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La Asociación Mujeres en las Artes "Leticia de Oyuela" (MUA) ha desarrollado el programa ~ 
formativo para casas de la cultura en el marco del Proyecto UNESCO-MUA: Fortalecimiento de 
capacidades de 24 casas de la cultura adscrito al Programa Conjunto "Creatividad e Identidad 
Cultural para el Desarrollo Local" del Fondo Español para el logro de los Objetivos del Milenio. Este 
programa formativo tiene como propósito contribuir al desempeño de las y los gestores culturales 
sobre todo de quienes están directamente vinculados con las casas de la cultura. 

Honduras cuenta con educación cultural y de disciplinas artísticas, pero al igual que el resto de 
países no cuenta con una oferta de formación sistemática en gestión cultural como disciplina. Esto 
es así, porque se trata de una profesión nueva. Por lo general, quienes se desempeñan como 
gestores culturales son voluntarios los cuales contribuyen a la vida cultural de la comunidad con su 
creatividad y energía. Gada día, cobra más importancia la formación y profesionalización en gestión 
cultural. 

Para seleccionar y dosificar los contenidos de este módulo, primero se levantó un diagnóstico en 24 
casas de la cultura ubicadas en las distintas zonas geográficas del país que describe el estado de 
situación de las mismas. Con base en los hallazgos encontrados, MUA desarrolló una serie de 
módulos de capacitación en los cuales aborda contenidos en gestión, formación de audiencias, 
circulación de productos culturales y sostenibilidad. La propuesta pedagógica responde a un 
enfoque participativo en la modalidad de educación no formal. Se trata de una capacitación corta y 
focalizada en la cual se aplican herramientas prácticas para la solución de problemas cotidianos en 
el desempeño de las y los gestores culturales. 

En ese sentido, este esfuerzo contribuye al propósito del Programa Conjunto de 'Creatividad e 
Identidad Cultural para el Desarrollo Local' el cual apunta hacia el desarrollo social y económico de 
comunidades hondureñas mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales y humanas 
para la gestión del desarrollo cultural y creativo de manera descentralizada y sustentada en la 
diversidad de identidades hondureñas. Todo ello desarrollando los preceptos constitucionales en 
cuanto a los derechos culturales. 
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Este primer mlldulo establece UM pla1aforma para la 
c:omprenslón <:0m~n de los conceptos básicos retadonac!Gs 
con la gestión cultlnl desde un anfoque de derechos. Asume 
el VJ'nculo entnl cultln y d88iarrollo. Facilita el reconocimiento 
de los dls11n1D8 actores sociales en las oomunlda.des ul <:0mo 
ladlllersldady l*Jralldad ctJltUral. 

El mód¡jo El e;&rcieio de la cultUra. en la comunidad esté 
c:ompuesto así: 

Unidad Modular 1: E derecho a la cultura 
Unidad Modular 2: Las expl'Blllllnes culbnlas 

J el desarrollo local 

Con el desamillo d8 loll<:0ntanllbJ propuestos en cada unidad 
mooolat, Situanlmos el accionar de la y el gestcr cultUral en su 
contexto. Reconoceremos a las distintas personas e 
lnstttudones que participan en las actMdadeS Clfll.lrales y 81 
desarrollo local. Asimismo, enfatizaremos en el 
reconocimiento de la dlferancla y la Igualdad de valor tanto do 
Jo&actorascomode los productosClfll.lrales. 
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Unidad1 
El derecho ala Cultura 

Olljetivo de 111renliza,ie 
AJ ftnallzar la primera unidad, las y los partlcf pentes serlln cap!!.C88 d& compA!nder y aplica: 

-o B C3ác:ter dem0<:ralizador del nuevo com:epto de ailtura. 
-o B reconoclrnlerrto de todas las psfllOllU como titulares de dsrechos reconoclsndo 

la mulllcurturalldad de la aocledad honlllrafta 
-o Babct'ar un mapa da actonis de su comunidad. 
-o lderrtlflcar el pa¡iel de las casas de la c:qllll'a para el eJen:lclo de la cuHln y la 

CO!Wlvencla de la dMlrllklad cultural sn su localidad y cómo ae vive la 
i nte rcuttu rali dad. 

La 111ldad modlÜJ' contiene lo alglilnte: 
-o Ccnceptos importantes 
-o Leduras 
-o Rec:tladros 
-o Eflln:lcloa Pnictlcos 
-o .Autoevaluaci6n 

Conceptos Importantes para este m6dulo 



Lectura A: 
¿Qué es Cultura? 

Es frecuente asociar el concepto de cultura con el pasado, por ejemplo, con los mayas o aztecas. También, se refiere 
a las bellas artes tales como música, pintura, esculb.lra, danza, etc. Estas disciplinas artísticas requieren de una 
rigurosa formación especializada que usualmente no está al alcance de todas las personas. No sorprende que la 
cultura ha sido considerada un asunto de las clases privilegiadas. 

A la par, se desarrolló lo que se conoce como arte popular o folklore donde se ubican las artesanías, las comidas 
tradicionales, la música compuesta y ejecutada por los conjuntos de cuerda al igual que los bailes típicos. La cultura 
popular es algo de la gente común y ha sido considerada inferior a las bellas artes. 

En las nuevas tendencias de pensamiento, se considera necesario revisar el concepto de cultura y su relación con el 
desarrollo. En ese sentido, se llevaron a cabo una serie de conferencias internacionales donde se discutió sobre el 
papel de los Estados en la cultura y cómo esta contribuye a la realización de las personas y al desarrollo. Asimismo, 
se abordó la necesidad de contar con políticas culturales y se acordó un nuevo concepto de cultura. 

En la Declaración de México sobre las Políticas Culturales(1982) se acordó que cultura es: 
Un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (. .. ) A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella la humanidad se expresa, toma conciencia de sí 
misma, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas signiñcaciones, y crea obras que lo trascienden. 
Tomado de C. Barrantes. Diplomado Gestión Cultur&VPresentaciones Módulo 1 (Taulabé: Noviembre 201 O) 

Visto desde esta perspectiva, la culb.lra da cuenta del sentido que las personas le dan a la vida. Se convierte en un 
concepto que refleja la pluralidad social, la inclusión e igualdad de valor. Es decir, reconoce que las personas y las 
culturas son diversas así como que ninguna está por encima de las demás. En ese sentido, se percibe un esfuerzo 
por evidenciar la cultura como un elemento democratizador de la sociedad. 

La cultura es todo aquello que se refiere a la forma de ser, 
hacer y expresarse. Se trata de costumbres, hábitos y 
representaciones simbólicas de las personas en sociedad. 

Fuente: Mejía (2008:11-12) 
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Ejercicio práctico A 
Para hacer este ejercicio, puede releer la lectura 'A'. Subraye las ideas principales y luego reflexione 
sobre las siguientes preguntas. 

01. En sus propias palabras, defina qué es cultura. 

02. 

03. 

04. 

Describa, ¿cuáles son las bellas artes que se práctican en su comunidad? ¿Quiénes las 
práctican y dónde estudiaron dicha disciplina? 

¿Cuáles son las manifestaciones de culb.lra popular de su comunidad? Relate ¿quiénes la 
práctican y cómo las aprendieron? 

Argumente en tres oraciones por qué se dice que el nuevo concepto de cultura es 
democratizador. 



Lectura B: 
¿por qué el ejercicio de la 

Cultura es un Derecho? 

Laculllnesesenclalalter humanoyes un deredlo !Undlmefltlll. Todas ylDdosteflemos el lleRdlo ae)en:er nueslnl. 
ahlra. En n1J91tra condición de .utUaras de derecho&>, !Bnemos la posltatad de ndamar al Eslado su 
nMIPOllSl'hlldad parafaclltarel elerci:lode laahlra. 

En Honduras, pueden perelbl1'98 d~erenclas CUlllJreJBS efl1re les pal~ y Ju reglonet. Es IN soeledad diversa. A9I 
IJIJlll, en elaur, ee bebe pozoleytreacode morro; "*'n1nlll, en 18 zona aU6n11ca, ae prefiere acompallar lllacomklilaoon 
1ll,ladas de plátano en wz de !Drllllas. Hay lll86tlzo6, lenc:as, garlfunas, mlsqlhls, etc. Q!Jeries cuentan con dlstfn!lll 
lervuas. oomldasy perciba! la111da dlt formadlferents. EstD lmplk:aque en lllioomlllldlld pueden CG!Mvlr dlfvrentBS 
ahlra8. 

Cuando 88 111coooce la divinidad ecx:lal y el dndio CJI& Uenen las peraonas a ser dlfel1111tls 88tlunos haciendo 
nlteremil. a la ..nultlciaturelldad•. Esto epllce q11& para conlltrulr !lemocncla se deben IDm8/' las medidas para 
asegurar la participeci6n <IB tlXlaS hs$ peracnas en laCC)munidad. En oh8 pelabras, cuandG hablemo$del derec:hOa la 
ahlra, 88 hacenlfenlnclaa la h:luslónsodal. 

C0n hk IUll ......... prMtlr allil tlnl tlPIClll a 
¡wam .. tndlollliilA1wll1Wttldo1• º H••llway 
IWIYllPll"**'• lltldl'iHldl 1 ¡llllllca Eñl •ele. 
di 11 nlllsr, 111 ....... I• ,.. .... an •' fl 1 hl y 
ad-1""1f& Tedlll tlilN9dllect•1t1p1m.rr .... ll 
CllltLn. 

Cuando lu Clllturas ae tllladonan 8l11r8 8f, tltBn:ambllll y comMln en 1111 loc:allilad estamos frllnW a relaclonas dlt 
•ln1Bn:iaturallllad•. Pm' ejel11Jfo, en Telll, mnvtven "*'mllnll !le la 81nla oaiffllna. mestizos aal oomo poblaclon&6 
exlnll1jeras '1 de di$litlas zon8$ del país qlie'* se deeplazan)n, en su mot1'1811to, h8.cia la zona b811anera en bu9ct d& 
tlllbalo. ~ello, lallOllladllntBlelia usa palabras del aspallol, Qllfll.rlae lngl66, también come1$1dasds pli!anoven:I& 
ytorllllas. Algunas tienen 1111eatos eldrall)eros, atros de la211l8.ocddental y de :zona garlluna. Tela es una expresllJn de 
tlten:ulllnlldad. 
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Ejercicio práctico B 
Para hacer este ejercicio, puede releer la lectura 'B'. Subraye las ideas principales y luego reflexione sobre las 
siguientes preguntas. 

01. Si la Cultura es un derecho, ¿Qué cosas podemos hacer para gozar de la misma? 

02. Explique en tres oraciones por qué Honduras es considerada multicultural. 

03. Brinde ejemplos de cómo se vive la interculturalidad en su comunidad. 

04. Enliste, los grupos de personas de su comunidad que necesitan atención especial para poder gozar 
del derecho a la cultura. Junto a esta, especifique la barrera que enfrenta. 

Persona que necesita atención especial 

Ejewi.pfo: 
Las person.o. con. parálisis en. 
f o.s piernas 

Barrera que enfrenta 

Lo. caso. de fo. c1Aft!Aro. tie.n.e 
gro.das y .n.o hay ro.wi.po.s paro. 
siffo. de r1Aedo.s. 



Lectura C: 
Actores sociales en la comunidad 

En las comunidades, algunas personas sobresalen porque ocupan un cargo que les permite tomar decisiones. 
Ejemplos de esto son: decretar ley seca durante Semana Santa o prohibir la quema de pólvora durante las 
fiestas navideñas. Estas decisiones influyen en nuestra forma de vivir la cultura, porque, para muchos, es 
prácticamente inconcebible celebrar una fiesta patronal sin quemar pólvora o sin tomar chicha. 

Todas las personas tenemos el derecho y el deber de influir en las decisiones de nuestra comunidad. Lo 
podemos hacer de forma individual o colectiva a través de nuestra participación ciudadana en plebiscitos y 

referéndums, reuniones del patronato, de padres de familia en las escuelas así como en cabildos abiertos o en la 
formulación de planes de desarrollo municipal. 

Asimismo, podemos influir a través de nuestras producciones culturales y artísticas poniendo en evidencia los 
principales problemas que nos afectan. Por ejemplo, una pintura u obra de teatro puede ayudarnos a tomar 
conciencia de la corrupción, de la discriminación contra las etnias o las formas como podríamos ampliar 
oportunidades de desarrollo a nuestra niñez y juventud. 

Cuando hablamos de personas1 instituciones y organizaciones 
que participan en un asunto e influyen en la comunidad hacemos 
referencia al concepto ccactores sociales•. Estos establecen 
relaciones en una comunidad y con otros en diversos lugares o 
niveles. Cada actor social tiene recursos e intereses sobre el 
asunto en que se involucra. 

La cultura tiene una dimensión política. Se evidencia en las posibilidades que tienen las distintas personas de 
vivir su cultura en libertad. En sociedades multiculturales como la nuestra, la participación social y cultural da 
cuenta de múltiples actores sociales. Es decir, responde a las necesidades sentidas por cada actor social, se 
dan diversos puntos de vista y la participación responde a propósitos diversos que pueden o no ser compartidos 
en su totalidad. 

En la medida en que los actores sociales están plenamente informados, pueden opinar e influir en las decisiones 
que facilitan las transformaciones deseadas, se logra una participación creativa y constructiva. Así, la noción 
de cultura adquiere sentido de vivencia y pertenencia en la vida cotidiana de la comunidad. 

Cuando abordamos un tema, como es el caso de la vida cultural, es conveniente realizar un análisis de actores 
sociales para conocer cuáles son los recursos, talentos e intereses de cada uno. De esta manera, podemos 
identificar en qué aspectos coincidimos y en cuáles no. Podemos analizar los actores por el territorio donde se 
desempeñan. Es decir, a nivel local, regional o nacional. 
En esta sección levantaremos un mapa de actores para comprender mejor el entorno en el cual nos movemos y 

así identificar en qué aspectos podemos trabajar conjuntamente y planificar una agenda cultural que responda a 
una comunidad multicultural. 
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Ejercicio práctico C: 
Elaboración de mapa de actores 

Proceso paso a paso: 

••••• 
, Lea la matriz de apoyo para la elaboración de un mapa de actores. 

••••• D Elabore una lista inicial de actores sociales en su comunidad. 

'·; Clasifique los actores identificados por su ámbito de actuación Oocal, regional y nacional) . 

••••• r Por cada actor clasificado por su ámbito de actuación especifique los recursos o talentos con los 
cuales cuenta . 

••••• 
' Por cada actor clasificado anote cuál es el interés que busca en el asunto que los con"'°ª· 

Matriz mapa de actores: 

Ámbito de actuación Actor Social 
¿Con qué recursos/talentos ¿CUáles son sus Intereses/ 

cuenta? qué desea? 

Local 

Regional 

Nacional 

FuenlB: Tomado di C. llarnlntlll. lllplamado Glllllon C!Jltural/ l'mln1aclo11111 Módulo 1 (Taulabé: NDVllmb1112010) 



Ejercicio práctico D: 
La casa de la cultura es un actor social 

En Honduras, se ha estado tratando de crear un Sistema Nacional de Cultura y un Plan Nacional de Cultura para lo cual se 
cuenta con regiones culturales. En estas regiones existen casas de la cultura las cuales tienen la responsabilidad de 
desarrollar la cultura local poniendo al alcance de la población los bienes y servicios culturales. La casa de la cultura 
gestiona, es decir, realiza acciones de comunicación entre los distintos actores sociales y construye puentes entre los 
productores culturales, los artistas, las autoridades y los públicos. 

A continuación, analizaremos al actor social «casa de la cultura» y cómo se relaciona con tres actores en la comunidad en 
función al interés de desarrollar la cultura. 

Proceso paso a paso: 

••••• 
, Lea la matriz de apoyo para el análisis de relaciones de la Casa de la Cultura 

••••• D Examine cómo la relación de la Casa de la Cultura con cada actor social contribuye al desarrollo 

' , de la cultura . 

••••• 
, Escribe sus reflexiones en la casilla correspondiente por relación entre ecillres sociales 

Matriz de la relaciones de la Casa de la Cultura con tres actores sociales 

Relacl6n entre actores sociales ¿C6mo conb1buye esta relación al desarrollo de la culblra local? 

Casa de la Cultura con la 
Corporación Municipal 

Casa de la Cultura con los 
productores culturales y artistas de la 

comunidad 

Casa de la Cultura con los 
miembros de la comunidad que 

son su público 

15 



Autoevaluación 

Describa brevemente cómo la casa de la Cultura de su comunidad contribuye a garantizar que la 
cultura se convierta en un derecho de las personas. 

16 



Unidad2 
Las expresiones culturales y desarrollo local 

Objetivo de aprendizaje 

Al finalizar la unidad 2, las y los participantes serán capaces de comprender y aplicar: 

~ Identificar y respetar las expresiones culturales del país y de su localidad. 

~ Revisar el calendario de actividades culturales que se ha venido desarrollando en su localidad en 
los últimos años, categorizarlas de acuerdo a criterios de frecuencia de actividad y nivel de 
participación de los distintos actores de la comunidad. 

~ Elaborar un borrador de la planificación operativa de la agenda cultural para el año 2011. 

~ Reconocer el papel del gestor cultural en la valoración de los productos culturales de sus 
localidades y la circulación de los mismos. 

La unidad modular contiene lo siguiente: 
~ Conceptos importantes 
~ Lecturas 
~Recuadros 
~ Ejercicios Prácticos 
~ Autoevaluación 

Conceptos importantes para este módulo 
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Lectura A:. 
Vmeulo entre Cultura y Desarrollo 

A medida que ha cambiando la fOrma de concebir la C111tura tambi6n se rte0noce su influencia en el <laWl'dlo. Pell 
comprender 11111)or esa ralacl6n, las distintas ciencias y dlsdpllnas lntsrcamliln cooceptos. Pnr ello, no8Cl)lnlllde q1.1& 
términos como bienes, servicios, prodl.dos e lntllstr!as tradclcnelmente UUllwlcs en m ciencias económica, hay 
89111palt9dlllánb11Dc:Utural. 

Pela que la culbn y el desamlllo c:emiRen da la mano, • l'G(Jliara Que los adol'8$ aoc:iel• tomen accioll8$ Ql.I& 
ga¡antten la h:luslón80dal y que !Ddas las JHl80llllS puedan gozar del darachoalaclhlra. 

cada comlrillld cuellta con 6US 81ql!vefones aJturalas que 8GR pnllilcto de la craa11v!dad dB las P918C1111S y Qf1'108. 
nenen un mn!Bnl!ID anbólco, une. dlmenaliln artfllt!ce. y se l8!l8"ln a valore¡ mclalss Por ejen1Jfo, en YllSCW'én 
cuandO mura una pal$Olla iucempana8 da la iglasiadoblan da torma Ciferante Si88trata da un allultoo<la un nirlo. Al 
e6alclnv, las JH1801111Sd& lacomunldad comprenden el&qilfll:ado. 

Las 8lqllve!Dll88 c:Uturalassontransmltfdua tnwés deac1Mdadlls, bienes y ~culb.nlas rdzados parlas y los 
prodl.dllres cul!IJn!las. Las dlsltltas lnlc1811VBs permiten dfund.- y dlllfruter ll aJtura, expl'8S8/' llls lden1ldlllles u 
ccmooennr riqueza ycrecimianto. un~ de esto lo constitu)'ela.Asociaci6n Culhir11 da laBehiad& Tela. 

Ef CMO de la A8ociaci6n CUiturai de la Bahía de Tela (AC~) 
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.M:ula • 111 Gllllllin» IÍI fi1111 da lucio que lldlla daeda 
2002. Ofracecircoein:ullbiocrlco .. al cual hay comedia, 
circo, 1111118, canlD y nmin. T1111111Mn cuanla con 11 Dbra 
~11Hlrllfrtll tlllfllll#lde Tfllll llclml 1'1111111111 llllgada 
da 1111 prl11111111 pnbladal-. BllB lnlnlcluca llumtim:llln, 
mllllcay rmdln dlnánli:a. AdamilB, bdndl111lmad6n con 
nii!Os, con tilare8 y talare8 di crmciOR y re" • iGn da 
elemenlllleanoglilllm. 

AQIBa • una lnlc:ldva cullulll que 111:11111 la i1Xjiiii1611 
c61111dell9ylos,iMneal'88idantllanllllallíadaTalL 
Sus pnxllclDI llapn a dllhll pllblcal llnlll en Tiia 111 la 
11gl1lnlñanlCD111Dl•ald•Y obla1i111ad•. 



Claro está que existe una gran diferencia entre las oportunidades de las y los productores culturales entre países. 
Así, encontramos que Taulabé cuenta con la producción de dos películas y se encuentra a gran distancia de las 
posibilidades del cine mexicano o de Hollywood. 

Para poder ampliar las posibilidades de las expresiones culturales de las personas, grupos y sociedades, las y los 
actores sociales están llamados a participar activamente en la formulación de políticas y medidas culturales en los 
niveles locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Esto implica el involucramiento del Estado y de las instituciones públicas y privadas así como la promulgación de 
leyes que contribuyan al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país al suscribir convenios y 
declaraciones internacionales sobre cultura. Todo ello puede contribuir a facilitar la creación, producción, difusión y 
distribución de actividades, bienes y servicios culturales así como que la diversidad de públicos pueda disfrutar de 
estos. Se puede promover la creación de instituciones de formación artística, programas de becas, capital semilla y 
créditos así como concursos, por mencionar algunos. 

Podemos saber cuál es la prioridad que se da a la cultura en una comunidad, si la ciudadanía exige a su gobierno local 
que invierta de los impuestos recaudados o financiamientos adquiridos en una biblioteca pública, en la casa de la 
cultura y en actividades culturales que permitan preservar el patrimonio cultural así como desarrollar nuevas 
expresiones y productos culturales. La cultura se vive no sólo como expresión y disfrute sino también un medio para 
el desarrollo. 

Las políticas culturales estén ligadas a un territorio. 
Son fruto de la mediación entre actores sociales quienes 
analizan, interpretan la realidad y proponen respuestas a 
las problemáticas, necesidades y demandas. 

Cada Casa de la Cultura tiene la responsabilidad de conocer las expresiones culturales de su comunidad y facilitar 
que sean difundidas y conocidas por una amplia diversidad de públicos. De esta manera, contribuye a la circulación 
de productos culturales. 

Es frecuente que las expresiones culturales se realicen en determinadas épocas del año por su valor simbólico. Por 
ejemplo, las famosas alfombras de Comayagua se elaboran para la Semana Santa y las comidas tradicionales en vías 
de extinción se preparan y ofrecen al público el último domingo de abril en Cantarranas. 

En ese sentido, cada casa de la cultura debe contar con una agenda cultural donde programa las actividades, bienes y 
servicios culturales de la comunidad. En síntesis, las labores de gestión cultural incluyen aspectos administrativos, 
de planificación y de participación en el planteamiento de pollticas culturales en la comunidad. 
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Ejercicio A: 
Agenda cultural de la Casa de la Cultura 

., Lea la ma!rlz de apoyo para la alalloracll'll d& la a,aenda cullll'al d& la Casad& la ~!tura 

,. Ptx cada mes, esaiba las amidadBs cuturalee que se l8van a cabo en su oomll'idad . 

. , En la cmllla pllbllco COIMlCallo espectnque pera q!Mnes esté. deslfnadll.111. accMdl.d ciaturaJ. 

,. En 111. casllla p(flllco efec1Mlmerrte pert!clpente, anote quien es el que efec11VBmente se asiste a la actlilldlld. 

., En la casllla cm1D eslfllll!.llO de la act!vldad. anote el valor ecoo/Jmlco de 111. misma. 

t• &! la casaa. film de fondos, lndlq11111JJl11188 pa1rocn:an la ac!Mdad • 
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• , En la callla llder d& la actMllad anote el aca' soclal q11e promlWlll rneyor!tarlemtnt8 
el cleslmllo d& la ml811'18. 



1 
"' ií ... 

MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abrll 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

N ...... 

ACTIVIDADES PUBLICO 
A REALIZAR A CONVOCAR 

PUBLICO EFECTIVAMENTE 
PARTICIPADO 

AGENDA CULTURAL 
PROMOCIÓN, PÜBLICO, USUARIOS Y FUENTES DE LOS RECURSOS 

FUENTE DE ACTORES 

COSTO ESTIMADO 
LOS FONDOS RESPONSABLES 

DE LA ACTMDAD Indique si son: Indique si es: 
1. Propios Gasa de la Cultura 
2. Por gestionar Varios socios 

u otros 



Autoevaluación 

Describa brevemente cómo la Gasa de la Cultura de su comunidad, realiza labores de gestión cultural 
para que los productos culturales sean conocidos, valorados y circulen. 
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