 100 o o 2 
5 100 o o 2 
1 20 2 100 o 
4 80 o o 2 
4 80 o o 2 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO ' MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERJOIX>: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.21 
TIPO DE ESTUDIO 

EITUOtO IOCIOECONOltoflCO!l~~~~~~~~~~:~:~~&3~~-J MONOOIUFICO 

DIAQNOSTICO SITUACIONA 

frUENTE. lNVEITIQACION CE CAMPO 
PERIODO· ABRIL A JUNIO DE 100• 
TOTAL ce CASOS; 20 CENTROS 

100 
100 
o 

100 
100 



TIPO b& CIN'l1ID 

QUIENES PARTIClPAN EN EL ESTUDIO 
CUADRO 22 

SI NO SI NU SI NO .. ., 
Entr. con solic. d scrvic. 12 92.3 1 7.7 4 80 1 20 o o 2 IOU 

Enlr. nnnladon:s o vccins. 9 69.2 4 J0.8 J 60 2 40 o o 2 100 

Enlr. lidc:n:s formales 7 S3.2 6 46.2 2 40 J 60 2 IOO o o 
Entr. lideres informales 8 61.S s .18.S 2 40 l 60 o o 2 100 

trab. con O'l"W'I, de la comu. IO 76.9 3 23.1 s IOO o o o o 2 100 

l'UENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF " 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOf AL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.22 
QUIENES PARTICIPAN EN EL ESTUDIO 

'" 
too 

'º 

'º 
'º 

·.~·· 

1. ENTREVISTA CON SOLICITANTES 
DE SERVICIOS 

2. ENTREVISTA CON P08LADORES O 
VECINOS 
3. ENTREVISTA CON LIDERES 
FORMALES 
4. ENTREVISTA CON LIDERES 
INFORMALES 
5. TRABAJO CON GRUPOS OE LA 
COMUNIDAD .. 



SE TOMA EN CUENTA LA VIDA COT!DIANA DE LA COMUN!DAD 
CUADRO 23 

11PO D~CUC1"RO CJUrfnlO or DKS.UUtOUD CU..'TIK> JrAMlll.Ul 
CONUNrr.uuo 

SI so SI NO .. .. .. 
13 1 JO() 1 o 1 {) 5 l 100 1 o 1 

.. 
o 

FUENTE: INVESTIGACIÓS DE CAMPO • MODELOS DE PROMOCIOS SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE ! 99~ 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.23 
SE TOMA EN CUENTA LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD 

'" 
"º 
" 
" 
" 
" 

FUENTE INV(ITllJACION DE CAMPO -MOD!t.01 DI PAOMOCION IOCIAL EN EL D.F. 
PERIODO; ABRIL A JUNIO DE 1904 
TOTAL DE CASOS; ~CENTROS· 



MAGNITUD DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 
CUADRO 24 

TIPO DI C'BNTRO C'l.'t'TaO D.I DaAJUlOU.0 
C.OMUiq1'A.RlO 

SI NO .. .. 
13 ! IOO l O l O 

!iil Nu SI NO .. .. 
5 l ICKI ! O ! O !wo!o)o! 

FUENTE: 111/VEST!GACIÓN DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.24 
MAGNITUD DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 

100 

'º 
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SI 

/. /, 1.I 
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FUENTE: INVEITIQAClON DE CAMPO •MODELOI DE PAOMOCION IOCIAL - EN EL D.F. 
PERIODO· ABRIL. A JUNIO DE HHI' . • . ' . ' • 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

NO •. .· 



SE JERARQUIZAN NECESIDADES Y PROBLEMAS 
CUADRO 25 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 'MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJODO: ABRIL A IUNIO DE 1994 
TOTALDECASOS: 20CENTROS 

GRÁFICA. No.25 
SE JERARQUIZAN NECESIDADES Y PROBLEMAS 

" 

FUENTE. INVl&TIOACION CE C:AM"O ºMODELOS DI PAOMC>CfOM ~ IN EL D.F. 
PERIODO· ABRIL A JUNIO DE 1904 
TOTAl. DE CASO&: 20 CENTROS 

NO 



SE ESTABLECE l>ISTRJBUCION DE LA POBLACION OBJETrVO 
CUADRO 26 

C'&Vl'llODE DBS.UtROLLO 
<.'OMUNIT'ARIO 

sr No .. '• 
SI NO 

JJ!wolo!o!slwo!o!o 2 l 100 1 o 1 o 1 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.26 
SE ESTABLECE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
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FUE~E: IN\IHTIOACfON OE c;AMPO "MOOILOI DI PAOWOctON IOCIAl _ EN EL D.F. 
PERIODO: ABAIL A JUNIO DE 1"4 
TOTAL DE CASO&: 20 CENTROS 

NO 



ANALISlS DE VIABILIDAD POLÍTICA 
CUADRO 27 

T1PO H CVilJIO CKm1l:O 0.1 DISAHOLLO CINTROFAMIUA.R. cmnao 0.1 1USNDT.ur. 
COM lJHn' AllJO 90<'1Al. URMNI> 

SI ~o SI NO SI NU .. .. .. .. .. 
AJ interior 61.5 38.5 40 60 o 
Al exterior 23.I 111 76.9 20 8V o 

No se rcall/.a 61.5 5 18.5 60 .¡() IOO o 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO • MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.27 
ANÁLISIS DE VIABILIDAD POLÍTICA 

FUENTE. IN\lllTIQACION DE CAMPO · •MODELOS DE l'AOMOCION IOCIAl 
PERIODO ABRIL A JUNIO DE tto4 . ' 
TOT4L DE CASOS. ~ CENTROS 

.. 
100 
IOO 



SE ELABORA UN INVENTARIO DE RECURSOS 
CUADRO 28 

TIPODECEl'llllO CBSnlO DI DISIJtltOUD 
COMtrMTAIUO 

Sl SO SI ~O SI NO .. .. .. .. .. . . 
13 1 100 1 o 1 o s 1 )(~) 1 o 1 o 1 2 1 100 1 o 1 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO ' MODELOS DE PRO:-.!OC'ION SOCIAL EN EL DIF' 
PERJODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA N0.28 
SE ELABORA UN INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS 
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SI 

.t'UINTE: IHVHTIOACION Dli CAMPO "ti.tODEi.01 DI" PAO..OCION IOCW. EH IL D.F. 
PERIODO ABRIL A JUNIO CE 1"4 
TOTAL DE C.t.SOI: 20 CENTROS 

NO_ 



Til'ODECl:N'nlO 

CUENTA CON PERFIL DEL USUARIO 
CUADRO 29 

<'POI.O DE DSIAJIROUD CfllmtO l'A."1J..l..\a 
<.'OM\IHJT.UUO 

SI so .. so .. ... .. .. 
13 1 !00 1 o 1 o 1 IOO j o 1 o 

SI .. 
l wo 1 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO " MODELOS DE PROMOC:ION SOCIAL EN EL DIF ' 
PERJODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

"' 

" 

GRÁFICA No.29 
CUENTA CON UN PERFIL DEL USUARIO 
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~UENT!. 1"4VESTIQAC/ON 01 c.ut'O. •MOQUOI DE PROMOCION SOCIAL EN IL D.F. 
PERIOOQ· ABl'!IL A JUNIO DE 1DG4 . 
TOTAL DE C"SOS. 20 CENTROS 

~-

o 



QUIENES PARTICIPAN EN LA ELABORACION DEL PLAN 
CUADRO 30 

TIPODECEN"lllO 

Directivos 
Personal f'C:T'llV"iaJl1.ado 

Rcorcs. de Ja comuni<bd 
Grupos de comurudad 

Asesores 
Rcorcscnts. de orl!alles. 

Patrocinadores 

Clt"t'TllODE' DISAllllOLLO 
COMllNITAJUO 

SI !'.'O .. .. 
13 f(KJ 11 o 
13 llKJ o o 
5 385 8 61..5 
7 ~.2 6 53.8 
o o 13 JO() 
1 7.7 12 92.3 

11 o 13 100 

SI NO SI NO . . 
5 HMI u u 2 100 o 
2 ~I J 60 o o 2 

1 20 4 80 o o 2 
1 20 4 80 o o 2 

1 2() 4 80 o o 2 
o o 5 10<1 11 o 2 

o o 5 10<1 o o 2 

nJE!'lTE: ll>VESTIGACIÓ:-1 DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL D!F" 
PERIODO: ABRIL A JU1'10 DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.30 
QUIENES PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN 

FUENTE INYESTIOACION DE CAMPO •MODfLOS Di PROMOCIO~ SOCIAL EN EL O F 
PERIODO. ABJllL A JUNIO DE Hl04 
TOTAL DE CA.SOS 20 CENTROS 
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100 
roo 
JOO 
100 
llHI 
JO(I 



EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE TOMA EN CUENTA 
CUADRO JI 

TD"ODtCEN1ltO 

SI SO .. .. 
Obicti\'OS ,. metas 13 llKl o o 

~cccsidadcs ,. dcmand.ls 1.1 llK) o o 
Rescatan invcstil?ac:ioncs 11 84.6 2 15.4 

Rccuro;os d.isooniblcs 12 92.J 1 7.7 

Cull. ooslwn. form. d 11 84.6 2 15.4 
\'ida 
Otros 2 15.4 11 84.6 

SI r-.;o .. .. 
5 IUO o o 
4 80 1 20 
] 60 2 40 
J (,() 2 40 

1 20 4 80 

o o 5 1rn1 

CIUClllO DI lflL'GSTAJl 
90CW..lfR~ 

SI Nll 

2 IUO o o 
2 IUO o u 
u o 2 I<KI 
2 100 o o 
o o 2 100 

() u 2 1110 

FUENTE: It-:VESTIGACIÓN DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL E:-1 EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 

·TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.31 
EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE TOMA EN CUENTA 

NECEBIOAOES Y DEMANDAS 

RES INVESTIGACIONES 

AEC OISPONlBLES 

CULTURA. COSTUMSRES 

FUENTE: INVHTIOACION DE CAMPO 
PERIODO. ABRIL A JUNIO DE 1oe. 
TOTAi.. DE CASOS. 10 CENTROS 

OTRQS 

,. .. 'º 'ºº "º 



CALENDARIO DE ACCIONES 
CUADRO 32 

nPOMC&NTllD CIL"'"1lU DI PIC!WUi.OU.O CL"i?llOP.AMDJ.Ul cc.vra.01>.r ~A& 
CO.-.rlr?l.TJ'ARTO SOC'IAl. lJRIUNO 

SI ~u SI NO " NO .. .. .. 
13 1 !00 1 o 1 o 1 HMl ! o 1 (} ! 100 1 o 1 

l'UE!'ITE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCJON SOCIAL EN EL DJF' 
PERIOOO: ABRIL A JUNIO DE J•J94 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.32 
CALENDARIO DE ACCIONES 
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VINCULACIÓN INTRA Y EXTRA INSTITUCIONAL 
CUADRO 3.1 

TtPODt CID'n'RO CKS'TltO DE DKS4JUWU.0 Ct.NTllO Jl'A.\OUUl CJ1aJlO De SL"'llSTMl 
COMlJNrrARIO 90C'.1A.L URJUM> 

SI NO !il NO St NO 

'• .. '• .. .. 
13 1 )(J(J 1 o 1 o l wo ! u 1 11 1 )()() 1 o 1 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 199~ 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA No.33 

.. 
o 1 

VINCULACIÓN INTRA Y EXTRA CON OTRAS INSTITUCIONES 

00 

.' / / .' 
. / ¡' I' / ' ' •.. 

I ·/, >:'f .. 1'' .. ,,.. 

'°/._··a.:: :..;..·:·.1-·:,...·......._._' !.._i_.1 _,_·.:'-¡'--'I/ ~ / 
o 

SI 

FUENTE INVESTIQAC/ON DE CAl,O•O "MOOf:LOI DE PAOMOCION IOCIAL EN EL D.F. 
PEAIOOQ ABl\IL A .llJNIO DE 1004 
TOTAL DE CASOS. '20 CENTRO& 

·NO 



PROGRAMAS 
CUADRO 34 

TIPO 01.CINTllO CPIDlO Di DaARll.OWl CINTRO l'A\UU\M. CE'OWO llS IPE'CUTA.R 
COM1Jlli1TAJUO """""lJRBANO 

SI NO SI !'llCJ SI NO .. .. '• .. " 
13 1 l!Kl ! o 1 o 1 IOll ! o 1 o l 100 1 o 1 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO ··• MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJODO: DE ABRJL A JUNJO DE J !194. 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS. 
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~-~ •. ,,.:. 
" ~~~:: ' 
" .-:· 

·.· •.•. 

" .. 

1 ' 1 ¡ 
1 ! 

i 

GRÁFICA No.34 
PROGRAMAS 

1 .1 ! Í 
! 
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I 
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FUENTE: INVHTIQACION DI CAi..PO "tilOD!l.01 DE PAOMOCION SOCIAL 
PERIODO·. ABRIL A JUNIO DE 190A ' 
TOTAL DE CASOS: ,20 CENTROS .. 

.. 



PROVECTOS 
CUADRO 35 

1'D'OD~CENIRO C"Jt'IR1l.O 011: DC!L\lUlOUO CIN'TRO YAMIWJI CKNl1lO DK 8IEl(D1'Aa 
COMUNITAJUO IOOCl.U.lllUWIO 

SI NO SI NCJ SI NO .. .. .. " ·~ 

(1 1 (1 1 13 1 IOO 1 20 4 1 80 1 2 1 

FUENTE: !NVESTIGACION DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL Dll'" 
PER!OOO: ABRIL A JUNIO DE l 994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

" 
IOO l 
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TIPO Dr. C"lNTRO 

PROBLEMA TICA QUE A TIENDE 
CUADRO 36 

SI NO Sl NO SI NO .. .. .. .. .. 
Educadón 13 100 o o 4 80 1 20 o o 2 

Roo. de ca~L'.Jción 12 92.3 1 7.7 J 60 2 40 2 100 o 
ViYJCnda 1 7.7 12 92.3 2 40 J (,() o o 2 

croblcmas de salud 13 100 o o 5 IOO o o 2 100 o 
Alimentación 13 100 o o 4 80 1 20 2 100 () 

AJcoholismo 11 84.6 2 15.4 3 60 2 40 2 100 o 
Farmacodctx:ndcncia 12 92.3 r 7.7 5 IOO o o 2 roo o 

utilU.ación del 1icmn. lib. 13 100 o o 3 60 2 40 o o 2 
Tenencia de la tierra r 7.7 12 92.3 o o 5 roo o () 2 
Orl!ilni:1.ación rv .. 1·11.11.'lr 6 46.2 7 53.8 2 40 3 60 o o 2 

Gcsloria r 7.7 ri 92.3 o o 5 100 o o 2 
Problcm<iuca laboral 4 )0.8 9 69.2 o o 5 HMI o () 2 
Problcm.:itiCJ familiar 6 46.2 7 53.8 2 40 .1 60 o o 2 

PandJllcnsmo 4 30.8 9 69.2 2 40 J 60 o o 2 
Bandas 4 )0.8 9 69.2 r 20 4 80 o o 2 

Val!ólncia 10 76.r J 23.r 3 60 2 40 2 roo o 
Otros Ir 84.6 2 15.r 3 (>() 2 40 2 roo o 

FUENTE: 11\VESTrGACION DE CAMPO. ' MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DlF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CE¡.,TROS 
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TIPO DE ENFOQUE 
CUADRO: 37 

nPOOEC'IO\"'tllO C.R."i11W DI DflSAlUtOtin CIN11tO fl'AMD.L.Ul CIUCTR.O DI: am?GllT AR 
COMlfNJTAJUO SOCl4.t. llR.a.tNO 

SI NO SI NO s1 NO .. .. .. . . " 
AsislcociaJ 13 IOO 11 (1 JIKI o 100 

Educación liberadora 6 46.2 7 53.8 20 80 o o 
.\10\·imicnlo . urbano o 11 13 1110 o IOO o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO. 'MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERJOOO: ABRIL A JUl\10 DE 1994. 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS. 

GRÁFICA No.37 
TIPO DE ENFOQUE 

... 

IOO 
100 



CRITERIOS DE SELECCION PARA TRABAJAR CON COMUNIDAD 
CUADRO 38 

CKHnlO DE DKSAmlDLlD 
C..'OMUNITAIUU 

SI NO SI NC> 
'• .. '• .. 

Dcmand:.i de la Dl'll>lación JI 84.6 2 15.4 4 80 1 20 2 JOO o o 
FactibiLidad de la llOb. 6 46.2 7 53.8 1 20 4 80 o o 2 100 

orJ?. d com. \ ncc. d oob. 7 53.8 6 46.2 ] 60 2 40 2 roo () o 
Obcitivos iosUlucionalcs 12 92.3 1 7.7 5 llHI o 11 2 IOO o o 

Otros 3 23.I 111 76.9 5 JOO 11 u o () 2 JOO 

FUENTE: 11\VESTIGACION DE CAMPO. 'MODELOS DE PROMOCJON SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE J 9'14 
TOTAL DE CASOS: 211 CASOS 

GRÁFICA No.38 
CRITERIO DE SELECCIÓN PARA TRABAJAR CON LA COMUNIDAD 

" 

FUENTE. INVESTUJACION DE CAMPO •MODELOS. DE PflOMOCION IOCIAL EN EL O F. 
PERIODO. ABRIL A JUNIO DE !H'I 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

l. EMANDA DE LA POBLACIÓN 
11. FACTIBILIDAD DE IMPLEMTACIÓN 
111 ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Y NECESIDADES DE LA PDBLACION 
IV OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
V OTROS. 



INVESTIGAN CARACTERISTICAS SOCIALES, ECONOMICAS Y 
POLITICAS 

CUADR019 

t1l'O Dt; Cll'n'RO C"KN'TllO D.I DISAKROLU> curnao P'AMWAR c.&."tnlO DE llDrftn'Aa 
l."OMllJ'oTTAIUO OOCIAL UllJW'O 

SI so SI NO SI NCJ .. . , .. .. .. 
13 1 JO() 1 o 1 o 1 100 1 o 1 o 1 IOO ! o 1 

FUENTE: INVESTJGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCJON SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

CUADRO No.39 . • .. . . . 

.. 
o 

INVESTIGAN· CARACTERISTICAS SOCIALES,· ECONOMICAS Y POLITICAS 

" 

'º 

FUENTE: IHVHTIOACION DE CAMPO. •MODiLOI DE PROMOCION IOCIAL EN EL D F 
PERIODO ABRIL A JUNIO DE IDIM 
TOTAL DE CASOS: :fO CENTROS 



TO>ODF.OJ'fl'RO 

A oonc de material 
Anortactón en cc,..,..,.ic 

. Pa.nicirxu:ión en trab. 
Obtención de scn.1cios 
Pan.en act. rcc. \ cull. 
Pan en act. ooliticas 

PARTJC!PACJÓN DE LA COMUNIDAD 
CUADR040 

C'K.VJll;O DI DKSARROLlD 
COMl/1\il'TAJU.O 

Sl !\ilJ .. 
) 23.1 111 76.9 
1 7.7 12 92.3 

IO 7(,,9 3 23.1 
13 llKI o o 
13 llKl () () 

() o 13 1(1() 

SI NO .. .. 
1 20 4 80 
1 20 4 80 
3 60 2 40 
4 80 1 20 
s l<KI o o 
o o s IOO 

SI NO ..• 
o o 2 
o o 2 
2 IOO o 
2 100 o 
2 IOO o 
o () 2 

FUENTE: INYESTIGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CEl\'TROS 
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100 
100 
o 
o 
o 
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TIPO Di; CDn'RO 

Junt.a de \·ccinos 
Asociación de \ccinos 

Comitcs 
Asambleas 

Lideres naturales 
Ldcrcs orofcsionalcs 

Otros 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
CUADRO 41 

rrnll.O nr DdA.RllDU.0 
COMl/1<11TAJUO 

SI NU .. .. 
2 15.4 JI H-1.6 
2 IH JI H-1.6 
13 J(KI o o 
4 .10.8 9 69.2 
1 7.7 12 92.3 
1 7.7 12 92.3 
1 7.7 12 92.3 

SI !\'O .. . . 
() () 5 JOO 
o o 5 100 
4 80 1 20 
1 20 4 80 
1 20 4 80 
o o 5 100 
1 20 4 80 

SI NCJ .. 
o o 2 
o o 2 
2 100 o 
1 so 1 
o o 2 
o o 2 
() o 2 

FUENTE: JNVESTIGACION DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A füNJO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 
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SE RESCATA:'<I LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN 
COMIJNITARJA 

nro 1>1: cENtllo 

CUADRO 42 

nt"n1W DI!: l>lt!lAJUlOLLO 
COMUP.,tT.UUO 

SI ~O .. .. SI NO SI NO .. .. 
13 ! l<KI \ O ! O 5 ! llMI \ O ! O \ 2 ! 100 \ O ! O ! 

FUENTE: 11\VESTIGACIO:-l DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIOOO: ABRIL A Jt:NIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CEt-.TROS 

GRÁFICA No.42 . 
SE RESCATA LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
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FUifrr4Te IHVHTIGACION DE CAM!lO "MODELOS DE Pf\OMOCION IOCIAL EN EL D.F.• 
PERIODO ABAll A JUNIO DE teG• 
TOTAi.. DE CASOS: 20 CENTROS 

,_.NO 



SE REALIZA SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES 
CUADR043 

TIPODlCENTRD CXNTRO Di DDARll:OLl.O CENTRO B'AMIUAR CJQ"n1lO DE lllSNl:sTAll 
COMtrNITAJUO 90C'IAI.l/RB.Ulf0 

SI NO SI No SI so .. .. .. .. .. 
D 1 IOO ! " 1 (1 5 1 l!MI ! o 1 () 1 l!MI ! o 

FUENTE: IKVESTIGACION DE CAMPO 'MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF " 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CE¡..,'TROS 

GRÁFICA No.43 
SE REALIZAN SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES 
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CÓMO SE DA SEGUIMIENTO A LAS ACClONES 
CUADRO 44 

DPODEC'KN'TJW 
CSNl1lO DE UDAJUIOLl.O 

l..'OMllJlilTAIUO 
SI NO SI NO St NO .. .. .. •; 

Reuniones formales 6 46.2 7 53.8 .l 6-0 2 4U 1 so 1 
Reuniones informales 2 IS.4 JI 84.6 4 8U 1 20 1 so 1 
Conlraslc obi. v metas 11 84.6 2 15.4 4 KO 1 20 1 so 1 
lnfonncs.documentos 12 92.3 1 7.7 s IOO o o 2 100 o 

Otros 2 IS.4 11 84.6 o () 5 IOO o o 2 

FUE~: !NVESTIGACJON DE CAMPO. ' MODELOS DE PROMOC!ON SOCIAL EN EL D!F" 
PERJOOO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 
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QUIÉN REALIZA SUPERVISIÓ:'ll 
CUADR045 

11PODECvmto CEN11tO DI DBSAIUlOLl.O CIN'DlO PA.\IDJAR CEN11l0 DI alNISJ'.ut 
co•nn.;rr.uuo """"'1.lllUW<O 

SI NO SI NO SI NO .. " .. .. •,;, 

12 92.3 7.7 ICHI () so 
12 92.3 7.7 80 20 so 

7.7 12 92.3 o HHJ so 

FUENTE: INVESTIGAC!ON DE CAMPO. "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CE1'7ROS 

GRÁFICA No.45 
QUIEN REALIZA LA SUPERVISIÓN 

FUEfrrtTE. INVESTIQACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMQCION IOCA.L. EH EL D.F.• 
PERIODO. ABRIL A JUNIO DE i"4 - . . . . 
TOTAL DE CASOS; at'I CENTROS 
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so 
so 



FORMA EN QUE SE REALIZA LA SUPERVISIÓ!ll 
CUADRO 46 

Tii'ODLCKNl"RO CKl'fillO DI DE!WUlOUD 
COMl!MT.UUO 

CK.11111l0 DK ~arA& 
90ClA.l. URB.tNO 

SI NO SI ~O SI NO .. .. .. .. .. 
Entre\. ind . ilrCJ central 4 30.8 9 69.2 .l 60 2 4{1 1 50 1 50 
Entrc...indárea trubaio 12 92.3 1 7.7 4 8(1 1 20 2 IOO o o 
Entre\' ~ruoal :irca ceo. .l 23.1 IO 76.9 2 40 .l 611 1 50 1 50 
Enlrcv. v,runal área trab. 11 84.6 2 15.4 ] 611 2 40 1 Sil 1 50 

Otros 3 23.I IO 76.9 1 20 4 80 2 IOO o (} 

FUENTE. lNVESTIGACION DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF " 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 46 
FORMA QUE SE REALIZA LA SUPERVISIÓN 

~~~~ci,.1 'Z'8E:i[I~~~~ c:,eE ~ ªUODELOI DE PAOMOCION SOCIAL EN EL O F.• 

TOTAL DE CASOS· ati CENTROS 

l. ENTREVISTAS INDIVIDUALES EN AREA 
CENTRAL 

U.ENTREVISTAS INDIVIDUALES EN AREA 
CE TRABAJO 

111 ENTREVISTAS GRUPALES EN AREA 
CENTRAL 

IV ENTREVISTAS GRUPALES EN AREA DE 
TRABAJO 

V OTROS 



ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN AL REALIZAJ{ LA SUPERVISIÓN 
CUADR047 

TIPODl.CEl'fnO 

Actitudes 
Procedimientos 

Resultado< 
Alcana:s 

Otros 

crmlO DI DaAllR.DU.O 
COMllNll'AJUD 

SI NO .. .. 
5 .18.S 8 61.5 
12 92.J 1 7.7 
13 JO() o o 
9 69.2 4 30.8 
4 .10.8 9 69.2 

SI NO .. .. 
4 80 1 20 1 so 1 
4 80 1 20 2 100 o 
s 100 o o 2 100 o 
s 100 o o 2 100 o 
s JIMJ o o 2 100 o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF ' 
PERJODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 47 

so 
o 
o 
o 
o 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN AL REALIZAR LA SUPERVISIÓN 

FUENTE. INVElTIOAClCN oe CAIM'O "WOOE.l.OS DE PAOMOCION IOCIAL EN EL D.F.• 
PEFOODO: ABRIL A JUNIO DE UX14 
TOTAL DE CASOS. 20 CENTROS . 



IMPLEMETAN LAS ACCIONES COMO ESTAN PREVISTAS EN EL 
PROGRAMA 

CUADRO 48 

cmfilW DI JJaAllaOUD CINlRO PAMIU.Ul CmnltO D9 mmasTAR 
TtPO DEC"VlU:O CDMUNITAIUO -·-SI NO SI NO SI NO 

"' .. ,, .. .. 
9 l 69.2 l 4 l Ju.s ! 1 JU() 1 u 1 o ! 1001 o 1 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 48 

% 

o 1 

SE IMPLEMENTAN ACCIONES COMO ESTA PREVISTAS EN EL PROGRAMA 

FUENTE: INVEITIGACION DE CAMPO •MODELOS DE PAOMOaON 60CIAI. EN EL D.F.• 
PERIODO· ABlllL A JUNIO DE 1904 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTAOS 



CONTROL OPERACIONAL DE ACCIONES REALIZADAS EN LA 
COMUNIDAD 

CUADR049 

SI NO SI NO 81 NO .. 
Entrev. con usuarios 8 61.5 5 J8.5 ] 60 2 40 1 50 1 
Eotn:\'. con lideres 2 15.4 11 84.6 ] 60 2 40 1 50 1 

Informes cuantilalivos 12 92.3 1 7.7 5 100 o o 2 100 o 
Informes cualitatlvos 11 84.6 2 15.4 5 100 o o 2 100 o 

Otros 3 23.1 JO 76.9 o o 5 IOO o o 2 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 
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LOS PROCEDIMJENTOS UTILIZADOS FACILITAN LA CONSECUSIÓN 
DE LOS OBJETlVOS 

CUADRO 50 

SI NO SI NO 

" .. 
12 192.1 I 1 1 7.7 1 5 1 100 1 o 1 o ! 100 1 o 1 o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO • MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJOOO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 50 
LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS FACILITAN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

FUENTE: IN\'EITtoACION DE CAMt'O º»ODE.l.01 DE f>AOMOCION IOCW.. EN EL D.F.• 
PEJUOOO. ABllfL A JUNIO DE IOM 
TOTAi. CE CA&OB; JO cam:ios 



LOS PROCEDIMIENTOS SON ADECUADOS DESDE EL PUNTO DE 
VJSTA ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL. 

CUADRO SI 

TIPO DE C'El'CftO Clt"l1'1t0 DE DKSA.R.ROUD CENTRO l'A.\ULUJl CK."mlO DI mxNl:ll'l'All 
COMt1NrT4RJO llOCIAJ, UR~ 

SI NO SI NO SI NO 

'• .. " " .. 
13 1 11101 o 1 o 1 IOO j o 1 o j IOO j o j 

FUENTE: INVEST!GACION DE CAMPO "MODELOS DE PROMOC!ON SOCIAL EN EL DIF" 
PERIOOO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 51 

.. 

LOS PROCEDIMIENTOS SON AOECU-'009 DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO, POUTICO Y SOCIAL. 

FUENTE IHVESTIOACION DE CAMPO "MODELOS DE PROliilOCiON IOCIAL 
PERIODO· A8AJL A JUNIO DE IDOA 
TOTAL DE CASOS: 10 CENTROS 



SE REALIZAl'i EVALUACIO!llES PERIÓDICAS 
CUADRO 52 

l1l'O DI: CEHnlO 

SI NO .. .. 
2/rno/0/0 

FUENTE: INVEST!GACION DE CAMPO • MODELOS DE PROMOC!ON SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A Jtll\10 DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 52 
SE REALIZAN EVALUACIONES PERIODICAS. 



PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓ1" 
CUADRO 53 

C"KN'TllO U! DISl\R.ROU.O 
COMUNIT.U.W 

SI NO SI NO SI NO .. '· .. .. .. 
Mensual 12 92.3 1 7.7 4 8tl 1 20 2 IDO o 

Semestral 6 46.2 7 53.8 o o 5 IDO o o 2 
Anual 6 46.2 7 53.8 2 40 .l 60 o o 2 
Otros 5 38.5 8 61.5 1 20 4 80 o o 2 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CES"TROS 

GRÁFICA.No. 53 
PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN. 
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SE CONSIDERA ADECUADA LA PERJODJCIDAD DE LA EVALUACIÓN 
CUADR05-I 

TI1"0 DE C'.trnllO 

SI NO SI NO .. .. .. ~ 

13 ! llKI 1 O l O l 5 1 !IKI 1 O 1 O l 1001 o 1 o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO • MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERJODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 54 
ES ADECUADA LA PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN 



QUIÉN REALIZA LA EVALUACIÓN 
CUADR055 

TIPO DE CENIRO CKSlllO DE DRSA.llRDLID CJ.NIRO FAMIUAR 
COMltNn'AJUO 

SI NO SI NO .. .. ~. 

Dirccti\'OS 12 92.3 7.7 100 o 
Personal ·al Vado 10 76.9 23.1 60 40 

Otros 1 7.7 12 92.3 100 

FIJE!'ITE: INVESTIGACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 55 
QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN 

FUENTE· INViST!OACION DE CAMPO •woca.os DE PNlMOCION IOCtAL IN EL. D.fl.• 
PERIODO A~ll A JUNIO DE 1804 
TOTAL DE CA.loa; 20 CENTROS 



ASPECTOS QUE SE TOMAN ES CUENTA AL REALIZAR LA 
EVALUACIÓN 

111'0 bE CV."TRO 

ObjCU\'OS 

Metas 
Procedimientos 

Rcsullados 
l'™"""O 

Otros 

CUADRO S6 

otV11lO Di: UllSAIUUJLU> 
CUMll~TrAJUO 

SI NU .. 
12 92.l 1 7.7 
12 92.3 1 7.7 
111 76.9 J 23. I 
12 92.l 1 7.7 
111 76.9 J 23.1 
1 7.7 12 92.l 

SI ~O .. 
5 ICHI u 
4 80 1 
4 80 1 
5 l<HI o 
4 8(1 1 
o o 5 

.. 
o 2 100 o 

20 2 100 o 
20 2 IOO o 
() 2 100 o 
20 1 50 1 
l<KI () (J 2 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMOC!ON SOCIAL EN EL DIF' 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 56 
ASPECTOS QUE SE TOMAN EN LA EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS METAS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS IMPACTO 

FUENTE. INVESTIQACION DE CAMPO •uODELOS DE PAOMOCION SOCIA!. EN EL D.F.• 
PERIODO· ABRIL A JUNIO DE 1QIM 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

OTROS 
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50 

100 



CÓMO EVALÚA EL ALCA.;'ICE DE LOS OBJETIVOS 
CUADRO 57 

TIPO DE CKNTltO CDCl1lO DK DRSAJUlOLID 
0\!1111.00TAJUO 

SI NO SI NO SI NCJ .. .. .. .. 
Viobilid:Jd 5 JK.5 8 61.5 1 20 4 80 2 roo o 

Metas 13 100 (1 o 1 20 4 80 2 roo o 
Pertinencia 5 JK.5 8 61.5 5 'ºº o o 1 50 1 

Jcraraul/.ación 7 53.8 6 46.2 3 60 2 40 1 50 1 
Otros 1 7.7 12 92.3 o () s 'ºº () o 2 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO "MODEWS DE PROMOCJON SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 57 
COMO EVALUA EL ALCANCE OE LOS OBJETIVOS 

FUEHTE·. INVESTIOACION DE CAMPO •MODELOS De PAOt.\OCION SOCIAi.. 
PERIODO: ABAIL A JUNIO DE 1"4 
TOTAL DE CASOS:.20 CENTROS 
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CÓMO SE EVALÚA EL ALCA....,,CE DE LAS METAS 
CUADRO 58 

CB."ll'RDDX I>11:5ARROLLO Cl.NTRO P'..um.t.ul CENnlODI 911:Nal'AR 
COMtlJCl'.UUO """"'1.llRJWO'.J 

SI N SI N<l SI NO .. .. .. ~-

9 69.2 4 J0.8 80 20 50 
11 84.6 15.4 100 o 100 

23.I IO 76.9 u s IDO o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF " 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 58 
COMO EVALUA EL ALCANCE DE LAS METAS 

FUENTE. INVHTIQACION DE CAMPO 1.IODELOI DI PAOMOCION IOCW. EN EL D.F.• 
PERIODO. ABRIL A JUNIO DE ICICM 
TOTA!. DE CASOS· 20 CENTROS 

I, METAS, LOGROS Y 
OBJETIVOS 
11. ESTIMACION, V REGISTRO 
DE 

RESULTADOS 
111.0TROB 

.. 
50 
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100 



CÓMO SE EVALÚA LOS PROCEDlMIENTOS 
CUADRO 59 

TIPO DE C'KN'n:O CKm"R.O DE Dl5AJUlOLlD CllVTRO FA.WUUl C&N'lllO D.I amm:st'AR 
·COM'lJJ«TAIUO ......,.... .......... 
SI NO SI ~() SI NO 

'• . , .. .. .. 
Rcsullados de ob"cti\·os 10 76.9 23.I 80 20 IOO o 

Racionali7.a recursos 53.8 6 46.2 60 40 50 1 
Otros 15.4 JI 84.6 IDO o o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 59 
CÓMO EVALÚA LOS PROCEDIMEIENTOS 
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TIPO DI CENTRO 

Lo11uos 
Eficiencia 

Calidad 

Persistencia 
Otros 

CÓMO SE EVALÚA LOS RESULTADOS 
CUADRO 60 

C~ODl DISAJULOU.O 
COM!n<rf.UUO 

SI SO .. .. 
10 76.9 3 23.I 
9 69.2 4 30.8 
8 61.S 5 38.5 
8 61.S 5 38.5 
o o 13 100 

SI SO .. .. 
1 20 4 80 2 
3 60 2 40 2 
3 60 2 40 o 
2 40 3 60 o 
o o s 100 o 

SI NO .. 
100 o 
100 o 
o 2 
o 2 
o 2 

FUENTE: INVESTJGACION DE CAMPO " MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 60 
COMO EVALUA LOS RESULTADOS 

" 
" 

FUENT&: INVE&TIQACION DE CAMPO, "MODILOI DI PAOMOCION IOCIAL 
PERIODO: ABRIL A .JUNIO DE 180-4 
TOTAL OE CASOS: 20 Cf:NTROI . 
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o 
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100 

100 

100 



¡. 
1 

Imp. res. imn nmn. 
cambios de actitud de nnh 

Panic. de e.cnlc en rvno. 

Otros 

CÓMO SE EVALÚA EL IMPACTO 
CUADRO 61 

SI NO SI NO .. 
3 76.9 IO 23.I 2 40 J 60 
s 38.5 8 61.3 4 80 1 20 
13 l()(J o o s IOCI o o 
2 15.4 11 84.6 o o s 100 

SI NO .. 
1 50 1 
1 50 1 
2 2 100 

o o 2 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF • 
PERIODO: ABRIL A JUJ>,10 DE J 994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 61 
·CÓMO EVALÚA EL IMPACTO 

l. IMP. RES. IMP PROB. 

50 
so 
o 

100 

11. CAMBIOS EN LA ACTITUD DE LA 
POBLACIÓN 

FUINTE. INVHTIQACION ce CAMl'O ...ODfLOI DE P'1'0MOCI(»( &OCAi. EN l!L o.ir.• 
PEl'ltODO. ABRIL A JUNJO OE 1084 
TOTAL DE CASOS: :lO CEHTAOS 

111 PARTICIPACIÓN DE LA GENTE EN 
PROGRAMAS 

IV OTROS 



CÓMO SE HA MODIFICADO LA SITUACIÓN DE LOS USUARIOS 
CUAOR062 

TIPO DE C'INlllO CV<-'lJlO p AMllJAll CKN1RO DI mrzasTAA 
NDCIAL UklUNO 

SI NO SI NO 

'• .. '• 

Cambios de actitud 13 u o l!MI IOO 
Elc\"ación de ni\'C:l d \ida 12 1 7.7 60 40 50 

Otros 12 92.3 ((]() 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO "MODELOS DE PROMOCION SOCIAL EN EL DIF" 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 62 

" 
o 

50 
100 

CÓMO SE HA MODIFICADO LA SITUACIÓN DE LOS USUARIOS 

OTROS 

FUENTE: IHVHTIOACION DE CA'-"0 "WOOfl.08 DE PAOMOCICN SOCIAi. EN EL D F.• 
PERlOOO: ABRIL A JUNIO DE 1DCM . . . 
TOTAL CE CASOS· 20 CENTROS 



REALIZA SESIONES DE ANALISIS CON PERSONAL ESPECIALIZADO 
CUADRO 63 

TIPO Dl Cl.NlllO ~O DE DE.UtllOU.D Cl'tlTROFA.\fD..L.Ul 
COM117'1.TTAIUO 

SI ~IJ SI ~o .. .. .. .. 
13 1 llKl ! o 1 () ! HKI 1 () 1 o l 100 1 o 1 o 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO " MODELOS DE PRO~OC!ON SOCIAL EN EL DIF' 
PERIODO: ABRJL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 63 
REALIZA SESIONES DE ANÁLISIS CON PERSONAL ESPECIALIZADO. 
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SI 

FUENTE· INVE&TI04CION DE CAMPO •UQDe:LOI DI PAOMOCION IOCIAt., EN EL D.F.• 
PERIODO; ABRIL A JUNIO DE 1004 . 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 



REALIZA SESIONES DE ANALISIS CON LA COMLiNIDAD 
CUADR064 

TIPO DE CENTRU C'&"lt11D DI D«SIJUlUU.0 CJNTRO fl'A.\llUAJI CK."n'llODI lllJC'fSSTA& 
CO~UNn'AJUU OOCW.llllJWff) 

SI NO SI NO SI NIJ .. '• '• '·• 

JJ 1 llKJ 1 o 1 o 1 l(KI 1 o 1 o 1 100 1 o 1 

l'UENTE: INVEST!GACION DE CAMPO •MODELOS DE PROMOC!ON SOCIAL EN EL DIF " 
PERIODO: ABRIL A JUNIO DE 1994 
TOTAL DE CASOS: 20 CENTROS 

GRÁFICA.No. 64 

.. 

REALIZA SESIONES DE ANÁLISIS CON LA COMUNIDAD. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MáXICO 

ESCUELA NACION~l: DE.· TRABAJO· SOC 1 Al 

cÓÓRDINACIÍSN:~E Í~VE~TÍGACIÓN 
EsTuo1ci, • i1ooEL~s 0EP~a~6c1¿N soc1AL EN.El o.F. • 

·-·: ,-. 
:, , 

;·~> ., ::;,,-_ '•'.'('._ .. ~,-, . ' .,, -"' 
1.-0RGANIZACIÓN ~~'LA·. INSTITUC!Ór{. 

1.-

·:;:-;·;· __ . ,,_,-, 
~···"'~. ·:,:.--.' -t~.':~:~~\ -. 

CARACTERÍSTICAS' ÚNERALES DE \.t 

1.1.- Nombre ~e .. l~ {~~~--/~~~y~~/ -~; :·:~'.~:~~ i_"~--~· i -~'~ -_. ---- ( J 
•Je, 

._, '· ' ·.-

1 . 2. - o i rec.c i. ~---": 

Delegaci.ó11 .. ,' ·:,·"c\·C.'P.,,· ·c·:'Teléfono · 
·;.;._, , ·,·'C 

1.3.- Nombre ci~1 •. ';e~~:;,~·~;~·.?;·,.·• ·.· ,) 
........ ;.,,. 

1.4.- Cargo;· 

.,,·, 

1.4.1.~ Nombre.del 

1.4.2.- Cargo 

No. C 

1 J 

1 J, 

f J 



1.5.- Carácter .. de la· Institución 

- Pl'.Jbl !ca 

- l .A,P. 

Organismo no 
guberna~enta 1 

- OrSa~i Zació~··:: 
popular 

- Otros 

(. ,. 
,, 

( ,. 
( ,. 

.. , '" .. 

1.6.- Motivo y·cond!c.to~~;~ d-~ fu~dac16n·de la l~~tl~~;,¡~~; ·.··-· 
o · asoc·1.~~:1z~·n~.:-, .J ·~,~~,.~·.~·&;/>:').:·~~ó~~ J ~~~ ·de ._sur gi_~ i e_ri to 

·, -·:·- _, >'::.': . ": . 
·"··_:: -.·;-: _'..), ',-~.-

2 .1.- Secreta~;¡~ ¡j·~ .~~.ta~~ •>U_ ¿;ga~/1:+ :al, <q~1~ p~rtenecé 

:.;•;;; 

2.2.- EsÚ·•reg!stradá';. /: ... ;.-.·. 

2.3.- En 

SHCP. 

NOTARIA pal. ,. 
Otro - ( l.'-

E.apee l f l_qu·"---'----'------------------

2 

__ , 
__ ( 
__ ( 

·¡ 



2.s~- .Tipo.·:d~ organi··~·~c.ión _ 

Pollt¡'~·~'..~· ll' 

- ·~~~:~:~.~~// ' .. : ·::· :··' 
,·.'.:·.:. ~-;~.>: { .·" 

2. 6. - Fo-~~-~- ·>d~:: o~~·s~B __ i:z~.c. i ¿,_·n--: 

. _,,·· 

- CÓm!té. 

Me6a Di rect i v·a 

- Patrona to : 

.- ~s-clmb 1 ea:·· 

otro :_·• 
. ' . . 

l • 

l ' 

,l • 

l • 

e_> • 

__ e 

__ e 

E~pecifÍque·---------,------------------

. · ... ' .... : .. -:' ,.:<:.·: . . - .· - :_ ··- .•:' 
2.7.- Apoyos' Mate;:ial~s y' F.i'iían.;!eros 

'-)i. 

'-t• 

- Don~ti.v~s<·- .. \: ··. . >i·~- .· .l' 

- Cuotas de be~~fl~ia~\os·, .·· <. l' 
,·_.·: -· 

- ~portaciones···de .· :··._r: .. ,·.· ·. 
Instituciones pó~l1cai · C l' 

- :1 ··,: ·,-,~ . ' --· . ·. ';; ~ ~,;· 

Apo~tá(;; f 0~
1

~6\~~~ -~_;·'..: _ · 1:..-<-
t nst_i tuétOnes·_ p-~·~_:v·adas 

.•:/J;. ,,.,;,. 

- Apor_tac,io~-~-s-·»·é.~-

__ c. 

_, ; - . - . ~. : 

- Otrós 

3 



2.0.- Carácter de la' donación o aportación: 

Nacional 

2.9.- Enuncie. fl!ls':t·~~,~ '.~-~;~··~~'~,p~j·~·~. ir-st..Itudiones u asoCtactories 
d·=L· Ja·s· cuales. i-ecibe''.;sus';_ap'ort:_~CiOnes o donaciones. 

. . .,,... ·,•·,·. e > 

(.) 

------'---'-------·------,---------·e ., 
2.10 •. -' Tlen~~ rél~~já'~con .otros Clrg~nlsmcis o.ln~tltuclon~s 

SI 

2.11.'- Con 

- Póbt'lcaá 
- l. .... p;· 
- O ~N.G;·. 

, .... ,; 

)1 ,., ... 
«. ) 3 

- Organi~aci_~n Popular< J• 

2.12.- Qué tipo de relación 
- Asesoria t. > 1 

Capacitación" C I' 
R~aJizan pro~ram~s·conjuntos· ( >= 
Jnserció'n en ( J• 
Obtencion -,. 
Otr-os , •. 

' c. 

__ e 

__ , 

) 

( ) 

...;_l 

l 



2.13.- Servicios con los que cuenta 

2.14.-

- Educa t 1 vos'\· ) ' · 

- Méd le os.:' l. l' 

- PsÍco·1.ó8'i,~-º'!' (_.·P 

·- Cuiturale!1(:.' 
,- :.::·:._ 

- Rec-reación·:· 

- >:rimen~~~·i·ó·ri 

'· ,. 
·_p 

')• 

· - Capa e lt.ac lci'~' ·< >' 
- . . - . ' .. (. 

- A~~sor:Í·a·¡ .. - >.' 

- Gestión:.de >.' 
serYié:tOS 

- Otros 

:' ·::···.__ ·, 

- E.apee 1 f l que,_·-·-------'---,--------.,-

1 nf'l-aesfrUétu·r·a co-~i. ra.· qúe 

ci·f·¡·-~.,i--~a:~)~-d·~-~·~·~::~·· (_ ;·->_ !· ___ ·. "'.:f~~ -'A'rea:s:_d_e. JavandBrtac .,. 

T~l I ~re~ de c'ap> t P .:.'.T·Í;,ndas de abas fo 

Aulas· ,···>'· ··r:~_:P: .... ·:::_-~~}-~,-~~f~e)~,~~-~ 

t ns ta 1 , depor'L' 

A reas -·re~~·e·~-~-- - (.':--·>• 

- otí--Os 

:-.·-···1.: .- _.,· 
-~Albergues 

_:.:;:·~si-~·~~-;i as-~- i nfan; 

.,: ~·-. ,· ' ' >·" 
~·_; MicrOempresBs. 

i ~ - . 

":~-\ 

)1'1' 

)1: 

)'' 

JI' 

5 

' --
)' 

_, 
( 1 --

--' J 

--' 

--' 



2.15.- ReqUisltoS"de ingr.esO: para el oto.rgam1ento 
de· alg~n ~er~icio: · 

- Ser ~ú.Je~:~':d·~· ··~-~~yo .tse. det"e.rmina por' .un estudio 
socio-económico) ' ( )1 

::·.', 
- Jntef.e~· y· _c·1~se.~ de 1.~::_PO'b·J··~ciá~. . )' 

_, Pc;t.go .de ·cuota .. ,. . 
··. 

- N.l·ngUn~, .. · . _l )• 

- N~. ·_' p~ .. r'te 8:,;~ce'~?:~.~ ·:.:&~·r'<be·n~T_fc 1 a ri .o 
de 1.n.~.t.~ ~u-éi~,~es·; P.úbt.iC?~s- J'. 

-~ ~~-~-te~e~·e~'.: ~:·.~·p-~\:·'t(c.·1 paf· 
en -:act i.vidades·--de 'Un.:. 
parUd?_'.po_.~ n1e:ó·. · · 
Dem.8nd·a· ·J·~/ ser\lt.clo 

,· .... 
. ",;·: 

3. - PERSONAL'. ESPECIAL! ZADD .· 

,·. )• 

1 )" 

3.1.- A nive(' ... ·nor·~~.'t'(~~·~ ... -~on qué tipo de pers.onaJ·.profeslonal _ 
cuenta - 1 a·::-1 .n.Gt i,t.uc ron·;· .. ·.;:· 

- Méd iC.os ·:::;. _,.,._·. · 

- rrS.ba·j~d~f~e·~~. s~~~ i"a·1 es 

- Educadorés . 
- ContadoreS· 

- Admln'1strad6~es 
de e.mPre.sas·; 

. ( l. 

¡: 

,,. 
)' 

)• 

,. 
,. 

1 ,. 

Es pee 1 f lque: _· ;..:_.;._ ____ .:._ ___ .:.....;;._ ________ _ 

--·' 
1 ) 

1 1 

1 )· 

1 ) 

1 l 

( ) 

--'· 



3.2.- A nive.1·. néJrm"at·i-.-~~,··'Co.n·qUé'. .t·1~0 de pei:-s~naJ· profesional a operativo 
cuenta-- }a.'fns'titució'n • . - ..... 

- Psi~ó-:logoS}:· 

- , Méd'I c'os \:~·. 

- ~rab'a.jad~·r~~·1 ~~~·1a-~(~·s 1. >: 

'· .--, 

- Antropbl~go~- ···~ 

- Ed~c~-~~-~l·~··i~·;·~.> 
'i, '" 

3. 3. - Qué' p·r~·.f~~'í·,~;~a (es:· p:a:~iJ ~{pan ,en · i·as ac ti v J ?a de::. 'd 1 r·ec tamen te 
con 1a---CoaúinJ°d3.d ,·: 

-. ·~s\c~'.~··~:~,_~:¡-i·,· -~ 

- ,Médl,cos, :.:::',", 

- Úat:iaj;;d.:,rei;,;:soc!ales 
~ ', . . . ( ,, 

- soCl 6 logos ,( ;)' 

- An't.-~6~·6·.I ··~;~~·~ ·:~.:: ,. 
- Ed~·~.a~:~;~~?_-,' ,. 
-. OtrOS. ,, 

·-·: ' 

Esp~clf!q~e'.-----------------------

3. 4. - El ·persC>nal_ .. P~~~-~~si~n~;· respónde"a las exigencia~ 
técni,c&s'··y Op_er:Bttv.as_· de la institución.~ 

5¡,: ( ')" 'NO ( I' 

3.5.- La institución:Ca.~E.-c:.it·a. af~ :-P.~rs:O .. naL Cpr'Oi.?sional J 

- Nuric~.::_y· > !-, 

- -Ocasi.óna 1 meóté:.'' 1,: 

- · Frecú~ri·t~Uient.e P" 

( 

-.-' 1 

---( ,I 

( --
( 'I --__ ,, ,, 
( --

--' 

--' 
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3.6.- En ca~o.de ser frecuentemente, Lean qué p~~iodfcfdad? 

- Una· vez por -año. J 1 · 
,. ,_. . -

- DoS veCes po_r·::añ~· >2 
. . . ·: . ~--.. . . '·, .. ·. ·. 

-· Tres.º :aiá·s .. _ve·ces .·· Jl: 

3. 7. - Par: a _,_~i ~·:_:·~:r·~~:~·-¡ ~·a·~}g·¡, __ :~~-:cursos d"E? ·~apaé t tá~,-i ón i 

'.-, s~:?·~e~~'t··~·-;-~:·:~~::·~ ~ ·, >~-~p·oy~ :·:::-.·~~i:~ 1 :;·;~e~ di versas 

~i n6ti tuC.~.~-~~~;.. :~-· ,·,:.:-· ,~-_~}>: 
- .la. 1r~tltuclón c~.~;.,t~ c:A.n ~~~dl~s G\Jfi~lentes. 

. - Se ~Úi1~·a·~,'1cis'~édtbs:d;,;•,'~·¡~~tl{ución y. ~e 
·ca'aip remen' tan.: c-ori ·: 1 as·· a·phya·s ~·de~_ Otr:ac 1nst1-
tu~ 1.o_ries~·.· ..... ".".->::·' · --~_-::;·:..:, .: ... · .. : 

a. e.:- NÓmeró·:.::d~·- -~·-ratia-.ú¡·d~,~~-~~ ;.~:b-~~-~--~-:i ~-~:: Ciue·-'1 ribo ran-
,,, _._,..,-, 

eñ ·-1 a . frl.&t·1.ú.iCi ;:;r,_·,_-:·,_· ____ ·_:'---------
:::·7:{ ·' 

- Té~~lca.·: ;,),: 
. ·' ~ .. · . 

- ·,.E~P.1.·· r i ·Ca .. :;,·~:-:··.: 
···'/ 

J: 

)' 

·_;:._:·:·>~,:~- ·.·· ·. . . ·: ,_ ._ 

3.10.- Dé llcuerd~Y~,;~~ ~;b~~tlvo~ de la. Institución, cómo se 
la partlcipaÓión 'de't Ti-a.ba,Jo SociélJ en ·10S proeralDas. 

- ~~~-~:·~~{~:~~:i.;' 
- suúc;ie~teé ·. · 

3.11.- Por qué 

8 

.1 

--'·) __ , 

--' 



' 4.- PLANÉACIÓN 

4.1.- Se. tiene un plan:~~progra~a de· trabajo 

SI •• · riio··( l' 

Se ;e~·~·:~,;~n·:~stud·i·o~<,-~.~~~·los a ;f"a planeación para 
dete·c ta:r,:_'1a~·pr'ob1 em.é.t l Ca-: de.·· la comunidad, grupo 

. o ~ectór.-,.:· 

.. · . ~ 

.~.. • _,. .. ~:; .;'_.; •• <_e: • • • • ·.;. ,, 

- Exploratoria· 
- ··Descripúva· .. 
- E~tüdl¿~~~cio~con6mi6o 
- Mciricig ré.f(éo.. ·:: • 

. -~ .. ~-~·~·'. 
4.4. - Quié.nes.· par ti el pan··. e~ .·e1'· ·estud le 

- Entr~~i~ta~6on~~ol·i6ii~~te~-: 
.de s_er.V)C~,-~~~( .. · :·:.··-·.:.',:\.· .. '<·, <' _ ·.":.;.:_.~ .. , : 

- :Entrevt_s:ta;r:con> p_ob 1 ~d~res: ~ _,Yec~ no& 
·Entre"'.i sta :~on·:J i'de_re·s~:ío'1-ina l_~s·: · ... 
. E~ t re~v ~- i:;:ta,: .. ~º.1:1 .. ; 1 _i ~.f7:.f._~-~~"~t f!TÓ~m~ l'~S_": .. 
Traba.Jo,.con • grupos··de',e;I a\comunfdad 
ConsU 1 ta'.. a:.--1nát1tu~101_~.eSV>- :-.,..,_~., .. -.;_-~:·. 

-: .·. ;::::.. '•';.;.:. . _,:; 

·( ,. 
'p ,. ,. 

4.5.-

.. ' ; ... ·''-..'.~ ;. :"·.'. ¡ .. - ' 

Para la• ~i~neaclán L ac~idn~i.<i.e;;,;, Jos grupo=. sectores y 
c_Omun_idad~s~·se-.toína.· e_ry·?:cue·n_t.,~>-:1'~·".,·:.v.1dii cotidiana de estos. 

SI 

~: . . 

4.6.- En caso ailrmatlvci; qué ásp.;st~": ~e ~o.islde~~n:: 
-,:-·· ···:.<:>:,·,.,, 

---'------'--'------.;....;_.;...'-.. -'-. '-. '-.. --'----'---.. ·¡ . ,, 
-------'---'----'----"-. ·_· ._·_-·_-_-.;.._c._.;.._c._.;_-_-_-_-_-_-_ . ( '.,,. '. 

·::·'.'· ·>";"·> 

4. 7. - A través de i os:;.;stu~ iu~ breJl ~s·•a . a pl~~e~é 1 ón •se eatabl ece 
· ta na tura 1 e Za'«: y·'_:ma·snt_t'"!d. de·. ·.1 OS Prab 1 emaá. y· necesic:tade·s. 

S!.(.l' ' . ·No<<·>'°·'··· ..... . 

__ < 

_1 
( 

__ 1 

( --1 
_·( 

_( 

9 

) 

) , 
)· 



4~e.-·se· Jerar~uiza~: la~ neciesidades ~ problemas. 

SI 1 l' NO, 1 l' 

·,_ ·:-.\'.,-."· -_ 

4.9 .. - Cuáles .. ,so~·:: J''o~_-_,-Pt:~º~-~ .. -~~-~-·~::qu_~· s.~:- es'tablecen 
como:•·· -.·:' :·.,.·--· -· 
Pr 1 or.1 t¡¡·f l~s.·:_·_:_;_ _ _:__~'--''--'---------'--'--'-

~:_.:---·· .. , . 

4.10.- Conbase aJ 1.·~.~~·1i.i1.i 1 ~e;l~ ~~g~l~u~·;~~;l~s~~~bJ!m~~se. 
est~bl eC_e_· -.~f a,ra.!Jlerit~) .ta_r·,_d} _s,~_r.i ~~c_i ~n·--~, .de_ la ·p6b 1 a~ (ón ab je ti va 

o p~te~7:l~J,~ente·~suaria. :· '. '. . , :' . 

4.11.- se Z~til:·~c~ u~ ~Ü116161:::·~1~~'Í1t~'L i~pÍLca 1 S1a; --' 
poSi b J e_S_:.1-nt_e-~Verl~ 1·ane's·;:;~,:.;· 

4.12.-

Al' ,lnt'erlci':.):le' a 'comunidad•·¡·,, 1•" ;.,·:. 
Al exterior."' ..... ·.;·.·, .. :

1
1:11

1
.;,;',· .. •;'.: 

No sS<rG.a.i iZ_a '"·:·.~·: · ··::.-;:·. '.:·:--~ ,_.. :: ... : .. ~:,-,-,.. 

Se el• abora. J,; i·,;,,;.¡¡t~;;~.~e ~'~~~~so~\~ i~poni b 1 es· para 1 a 
.ate_nc·i ón_·, de . l_a·;_:·;:>r_Ob) eÍÚ!& t ~e~/ dÉ!i_t~C .. t.ada-:-:: .. · 

SI Í l 1 ;> .· .. · ·' ['·~i;).;¡,;\;;.' 
.,.,,_t·i".:,·.·_ :>'>. ·-,'.·• ··'-: 

4. 13. - Cue~h ~L."~·~ :i~;;ti;·d,~I usua:lo ~~neflch~i o. 
·. ·:.:::~-- ~ -~·.~-'-e~· - • 

·SJ-· ¡ . '-.-cf~'..- NCr-' -¡: ~~··;·: 

4 .. 14.- En la-·el.~'.~o~·~;ció'ii dE-1 ~Jan/o ~;~--~6~~-im~:~ de· trabajo 
participan" . " 

- Direct.ivos 
- ,·Persona i e·spec i ali za do 
- Representantes de la 

r.:oaiuni dad 
- Grupos- de·· la comunidad 
- Asesores 
- Representant.es de 

organizaciones 
- Patrocinadores 

. ( Ji 
( >'. 

.. P ,. ,. 
( , .. 

.1 ¡• 

--' 

l 
l 

'l 

__ ( ,. 
( l 

( 

( . 
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4.15.- Pa~a.·la·el~b~racibri de.~r6gra~a~·, ;l~ ins~itticlOn t~ma en 
cuenta•: ·· ., 

- Objetivos y metas lnst.itucionales . . l. 11 

Neces~dades y ,demand~s de.)a'·-'Pob_Jaci.ó_rC< P .. 
Resutta.doS .. de i_nves_t,igacioné's,. · · «. P. 

- RecUrsos disponibles " ··:C"·.,.::. 
- Cul tura~·.:coStuD:i.b'res y for~a. de v"tda···de 

Ja población· · ·:1··· ·(- >' 
- ·otros· . _ · .. ·.:,".: .. ,.:>,;.'" ·:·;· ~·<e __ ).:_· 

Especiflqúe•~~~~....,.. 

·- i;_ '<··. ·, . - -- -- ';·;-:·~· .. 
4.16 .- Se establece _un· CatBnda_r.iO':·de' ejecuciOn _de acciones·· 

~-.Ni:F;<c;. i:: ··:·'·;_ .»: 
''("' ,,,. 

( 

( _, 
_·_¡ 

__ 1'1 
" .:-;: .. -~ ·; ... - - .:; 

4.17.- Se Prevé'..la· '!1_'1~-~1·a:~:<s·6,-ñ.;)fi~~-ra_~j;_ .. -e·x:fra ·-1n-St~-~~c:1on_a_r: con_otrar;.-· 
dep~r:ideD_c ~ ª,6: -_-par~.:.~ J,; deSar~~-~_.'l o'.;:de f·: pr_ograma ~-·_'.; ··"· ·i·1 

'«\·t·:;._;_,·,·:.;-· 
.:y·. 'Nó··' c.::·if ;;':.·: :·:. : 

,.,.. - . ,;·;_.. , ... ·,.,-.·· ·-·l",' 
.ta .10. -·. QUé· p~oS~~--ma~·>::o_·~'.P:~óY .. ~c:t.~S··. es tan :·o·irec·i'·endo 

hac!a.laco~\'nl,t~d·{,, ~ · ~.·;~:..e:; <::'., ,} 

P~Ogram·~· 
;: ~-

·<·;: '<;~· ., .- ·: 

-\.-P'J:~y~~t~o ·:::,·.:' 

s.-~=====~-.~=~==="···· 
'. ~~';.<:: 

-~- ~ 'º·'·· -oi-' ~---

5. i. - Prot'.lleml>Úca que:.atiende/la ·Jnstituclori' 
E~ucaci~.n~: ; ,'f:t_\) 1:_<,'..:"·:·,~ar·macod~pendericia. 
Requer!m!entost';.J')\-:·; Uti l i za.ción ·del· · 
de capacitación·"· ·· .··· •'..tiempo. l lbre · 

- Vivienda -~,. c·2p_ ·-··Tenencia._ de _.la-·Tierra 
Proble-mas· d9;,.,:_c·:~>•' .- :·arganiza'C-i'ón Popular 
Salud.: , '.•: · .- ·Gestada. 
Al im·e~_t'~~i~~_,-·· ·e.:)'·- .·_.:. Probfemá.tica Laboral 

- Alcoho.1 i.smo-./:. ,._ .. >,' .: .. -. Pi-oblemlltica Fami 1 iar 
-·Pandil lerismo · 
·- Bandas 
·- Vagancia 
- Otros 

¡• 
)1 

I' 
I'' 

( )' ' 
( ,.,,_, 
(. ,,.: 

·( JI!•· 

( . ) l.~. 

:<' 1:.• 
:1 )1.T 

Especifique.:--·--·~----------------,--

(' 

( 1 
( 1 
( 1 
( .1 
( 1 
( 1 -- ( 1 __ ·( 1 
( 1 
( -- 1 
( 1 
( 
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s.2.-
. ' -. 

Con base a ·_las investigaciorles.realizadas cuales·· son Jaa 
PrincJpales causas.que genera la problemélica de 
las ~om~nidades. 

•(. ;.·, 
·¡; ¡:. 

---.;· 

• ·, · -;:::. ::: t :f::t;, ¡ \f ;: ::&~.::.:~.,J;:;Vi;;': · 

s.s.-

,_,' 
" 

'¡,-_· __ \·~·::; .:: :'_'.1 ~:'_~)- ·<H._,., ,e ·< : -

TI pe de E;;;~·q~~··~J~'.;fi;Jn;;~·¡t ~~~I:~~e~~qu~ d~sarrol la 1 a 
J nst i_ tu~ l ~·n_:_c a_ntt 1.1·s1 s (l;le):doc~_m_e~_t_oS·_·~~- pr_ogra·ma·s~~ 
fol 1efós_, <pub __ I icélc_i~~~:s.;_,'.'.·e~C:.l.'_:_:·\:,.y_~~-.- " 
Asi_ste".'cl~l; .. )'.·~d'eSa_rfo' l __ Of:~omUni~arfo. C ;':f~·: 
Educa"ci.ón 1 iberador'a>: .... ~ ... -,<·: ' ... :.-.- -;_- · ··:e·. 1: 
Movimie.~t_o·:p·opura·r:: ul-b'il~~~,·,, __ ~- --,.· '/(_·P· 

•': ~·:.~/:_j ':" ·-:.:-r:.-· ._¡, ·(;"._ .-. 
,_ '•;" "' .. :.,.:. ; .. -:,_._-

( )' 

( " ( " ( 1• 
( J! 

( 

_< 
1 

1 
_1 

( 

( --( --
( --
( 

( 
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5.7.- Criterios de selección.p~r~· t~abaJar en Ja comunidad 
érea, grupo, sector. 

De;,,a~da de I~ población> • ' • , .. · 
Fac.t!b!l.!dad .de.·da !mplemenlaclóri,.· 

- qrgani zaé t ón··'de ·:la· ·comunid~·d · 
- Neceslda.des/de'fa"·Í>.o.blacl'ón"y • 

objetivos. lnstl luclonales"" .. · ·· 

~!~~~rfique' e '. <Y~ .. ,,., <<<• ' 
··' .. '.- . «'.!,'."· 

('Ji. 

r' :>'. 
'<; p 

<:»•: , .. , ... 
·~:·.-·}~ "_?;: _,·,_ ,... ~' ,· ,, 

5. a. - A 1 se.l_e~-~:¡"·~·Fa·r· .. :.:~.~~:: ~:~.~~:~~¡·~·~,~·~\:·ll_~e.a:~ ;::··~·~··~·~-~· .0-~ .. ~-~~t:~:r_ ~e 
r.ea Ji za :_~una_."_.t ~."'.e_s~·l g·a·c.i 'ó~~--~P.a_~~·Í·:_c·~~~~er',~l as(Ca r:Sc te~ 1 s
ti cas .:ec:~t:ié~~~a·s /;'.~po l 1 (1 ~a-~ ;/cU l_t~ra 1 ~s.;. 'y ·a Oc la 1 es · 
a'.s 1 - cOmo .1a:~prOb1·e11á ffCá::,·d~ .. 1.a<'cO_mu~} d;ld ;· 

SI ( J'' :~: ,. <ú ~~ .;:t,:\>' : 

_( __ ( 

_( 
." .. :-:{. ~,;.'• 

5.9.- Tipo ~e"i:iaA'ici,íp~~¡¿;·~ de/la .Población en la.ejecución de 'º" 
progr~~-ª~'.· '·.< ·•::, ... >:;·:·:· .-: .. _'·' 

- ~%ri~b6fE:~.t=~·i:l'.fL .... :: :: 
P~rti~(~acÍ6~-~~n~tr~~aj~=-,·.:,~· 
Obt.erlc_i ón:: dé:::.~e,~~J ~.1. os··-~"'·._'._·, > • 
y· uso ·d.~ .. ~~n'f.raes.~ruc_t~t_".ª . .--
·Part.1c.ipac1'~ __ nv;1e~;\><,:::.~.' . .';·;.' 1

• ( p·_;. 
acti vfdadEfs .. de --í-eCreaCfón. 
y e.u! tura';"~ <;; ".; ... ;·; ":'' 
Partlc1pacl6'ri ;.;n'{/ , J• 
act ! vldades•:p:c,1.1. t leas. 

,>,: •. :. 

Junta ~e ~~0'1~06 10:02i:; l 
- AsociaCión·: d'e" ·:v·ec':fnos: . 

Comités· <mesá·;·dl .. rect!va 
.o ·~soc~acion'es ,.·c~vi les J.: 
Asa.mb 1 eas .·.· ... -~ .. 
L l de~e_s,. n8t"ur.~1 e;S ..... , .: 
Lideres ,profesionales 
Otros· · · · 

I' ,, 
( ,, 
( )'. 

,( ,. .. 
e Jt. 

,( .I' 

_( 
( 

( 
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s.11.- Se rescatan.e 'incorporan las estructuras de 
organizaci6n 'exist~ntes en __ Ja ·comunidad 

··si:< ,, NOC l'. 

6 .- SEGUIMIENTO. Y CONTROL" 

6.2.- Cémo~.ª~" re~~l~i-~~:··el·· S~g"Üimfent.0.de las acciones 
'".·,:,::::· 

- En_~-¡,~.;"~--~-:·: e~~~ r~.~·i 's-:~~s
0

(fo(~3·Í ·a·s-.::·: . . 
- Por:··,IJed io::de;~reuniones .. :inf6rma 1 es 
- _ Con~ra_S t~.~~_o_:·.J ª·'") nt_~r:·{enc.i On'_'.con 106 

ob'Jet'l.vcis;:y::;1 as' me.taif.;.: e·,· 
- A ·.tra~és::de~;informe·s V d~-~-u~·~-~-tos < 

~!~~~lflql:i'.;,; < :/;<· ; .. ··.···· - ; '·;:( 

s.3.- Quién.-~e~l;~a:\~ ~Üpe~vÍ.~¡¡;~\ 
-. ~-i;~~~·~¿:·~~~-/·\-~_-., .. -. ;: ::.·;:.:::.;: \~(·,~··)\ ~·.·~.·.: .. 

- .Personal EBJ>e_c1a:1 fZ~do_L ,: ... ,. 
Otras··-···-_-.:.-. .. ··-~·-·; .~., !·e··~ • 

. Especifi'q.úe_ ... _,, ___ _,__ ___ .. __ .•·_·._._ ... _. -----,.---------

- :.: .. ·.·(·.'~ ' . ' '"·•. . ... 
: :.-· .-··." ·.;/; '.).·'· 

s .4 .-. cbmO:. &.e ::'r·eaT·1z~ ·;·i~ ·-'.~~'PB.i.~1:~:~-~:-~.~:; · .. · · 
- ·:··En t·~e~· i:~·t'.i :·; i'*~·Í :~;-~'.d -~:~--i'.:·~~-,h :_."~"i~:\~·~i~~.;-~~'.~~-~-~",l·~:a 1 :- ~·: :· 
- Entrev l st'a-,,:¡ nd 1 vfdu'al .. ·en·:·e 1 :,, é.raá·:;dé ... traba jo 

·.- En~~ev·1-s-tiir~g_r~·pa) ·Bn ,·e1 _·t1.rea:;Cent·r~1-·.: .. -,~:- · 
- Entrevlsta'grupát'.·en e(to'réa·.i:te(t,rab¡>J'o·.• 
- Otros,: '., ... •. .. · ".•.:. 

Especi'fiqUe: · ·.-.<. 

.( )' 
.. ,, l' , .. ,, 

( ,. 
( I' 

. .. ··:.:·. ,' ·: 

6.5.- Qué aspecto~ se considerari·a1. realizár.'1·a··'supervisl.ón:. 

- Actitudes·. 
- Procedimierito6 
- Resultados 
- Alcances 
- Olros 

JI·. 
1 'l' 
( )' 

(. J'' " 
1: , •. · 

Especifique•----'----------~-~---------

1 
__ < 

( 

( 

_( 

1 

--' 

--' 1 
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6.6.- Se implementan las acciones como· están pre~~sta en el 
programa. 

SI (. ) 1 

- ·· .. , <:·:. . ·., :·. 

s.7.- En qué ·~o:O_st"~·~e·~~el ,·~·a~·t~6·1 >~pe/a~J·6nal 
rea 1 i zada·s: en.) a· cOmunl dad.··.-

d~· iaB a~Ctones 

"' .. :_ ;.:. 
- Ent·~~V .. i st~'; ~-~'ri·'t:i's'lJa·r f~s · ,.. ~·11 · ·- .·· 
.- ·En·tré .. ;:1at'il::c·a·n·.~-1 ide·:res·-:_:·_ f/· J~" 
- 1 nf'o.rm_e:~ ,~·l:l·a_n·t. ~ tat J_:va~~.:. < ,·, i: ,- ---

1 n·for11es :cual Jtat·ivos> ··.f)·f•··;' 
- Ot r.'as .. ·: ;._::·< .. ::._.,~ ;- <""º. ~::_!~;\ ·~· ('-' >' ·.: · · 

Especifique: . . .._~·=· 

·:·' ·----'-----------'---------
~· -

;~~-. :.'.~ .-<:: \ ,_-. 
6.8.- L~·s' p-~~6ed_t'm-/~ni-Ó~~~t.:i'1 i·~,~d'~~ .fact'I\·~-~-~; la <?.~nSécuc.~·óO·de: 

1 os ·ob jel i vos'. .:... :. 

s.s.-

·./.<,,;,; ,· ... S.J . . :>· 
:·~)~· ::~ _:· ·'.: -_, .. 

. La~:··,·p·r·o~Sd imfé.O"t'Os ~ti l'i zados .'Gán ade~·uad-Ós desde e1 
punÍa-·"'~e.·:v_.ista· econ-ó.miCo; 'poi fti~o, so~~al y/o 
instit~-ci,O.~a.1 " 

·SI:<.,, NO <.: >' 

7.- EVALUACl6~ ." 

7.1.- Se realizan evalUac'tones periOdicas-del trabajo. 

SI < 1: 

7.2.- Periodicidad con que. se rea) izan. 

- Mensual ( '> i 

- Semestral ., .. ·,;." 
- Anual · ( >' 
- Otros ' ( >•· 
Especifique~------------------------

·--' ( ., 

--' 

--' 

__ , 
( --, 

>· 
J 
1 
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7.3.- De acuerdo a JOs objetivos institucionales se estima adecuada 
Ja periodicidad de la evaluación~ 

, .... -,, .. - ·-

7.4.- Qúi e~-. r~~...-¡·z~~· ·{~ '_,·~~a-1'~~·~:1-ón~--
- ·01rectlvos .. , .··/'" :(. h 
- Pe'rsonáL. e~pec1a1 f.Zado·-~..r-· -, , 

Otros''·· .: .. e:• · ,·. :•:« . t 1,{ 
, Espec 1 :.¡ q~':' .·: '..· \;} ; '' ' · 

·''· ~ ; 'o> o'")•: ,. : ., ··:.'.: ·. ;·) .. ·. ·-. 

7.5.- ~~:;~=~~i~:~,se·t·~.~an;~n cuenti para .la re~l Izar la 
- :, ! ( ._···i'º' . ;::; ~- ~ 

- ~=~=!I}ºª?~, : : ', .. ,,:·,,. ····, ,' 
- ~~~~~~!~ ~:~; º,s .··:.:.:.c.:·'':····.~ .. ~.:1¡1:.:,:······ •: . -·1mpa'éfo'·,'•-'(.·'.·•·· , .. <··. , 
- · o_t r_C?s :~:~.-::::: .. ::::_;:_:'.·.·· · 

·Espec i f lq~e '--'----'--------------------

7. 6. - Có.nló<éVa 1 Ja: Bl -~-~·1 ··~~:n'~-~ -~d~./ 

- : ~or·:_._s·u :·~·i ~~:_iJ1 ·'¡ -d~-i:.·,_;'.~~-:~_~(~~~~'.~~~?:,:~;.<~--~,6~:-;,s-~;~· 
f'.i n~nciéro~_; .-hum·a_iios:'y·~ !11~ ~~~·~.B_J e_sr<:.:_., · 

- P<?r-·- ~u c:::oherei_nc ~a:._,:(al~t.a~·,··vlre_éUr.so.s.> ·.- .. ·,. 
-Por ·su"per,tineriCia .<la a..::eptaclón :q.5;.; te~gal 
- Por su :Jerarqlílzáédóri"C ta refación éntre· · 

ob J~t i voS·· d& ·:aiayo'i· . .'a'-,;iie:n'Or ·:i'mPo'rtclitc la J · 

~;~~~Hi11u~f , ~"· , e e "" . . 
···-:· 

' " ·" .. --·-·--·-· ----.--._,-.-------.-------------
?. 1. - cómo e~~·i ¿-~- ·~··¡:·a i ·can·~e- 'd~;~;>¡ ~-~ :::~~,t'~·~:~< ·. ,.·:-,.-

. . ' .. -~·- -:-

- Toma~dO~~.e~: cu~·~ta;/e..1· ':J,ofj-~o·;~~ -.~-. oS ··.Ob'J.eti. v_os ( 
- Estimación .y:· regls.tro;'de".los"resuttados:"" C 

obtenidos. · · ..... ,. "·"""'"' .,.•,;.: "·' 
- Otros 

Especlfi,que• 

;--,.· 
p> 
.I' 

' " 

'( 

1, 

1 
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7.B.- Cómo evalúa .los procedimiento_s 
.·, - ·. . ' 

- A través <de · 1 oS: res U 1 tadO'·s de -, os· ObJe!t !'vos, · ) 1 

- A.:Par __ tt"r -·~e· la··._ rB_C?io_nal fzación··'de'.:·~o_s. reCUrsos( >= 
humanos .materiales Y .. fin-an~i~ro_s •. '_. -· 

- Otros'.· · -. · · · · · · )3 

Especl f !qu~:-:_,._. -------------------
.;'; ',-.-.-.. -----------,---------

, 'e ,., ,·:--~· • "¡·/':: .' ~; ·,, ' • .": • 

7 .9. - C_ómo_:·ev:~.t óá'':: 1.0_s·;~:reSu.1;~_ad.i::!~-' ·"· .· . : . ..-.··_:· "'< '.'- ,:· .. . ·' 

_., ~-~~~~,~--~-~~-~~-~~~~--:~:-~,~.1;~~~;:~~P.:;~~'.,;:>¡::·~_;:~~t;!~~;~·!t~-~:--;," . : .. '~ -:, , , 

7 .10.-

7.11.-

Ef!c J e'né ! a·''_t pr:odüctl v!dad ~:del·. programa·'-_);,-· 1 ·: Í •: 
Cartd.ad ·rcual_fffca··º.'.lónl ·'·-:-- .. :.:· ·: .>. <>"<<,. l'. 

- Persistencia'". ';·,:? , . - >• 
-· Otros· .' ... _.·. . - >_:: : t I' 

: Esp.ec 1. f ! Q\j_e: _. _. ----------.---------

" 

Cómo e·Úalúil-e.J··-:/~:~~·c_t:0·· . .'.'- ::-_\-';--· ,i··_::·.· 

Por ·1a !mporfancila·d~i,l~s -r~suii¡~;d'Qd';~~<- : ·· 
·cc::imp~_rac _1.:an'_:'" cOn_"~: l _~_"~.~ag~ ~ tud-_\ ~'ó_tv~.1!·:.·de:qzpi::ob1 ema: ·e , J 1. 

-· A:'lravés'"de".'.to6''•caaiblos'••de.áct!tud:-de"la": ·: - .. 
póbi'áciá·~- >·_,.,/:;::. ··-~- ~,--- -.j 

-L3_.par.t ié i PilC f ó'r1: de ~c·'1 ·a: ~g·Eú-lte':'·en\;í a··· cc;·ns~cu'C fé ñ. 
.,, 

·~!;~;n::::~ ... -, .· ··< ,.,, ,. :/:/:: •.• ~·/. ".-->::' :_.::._ -
.\:¡; <> <-----.-... ;-... ------.-.-... ---------

. "-----'--"--~-----'-'--~~-'---'--~ 
Có-mo ,- se.:_t\~:_,-ai~~'~1 f"·¡~~=~-d~:».:Ia::-.~},~-u·a~~i~~<· d~ :-,(~-~--~,~~~-~tos _"·" 
a ·travé~:.d·e. 1 a·;, i mp 1 ement·ác i e·n':.-d·e--.::.1-os--::p¡..:o·sr·am&s·;_ o'-.-~ 
p roye:c t_os ·.º·;.-. -.- : .-'--. ":!_"'·°"" --- - c--;-oc.-;:·.c;"'i':.-.·.:,.---.c-·-:·-,.~:-::.~~- -- -

c~ID~Ios ~~· actitliil'.1.'í 1 '; :. ;: ;; • e 

- ~~e~~~~~n del. nivel!·. l' . ;_ · .•.· ,; 

-otros' .. - ··-·.,'~(:,·:__ '._';~-~ 
Especi.fique-:-" · ·': :.¿.-._ .. ;:·. ·'-\ 

_.~-.<.'~:-::-:->:;~--·- -.~--·.:: ', 

7 .12.-· Se reat i.za~·~,~~~-i~'-~e~·:.:·.~~-~~-~~--~:1~¡6 ··de_ ~-~á:·~·~~-6.;-~-,:~-~-ro~'éaos 
socia1es .. genei-a'das -~-~n,:_el pei:-.so~SI · 
especia·J.izad~~> · 

,·· . 
SI ! )' NO 1 l" 

__ < 

_! 

__ < 

( 
__ < 

__ <. 

_( 

__ ( 
( 

_•_( 

,· 

. , 

--' 
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7.13.- Se Realizan sesiones ·de ant.l lsls con la poblaclónccon 
respeCto. a las acciories- y p~oceso15: ·sociales generados en 
la comunidad. 

FECHA 

NOMBRE·DEL ENCUESTADOR 

18 
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