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Introducción

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce el dere-

cho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 

como el ejercicio de sus derechos culturales. Este derecho también es reconocido y salvaguardado 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). En ambos casos, destaca la impor-

tancia de la vida cultural como parte del contexto social de la ciudadanía y el papel del Estado por 

proteger los medios de acceso, difusión y participación de toda manifestación artística o cultural. 

Asimismo, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales estipula que es responsabilidad de las 

Instituciones del Estado implementar políticas públicas, crear medios institucionales, y mantener y 

aplicar recursos físicos y financieros para la protección y ejercicio de los derechos culturales de ac-

ceso y creación. 

En 2016, desde la Secretaría de Cultura, se inició el Programa Apoyos a la Cultura (S268), el cual apor-

ta recursos económicos y administrativos para alentar las expresiones culturales, así como promover 

la difusión de bienes artísticos entre los diferentes sectores, comunidades y pueblos de la población, 

para preservar y enriquecer el patrimonio cultural material e inmaterial del país. Dentro de su estruc-

tura se encuentra la vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) que tiene como 

objetivo enriquecer la oferta cultural y artística y facilitar el acceso de la población mediante la rea-

lización y profesionalización de festivales enfocados en artes escénicas, visuales, cinematográficas, 

gastronómicas, diseño y literatura. Para tal efecto, proporciona recursos financieros y administrativos 

a festivales en las 32 entidades federativas. 

Este programa actúa como un mecanismo que busca facilitar el acceso ciudadano a la diversidad 

de expresiones artísticas y culturales del país. De igual forma, busca ser una herramienta útil para 

la democratización del acceso a la cultura, y permitir que las personas se beneficien de la amplia-

ción de la oferta cultural y su diversidad. Además, el programa promueve la celebración de eventos 
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académicos, enfocados en el aprendizaje, tales como talleres, conferencias y divulgación de cono-

cimiento, y lo convierte en una política pública orientada a promover el acceso a las culturas y a la 

educación artística y académica de las comunidades (DOF, 2024a). 

Es importante destacar que, en los últimos años, el PROFEST ha experimentado un comportamiento 

irregular en cuanto a suficiencia presupuestal y la cantidad de festivales que ha apoyado, particu-

larmente en el periodo de la pandemia por la COVID-19 (Secretaría de Cultura, 2021). Debido a que 

el programa ha tenido una considerable disminución de recursos, es necesario evaluar su operación 

con el propósito de examinar los retos y áreas de oportunidad para mejorar el cumplimiento eficiente 

de sus objetivos programáticos. 

En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

presenta la Evaluación de Impacto Cualitativa de la vertiente PROFEST del programa Apoyos a la 

Cultura. Estas evaluaciones tienen el objetivo de identificar los efectos atribuibles a la intervención 

de un programa en indicadores de interés, por lo que su realización tiene como propósito generar 

evidencia sobre cómo afectan los instrumentos a la población beneficiaria. Desde 2013, el CONEVAL 

ha llevado a cabo de manera periódica la Incubadora de Evaluaciones de Impacto (Incubadora), 

concebida como un espacio de aprendizaje y reflexión, en el cual se promueve el diseño de evalua-

ciones de impacto mediante sesiones teóricas, talleres y asesoría técnica. 

En la Incubadora realizada en 2023, participaron personas funcionarias de diversas dependencias 

del Gobierno federal y de algunas entidades federativas, incluida la Secretaría de Cultura a cargo 

del programa Apoyos a la Cultura. Como parte de su participación en la Incubadora, las personas 

que asistieron desarrollaron una nota conceptual en la que se establecieron las bases para el desa-

rrollo de esta evaluación de impacto. Asimismo, es importante destacar que para llevarla a cabo fue 

esencial la colaboración de la Secretaría de Cultura, quien proporcionó la información de contacto 

necesaria para la recolección de los datos cualitativos que hicieron posible el desarrollo de esta 

evaluación. 

Este estudio explora la incidencia del PROFEST a partir de tres dimensiones de análisis: la accesibili-

dad, la disponibilidad y la idoneidad de los servicios culturales. Para tal efecto, se implementó una 

metodología cualitativa con trabajo de campo que consideró una muestra analítica de festivales 

apoyados en 2023 con características diversas: disciplinas, número de ediciones anuales y tipo de 

organización que lo coordina. De esta manera, mediante entrevistas con personal directivo de los 

festivales, grupos focales con artistas, observación participante en algunos de los festivales en la 

muestra y un sondeo a festivales apoyados durante 2023, se generó información para llevar a cabo 

la evaluación.

Es importante considerar la complejidad inherente a la medición de los efectos de programas so-

ciales en el ámbito de la cultura, por el alto grado de subjetividad que esto implica, tanto en lo 

individual como en lo colectivo. La mayoría de los estudios y evaluaciones respecto al efecto de los 
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festivales se ha centrado en conocer los impactos socioculturales medidos a partir de las experien-

cias de las personas asistentes, y se han enfocado en construir un marco lógico y en aplicar meto-

dologías exploratorias. Por lo tanto, este estudio constituye un primer acercamiento a la medición de 

efectos de intervenciones en el fortalecimiento del derecho a la cultura, y podría convertirse en un 

punto de referencia para futuras investigaciones de mayor alcance, tanto en términos del abordaje 

metodológico como de la unidad de análisis. 

La evaluación implementa un análisis cualitativo de los efectos del PROFEST que analiza la contribu-

ción del programa en el fortalecimiento del derecho a la cultura, partiendo del impacto que tiene 

en los festivales artísticos y culturales y, a través de ello, en el fortalecimiento y expansión de este 

derecho a toda la población. Asimismo, la operacionalización del derecho a la cultura, a través de 

las tres dimensiones de análisis propuestas en el marco analítico, podría contribuir en el desarrollo 

de indicadores que permitan mejorar el monitoreo y proveer de categorías de análisis para otras 

evaluaciones enfocadas en este sector. 

El informe se compone de seis capítulos: en el primer capítulo se hace un esbozo de los anteceden-

tes en el contexto en el que surge el programa, y se presentan algunas evaluaciones que se han 

realizado en materia de cultura; en el segundo se describen las principales características de la ver-

tiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST); en el tercero se expone el marco analítico 

de la evaluación; en el cuarto se desglosa la metodología utilizada para el análisis; y en el quinto 

capítulo se presentan los resultados de la evaluación, partiendo de las dimensiones de análisis del 

derecho a la cultura, así como los alcances, limitaciones y retos del PROFEST. Por último, se presentan 

las conclusiones sobre los resultados presentados. 
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Antecedentes
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México es un país con una gran diversidad cultural, visible en su lenguaje, fiestas, gastronomía, 

artesanías o representaciones artísticas. Además, cuenta con 35 bienes inscritos en la lista del Patri-

monio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), lo que lo coloca en el sexto lugar entre los países con más bienes culturales. En materia 

de patrimonio documental1, México posee 13 bienes inscritos en el Programa Memoria del Mundo 

y 10 prácticas y expresiones culturales que han sido reconocidas como patrimonio inmaterial de la 

humanidad (DOF, 2020).  Este capital cultural con el que cuenta el país es parte fundamental de 

su identidad y la de sus habitantes. Proteger el patrimonio diverso y las costumbres, y promover su 

celebración es responsabilidad esencial del Estado para garantizar la trascendencia de la memoria 

histórica de México y las diferentes manifestaciones de su cultura. 

La cultura puede ser conceptualizada como el conjunto de “valores, creencias, costumbres, con-

venciones, hábitos y prácticas característicos de una sociedad particular o de un periodo histórico” 

(Thompson, 1993, p. 183). Asimismo, se puede identificar como aquello que refiere al simbolismo que 

las sociedades construyen en torno a los fenómenos sociales que experimentan, a través de manifes-

taciones creativas, ideas prácticas y conocimientos que son transmitidos de generación en genera-

ción (González Pérez, 2018). En sí, el concepto de cultura refiere a las representaciones y actos simbó-

licos que las sociedades realizan para interpretar sus contextos histórico, social o étnico, entre otros.

Es importante destacar que la cultura es un elemento inmerso en la cotidianeidad de las comuni-

dades. En este sentido, los eventos y expresiones culturales forman parte de lo que se conoce como 

elementos culturales, los cuales son componentes que, no solo tienen una dimensión epistemológi-

ca, sino activa y cotidiana, en tanto son empleados en las decisiones de los agentes de una comuni-

dad; es decir, forman parte de las acciones sociales que se llevan a cabo por parte de las personas 

que pertenecen a un grupo en común (Bonfil, 1991). 

Estos componentes pueden presentarse en aspectos materiales, organizacionales, sobre el cono-

cimiento, simbólicos y emotivos. Los primeros hacen referencia a los objetos en su estado natural 

o transformados como materias primas, herramientas, productos naturales, entre otros. En términos 

organizacionales, la cultura se manifiesta como formas sistematizadas de relación social que permite 

la interacción de integrantes de una comunidad en torno a un sentido simbólico común. En cuanto a 

las formas de conocimiento, los componentes culturales pueden observarse como experiencias con-

servadas, asimiladas y enseñadas, las cuales transcienden entre generaciones. Los componentes 

simbólicos son aquellos códigos de interpretación de la identidad cultural, mientras que los emotivos 

comprenden el conjunto de creencias y valores expresados por los grupos culturales (Bonfil, 1991).  

1 De acuerdo con la Unesco, el patrimonio documental designa a todo producto que permita conservar la memoria y el registro histórico de la cultura de una comunidad. Esto 
incluye, además de manuscritos impresos y documentos valiosos en bibliotecas y acervos, productos audiovisuales, reproducciones digitales y tradiciones orales que tienen 
un valor significativo para comprender la historia social, política y hasta científica de una comunidad, cultura, país o para toda la humanidad (Unesco, 2023).
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Por lo tanto, la noción de cultura no solo comprende expresiones artísticas, sino al sistema de com-

ponentes que se encuentran inmersos en la vida de las personas, y que se ven expresadas en las 

decisiones que toman los individuos en sus comunidades. Así, el sistema de cultura se reproduce 

por medio de creencias, el arte, la moral, el derecho y las costumbres, junto con comportamientos 

y hábitos que forman parte de la vida cotidiana de los miembros de la sociedad (Gómez Pellón, 

2007). De acuerdo con la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, la cultura 

es entendida como:

… conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que ca-

racterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias (Unesco, 2001).

Así, el derecho a la cultura puede ser interpretado como una construcción jurídica de normas que 

tienen como objetivo regular, garantizar, promover y proveer objetos o asuntos culturales (De Pedro, 

2009). Este derecho es considerado de tercera generación, por lo que tiene el propósito de conser-

var recursos importantes para futuras generaciones (Díaz, 2013). En este caso, el derecho a la cultura 

tiene el objetivo no solo de conservar el patrimonio cultural, sino también de conservar diversas ex-

presiones relacionadas con la identidad de los pueblos. En esencia, estas pretensiones forman parte 

de la noción de dignidad humana básica.

Considerando la normatividad internacional actual, este derecho comprende dos aspectos básicos: 

el acceso y la participación (Champeil-Desplats, 2010). Ambos aspectos deben, idealmente, ser 

garantizados y protegidos por los Estados que reconozcan normativamente los derechos humanos 

básicos. En este sentido, no es suficiente con procurar que la población acceda a bienes y servicios 

culturales, sino que resulta indispensable que se propicie la creación de espacios para la preserva-

ción cultural por parte de artistas. 

Pese a la relevancia del contenido cultural y el patrimonio como referentes simbólicos y represen-

tativos de la sociedad, existen condiciones que afectan su consumo. El consumo cultural puede 

definirse como “el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor 

simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se con-

figuran subordinados a la dimensión simbólica” (García, 1999). En este sentido, más allá de que lo 

cultural esté fuertemente vinculado con lo simbólico, se presentan factores que dificultan su consu-

mo, comúnmente asociados a la centralización de las expresiones, su apropiación como productos 

de alta cultura y el desprestigio del patrimonio u otros productos culturales desde una perspectiva 

socioeconómica (García, 1999).

Uno de los principales problemas que presenta este derecho es la centralización de los recursos y 

del capital cultural en el país. Díaz (2013) argumenta que un desafío en el contexto mexicano para 

asegurar el cumplimiento y respeto del derecho a la cultura es la acumulación de la infraestructura 
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y el capital cultural y artístico en puntos clave, usualmente capitales de las entidades federativas, lo 

que excluye de los recursos culturales a un porcentaje considerable de la población.

Esta exclusión está profundamente vinculada a problemas de desigualdad sociodemográfica, ac-

cesibilidad geográfica y condición social que interponen barreras al consumo y la participación en 

la cultura y las artes (De Man, 2003; Luckerhoff et al., 2008). Consecuentemente, el acceso al capi-

tal cultural está estrechamente relacionado con la acumulación de capital social. De ahí que sea 

importante regular, proteger y garantizar el derecho a la cultura desde la perspectiva de derecho 

fundamental, con normas que protejan la diversidad y el acceso universal a recursos artísticos y 

culturales.

En el ámbito internacional, se reconoce la cultura como un derecho humano. En el artículo 27° de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos se estipula lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le co-

rrespondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

(Unesco,1948)

Asimismo, la primera parte de lo estipulado en el artículo 27° de la Declaración ha sido reafirmado 

en el artículo 15° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, posterior-

mente, en el derecho analizado en la Observación general 21 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la cual plantea los estándares mínimos de referencia para su análisis. Otro mar-

co normativo importante es la Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural. Este 

documento reconoce la diversidad cultural y el acceso ciudadano al capital cultural como derecho 

humano y como un motor para el desarrollo económico y la calidad de vida (Unesco, 2001).

En el caso de México, el acceso a la cultura se estipula como derecho constitucional en el artículo 4°:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado pro-

moverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultu-

ral en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural 

(DOF, 2009).

De igual manera, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales tiene como objetivo regular los 

derechos culturales en el país, y dicta que todas las personas en el territorio nacional tienen derecho 

a acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa de las manifestaciones ma-

teriales e inmateriales de la cultura y que los derechos y la diversidad cultural son esenciales para 
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fomentar el desarrollo humano. Por ello, es necesaria la aplicación de políticas transversales en las 

que todas las personas de la sociedad puedan participar de sus derechos culturales. Estas políticas 

deben partir de la aceptación de lo diverso como parte del desarrollo y tener en cuenta el concepto 

de cultura e identidad cultural como algo amplio y dinámico (Laorrabaquio Saad, 2005). 

Experiencias de Evaluación sobre la incidencia de los festivales en el  
derecho a la cultura

Para entender el impacto de la realización de festivales en el derecho a la cultura se llevó a cabo 

una búsqueda de evidencia que permitiera identificar los criterios de análisis y los marcos analíticos 

de evaluaciones de programas similares. Al respecto, los elementos más importantes para destacar 

sobre estos análisis son la percepción ciudadana sobre el impacto sociocultural y la capacidad de 

las personas organizadoras para llevar a cabo los eventos culturales. 

El reporte Festival Statistics, Key concepts and current practices (Unesco, 2015) encuentra que, aun-

que existen varios enfoques y perspectivas para medir festivales y recopilar sus estadísticas, existen 

algunas líneas de investigación que desafían la capacidad de las naciones para tener una mejor 

comprensión de los festivales culturales a través de estadísticas de festivales culturales válidas y fia-

bles. Entre otras, el estudio señala que el predominio de los análisis turísticos y de gestión de eventos 

ha limitado el desarrollo de “enfoques, métodos y herramientas para la recolección de datos espe-

cíficos de los festivales como fenómenos culturales” (Unesco, 2015.); también apunta a que hay una 

preferencia por estudios de impacto económico, una escasez de estudios longitudinales y abundan-

cia de estudios de corto plazo como una edición de un festival o una temporada de festivales en 

una ciudad determinada.

La definición de impacto sociocultural puede entenderse como las modificaciones en los sistemas de 

valores, creencias, conductas, expresiones artísticas y tradiciones ocasionados por encuentros de 

intercambio y enriquecimiento cultural (Teo, 1994). De acuerdo con Wilmersdörffer y Schlicher (2018), 

el impacto de los eventos culturales puede entenderse como capital sociocultural, en referencia a 

los beneficios y costos en los que incurren las comunidades al celebrar y organizar estas festividades. 

Su definición de capital social está relacionada con la optimización de recursos de una comunidad 

y considera benéficos aquellos aspectos que enriquecen los conocimientos u oportunidades de los 

y las residentes, tales como el orgullo identitario, la estabilidad y redes de apoyo que se forman con 

estos eventos. En contraste, los costos son relacionados con la contaminación auditiva, potenciales 

conflictos, el aumento de precios de servicios y el desplazamiento de las personas residentes.

La rama sociocultural de los estudios de impacto de los festivales analiza dos aspectos de las co-

munidades organizadoras. En primer lugar, cambios en el estilo de vida, ya que estos eventos son 

considerados como factores destacables para enriquecer la vida de los miembros de la comunidad, 

reforzar su identidad y transformar sus formas y costumbres (Derrett, 2005). En segundo lugar, anali-

zan los cambios en el conocimiento, la identidad, la tolerancia, aceptación y el reforzamiento de las 

identidades culturales. Para estudiar ambos aspectos, los estudios socioculturales de los festivales 
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han optado por enfocarse en el análisis de percepción de las comunidades anfitrionas para identifi-

car los beneficios y costos derivados de estos eventos en sus contextos (Small, 2007; Woonsman, Van 

Winkle y An, 2013). 

Para entender cómo se relacionan la percepción ciudadana, la organización de los festivales y su 

subsecuente impacto sociocultural es posible interpretar este proceso como un ciclo de impacto. 

El ciclo comienza con la iniciativa de los tomadores de decisiones y las actitudes de aceptación 

de la comunidad, elementos que propician el inicio de un festival (Wilmersdörffer y Schlicher, 2018, 

p. 64). De principio a fin, estos eventos causan dos tipos de impactos: los manifiestos, que analiza 

los cambios observables en la comunidad y su reconocimiento; y los percibidos, en referencia a la 

interpretación que hacen los locales de los cambios que experimentó su comunidad. Posterior a la 

celebración del festival se hace una evaluación de estos efectos sobre los comportamientos y acti-

tudes de los miembros de la comunidad.

Dentro de estos análisis es posible identificar dos elementos clave: el nivel de agregación y la escala 

de los eventos. Respecto al nivel de agregación, se consideran dos: extrínseco, que estudia cambios 

influenciados por los festivales en la comunidad en general; e intrínsecos que los analiza a nivel 

individual (Fredline y Faulkner, 2000). En cuanto a la escala o magnitud de los festivales, se pueden 

considerar dos clasificaciones: de gran escala en ámbitos urbanos y de pequeña escala en ámbitos 

rurales (Quinn, 2005; Quinn, 2010). Debido a la complejidad y heterogeneidad que existe entre los 

diferentes festivales y sus contextos, cada marco analítico consultado muestra preferencias diferen-

tes en cuanto a qué elementos son los más importantes para identificar los efectos de un festival en 

una comunidad.

Por ejemplo, el caso más emblemático de la literatura respecto a la evaluación de festivales es el 

de Delamere (2001), quien diseñó una escala para medir el efecto sociocultural de los festivales 

denominada: Festival Social Attitude Scale (FSIAS). La escala consiste en la aplicación de un cues-

tionario que captura la percepción de las personas pertenecientes a las comunidades anfitrionas. 

Los autores aplicaron su estudio en un festival canadiense de música folclórica con el propósito de 

cuestionar a las personas sobre si consideraban o no que los festivales de sus comunidades provo-

caban ciertos impactos en una serie de elementos específicos para diferenciar costos y beneficios 

de celebrar dichos eventos (Small, 2007, p. 46). Estos elementos se dividen en tres categorías: benefi-

cios comunitarios, individuales y costos sociales (Woonsman, Van Winkle y An, 2013).

El estudio anterior fue pionero en intentar establecer un enfoque analítico homologado para los 

festivales culturales. Parte de sus contribuciones es que hizo una diferenciación considerable de 

los costos y beneficios para individuos (intrínseco) y comunidades (extrínseco). El cuestionario que 

aplicaron capturaba elementos que incluían percepciones positivas como el aumento de oportuni-

dades de entretenimiento, aprendizaje cultural y oportunidades de empleo; así como percepciones 

negativas que incluían aumento en criminalidad, saturación de bienes públicos y alteraciones de 

las rutinas diarias (Small, 2007). 
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Otros estudios posteriores tomaron como referencia este marco analítico para desarrollar el suyo 

agregando, simplificando u omitiendo elementos a discreción. Estos procesos de refinación de aná-

lisis tenían la intención de brindar más sofisticación a los métodos y abarcar más o menos elementos 

importantes. Un ejemplo de lo anterior es el modelo Social Impact Evaluation (SIE) que incluye un 

proceso de análisis denominado Social Impact Perception (SIP) (Small, Edwards & Sheridan, 2005). 

Por medio de estos modelos, los autores definieron una serie de elementos relevantes para conside-

rar el impacto sociocultural de los festivales. Estos elementos incluyen: impactos a nivel comunidad, 

en oportunidades de recreación, en infraestructura, salud y seguridad e impactos directamente cul-

turales. Estos últimos, se enfocan en atributos como el aumento del orgullo por la identidad, apren-

dizajes por el contacto multicultural y el interés en la región (Small, Edwards & Sheridan, 2005, p. 73).

A diferencia del FSIAS, el SIP captura efectos estructurales y de política pública más específicos. 

Además, presenta una redefinición de los factores en los que impactan los festivales, incluyendo ele-

mentos de orgullo por la identidad. Aunque puede parecer una simplificación del primer modelo, el 

SIP permite establecer una relación entre el ambiente sociocultural y otros elementos como la infraes-

tructura y los servicios básicos. Otros enfoques se encargarían de resaltar la necesidad de considerar 

la diversidad de contextos comunitarios y de los festivales que se celebran en ellos.

Respecto a lo anterior, Fredline, Jago y Deery (2003) aplicaron un estudio en tres festivales artísticos 

pequeños en Melbourne, Australia y extendieron el número de categorías de impacto a seis. Estas 

categorías incluyen impactos económicos, turísticos, físicos, socioculturales, psicológicos y políticos 

(Colombo, 2016). A diferencia de los otros autores, estos no identifican costos y beneficios, pero sí 

aspectos positivos y negativos. Definen los impactos socioculturales como oportunidades para los 

residentes de aumentar su identificación cultural e interés por compartir costumbres y aprendizajes.

Otras opciones de marco analítico se concentran en controlar la heterogeneidad de los contextos y 

festivales, por ejemplo, Colombo (2016) propone un marco analítico para disminuir la incertidumbre 

metodológica ocasionada por la variedad de los contextos de los eventos culturales. Su método 

es denominado Cultural Impact Perception (CIP) y se basa en diferenciar costos y beneficios de los 

festivales en cinco aspectos clave en el que los eventos tienen influencia: información cultural, pre-

servación de tradiciones, construcción de una identidad, integración y cohesión social. 

Asimismo, otros estudios omiten directamente la relación entre infraestructura, servicios y comunidad 

y se enfocan directamente en percepción de la identidad cultural. Por ejemplo, Black (2016) realiza 

un estudio etnográfico con una metodología de grounded theory2 para evaluar el efecto de modes-

tos festivales musicales en comunidades pequeñas de Inglaterra. Su marco analítico incluye cuatro 

dimensiones de impacto: reconocimiento geográfico de la comunidad y orgullo por su identidad, 

fortalecimiento del conocimiento y entendimiento, continuidad a la cultura local y fortalecimiento de 

la conectividad y redes de apoyo.

2 Grounded theory se refiere a una metodología aplicada a estudios cualitativos, que se basa en la recolección de información o revisión de datos y bibliografía. A partir de esta 
revisión, los investigadores definen conceptos e ideas que son codificadas para redactar una nueva teoría. Es decir, se parte de información existente para extraer una teoría 
nueva (Charmaz, 2006).
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La experiencia de la evaluación de impacto de festivales en América Latina también se ha enfocado 

en la magnitud y naturaleza de los efectos de los eventos culturales. Por ejemplo, Guaje Gonzáles 

(2022) realizó un estudio en el que diseñó su propia propuesta de impacto social de festivales mu-

sicales y culturales en Colombia. Su definición de impacto social considera cinco dimensiones de 

influencia: identidad y sentido de pertenencia, compromiso social y educativo, inclusión y participa-

ción social, calidad del contenido cultural y capacidad de innovación del festival. Su estudio conclu-

yó que la medición de impacto sociocultural de este tipo de eventos es difícil debido a la naturaleza 

subjetiva de las variables por lo que es necesario que los investigadores cuenten con habilidades de 

interpretación y comparación. 

Respecto a lo anterior, el factor de representación y reconocimiento de la identidad cultural ha 

sido considerado como un elemento importante en el contexto latinoamericano. Por ejemplo, Meza 

(2014) hizo un estudio sobre el impacto sociocultural del Festival de Música Folclórica del Pacífico 

Petronio Álvarez en Cali, departamento de Colombia. De este análisis, el autor concluye que las 

festividades ayudan al reconocimiento y refuerzo de la identidad afrodescendiente y a señalar pro-

blemas sociales como la discriminación en esa región. Sus hallazgos destacan la importancia del 

aspecto sociocultural y el desarrollo comunitario propiciado por espacios de convivencia como los 

eventos culturales. 

Asimismo, existen referencias de que los festivales culturales han demostrado tener una influencia 

positiva en el apoyo a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Como 

ejemplos y antecedentes están los festivales de cine indígena en La Habana, Cuba y Santiago de 

Chile que sirvieron como plataformas para expresar las necesidades y demandas sociales de los 

pueblos indígenas de su época (Salazar, 2002, p. 68). Esta evidencia demuestra que el impacto 

sociocultural puede diseminarse en diferentes esferas, como la política, en este caso. También de-

muestra que en el diseño y organización de festivales culturales puede y debe existir integración de 

grupos vulnerables por etnia o nivel socioeconómico. 

Otro aspecto para considerar en los estudios de evaluación de impacto de festivales es la diferencia 

existente entre la escala de eventos en ámbitos urbanos y rurales o no urbanos. Quinn (2010), por 

ejemplo, investigó el desarrollo y administración de los festivales urbanos en Irlanda y determinó que 

las autoridades suelen desestimar el valor social y cultural de estos eventos y dar preferencia a los 

medios de generación de ingresos y promoción de imagen (Quinn, 2005). Una adecuada organi-

zación de festivales culturales en áreas urbanas necesita de una correcta colaboración entre los 

festivales y sectores turísticos para promover y garantizar, no solo el éxito económico de los festejos, 

sino el refuerzo de las identidades y costumbres de la región (Quinn, 2010). 

En comunidades rurales, o de poco desarrollo económico, la relevancia de los factores culturales 

como la identidad y las tradiciones adquieren una mayor relevancia. Esto se debe a que las cos-

tumbres, identidades y festividades pueden ser no solo un medio de mejorar la calidad de vida, 

sino también una forma de asegurar un futuro próspero basado en la promoción de las costumbres 

y el aprovechamiento económico de sus tradiciones (Duxbury y Campbell, 2011). Ejemplos de este 
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tipo de dinámicas en las comunidades rurales se pueden encontrar en estudios como el de Adom 

(2019), quien determina que los festivales culturales funcionan como catalizadores de desarrollo por 

medio del aprovechamiento de las tradiciones y costumbres locales, lo que demuestra por medio 

del estudio de eventos culturales celebrados en áreas de conservación natural en Ghana.

En el caso mexicano, los festivales culturales gozan de un amplio apoyo de la población en comu-

nidades pequeñas. Por ejemplo, González y Peña (2017) determinaron que, aunque se presentaban 

ocasiones en que las celebraciones culturales y deportivas no eran redituables para las comunida-

des en materia de costos económicos y de servicios públicos, los habitantes de Cholula, México, 

mostraban una considerable aprobación a estas festividades y promovían su organización. Los ele-

mentos que influyen en esta preferencia están asociados con la percepción ciudadana de benefi-

cios económicos y orgullo por la identidad cultural de la comunidad.

Ahora bien, el éxito y el impacto positivo de los festivales depende en buena medida de la capaci-

dad de los organizadores para aprovechar recursos y promocionar estos eventos. Los festivales y sus 

contextos son variados, llevándose a cabo en circunstancias que pueden llegar a no ser redituables 

en términos económicos y depender de factores como el voluntarismo y cambios ambientales (Getz, 

2002). Es posible interpretar que los festivales culturales están a merced de los cambios en el statu 
quo y del ambiente de sus particulares contextos y, en ese sentido, están inmersos en un ciclo de 

vida. Para controlar estos factores variables y garantizar, tanto los beneficios como la continuidad de 

los festivales, es necesario que los organizadores tengan la capacidad de asegurar que los eventos 

cuenten con todos los elementos necesarios para que se lleven a cabo sin pérdidas o incidentes. 

La capacidad de las y los organizadores por adaptarse al cambio y explotar los recursos disponibles 

es esencial para determinar el impacto positivo y la rentabilidad de estas festividades. Getz (2002) 

ofrece un ejemplo interesante al exponer cómo el Calgary ś Jazz Festival de Canadá presentó irre-

gularidades de organización que provocaron su suspensión y pérdidas monetarias. Estos criterios de 

adaptabilidad en la organización del festival son parte importante de los estudios de evaluación de 

impacto, ya que consideran tanto la capacidad de organización como de la comunidad para inno-

var y mejorar la calidad de las festividades, tanto en el aspecto sociocultural, como en el económico 

(Williams y Bowdin, 2007). 

En buena medida, la supervivencia de los festivales también depende del interés de la población 

hacia el arte o actividades que se realizan en ellos. Por ejemplo, Leguizamón et al. (2013) determi-

naron que un impacto cultural significativo del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá fue un 

aumento considerable en el interés de la población por las artes escénicas, lo que derivó no solo en 

otros impactos positivos, como el económico, sino también el interés por la continuidad de las cele-

braciones en otras ediciones. Por tanto, el impacto sociocultural también es un factor que considerar 

para lograr la continuidad de un evento cultural.

Si bien no puede hacerse referencia a una definición concreta de buena organización en un área 

tan complicada como son los festivales culturales, sí es posible definir algunos elementos básicos 
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al respecto. Diversos estudios han demostrado que una adecuada administración de eventos cul-

turales debe tener en cuenta los elementos culturales y sociales más importantes del contexto en el 

que se desarrollarán para que este conocimiento se aproveche en la promoción de los eventos y así 

aumentar el interés en la población (Anderson y Getz, 2008). Por tanto, los contextos político, social, 

cultural y medioambiental son elementos que deben ser considerados para la administración de los 

festivales para que puedan ser evaluados eficientemente. El siguiente cuadro sintetiza los hallazgos 

identificados:

Cuadro 1. Experiencias de evaluación sobre la incidencia de los festivales en el derecho a la cultura

Autoría Intervenciones 
analizadas País Diseño metodológico

Wilmersdörffer y 
Schlicher (2018) Festival de música Alemania

Objetivo de la evaluación: evaluar el impacto en el capital sociocultural obtenido a partir de la 
organización de festivales.
Metodología: estudios de caso.
Principales aportaciones: desarrollo de un marco analítico para evaluar los efectos sociocul-
turales. 

Derret (2005)
Festivales mul-
ticulturales y de 

gastronomía
Australia

Objetivo de la evaluación: evaluar los factores que influyen en la sobrevivencia de los festivales. 
Metodología: entrevistas, observación participante, análisis de medios y encuestas a la audiencia. 
Principales aportaciones: identificación de factores que influyen en el éxito o fracaso de festivales.

Small (2007) Festivales de 
música Australia

Objetivo de la evaluación: proponer un marco analítico para medir la percepción del impacto 
social de festivales culturales.
Metodología: encuestas de percepción a asistentes de festivales artísticos. 
Principales aportaciones: propuesta de un marco analítico para clasificar impactos sociocultura-
les: Percepción del Impacto Social.

Woosnam, Van 
Winkle y An (2013)

Festival multicultural 
folclórico Estados Unidos

Objetivo de la evaluación: implementar un marco analítico de percepción de impacto: Escala del 
Impacto en las Actitudes (FSIAS, por sus siglas en inglés).
Metodología: encuestas de percepción a personas asistentes a festivales. 
Principales aportaciones: clasificación de los impactos en tres dimensiones de análisis (benefi-
cios comunitarios, individuales y costos sociales). 

Fredline, Jago y 
Deery (2003)

Festivales deportivo, 
multicultural y arte 

moderno
Australia

Objetivo de la evaluación: desarrollar una escala de medición para el impacto social de festivales 
culturales.
Metodología: análisis de componentes principales y de varianzas, recopilando datos a través de 
encuestas en línea.
Principales aportaciones: la percepción de impacto de los festivales depende en buena medida 
de las características sociodemográficas de las comunidades en las que se celebran.

Delamere (2001) Festival de música Canadá

Objetivo de la evaluación: proponer un marco analítico para el impacto social de festivales cul-
turales. 
Metodología: aplicación de encuestas para recolección de datos cualitativos sobre percepción 
de festivales. 
Principales aportaciones: estudio pionero en la aplicación del FSIAS.

Small, Edwards y 
Sheridan (2005) Festival de literatura Australia

Objetivo de la evaluación: proponer un marco analítico para el análisis del impacto social de 
festivales culturales. 
Metodología: encuestas de percepción. 
Principales aportaciones: identifican 5 dimensiones de análisis en donde se observan efectos 
comunitarios, recreativos, infraestructura, culturales y en seguridad. 

Black (2016) Festivales multicul-
turales y folclóricos Gran Bretaña

Objetivo de la evaluación: generar un marco teórico en torno al análisis de los efectos de festi-
vales culturales.
Metodología:  estudio etnográfico con enfoque de grounded theory. 
Principales aportaciones: identificación de conexiones y redes de apoyo, y al refuerzo de la iden-
tidad cultural como uno de los principales conceptos en el estudio del impacto. 

Guaje Gonzáles
(2022)

Festivales de músi-
ca tradicional Colombia

Objetivo de la evaluación: proponer una metodología para el estudio del impacto de festivales 
culturales. 
Metodología: enfoque cualitativo que utiliza entrevistas, encuestas y análisis de gabinete. 
Principales aportaciones: evaluación del impacto en el sentido de pertenencia, compromiso so-
cial, inclusión y participación, calidad en los contenidos y actividades del festival en cuanto a su 
capacidad de innovación. 

Meza (2014)
Festival cultural de 
identidades afrode-

scendientes
Colombia

Objetivo de la evaluación: identificar factores que permiten estudiar la relación entre el recono-
cimiento de las identidades culturales y el entorno de las regiones en donde se realizan. 
Metodología: estudios de caso.
Principales aportaciones: identifican el refuerzo de la identificación cultural y el sentido de comu-
nidad como los principales factores de impacto de los festivales. 
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Autoría Intervenciones 
analizadas País Diseño metodológico

Adom (2019) Festival ecológico Ghana

Objetivo de la evaluación: analizar el impacto que tienen los eventos en contextos rurales o de 
relativa marginación. 
Metodología: observación no participante, entrevistas y grupos de enfoque. 
Principales aportaciones:  en zonas rurales o marginadas el impacto de los festivales se aprecia 
más en la identificación cultural y pertenencia a la comunidad. 

González y Peña 
(2017)

Festivales deporti-
vos y multiculturales México

Objetivo de la evaluación: identificar factores beneficiados de la actividad turística que provocan 
los festivales en ciudades pequeñas. 
Metodología: estudio de corte transversal con encuestas en campo. 
Principales aportaciones: el nivel de desarrollo urbano influye en la percepción de los costos y 
beneficios que traen los festivales en las comunidades.  

Leguizamón, 
Moreno y Tibavizco 

(2013)

Festival de artes 
escénicas Colombia

Objetivo de la evaluación: identificar el impacto turístico y social provocado por un festival en 
una comunidad. 
Metodología: análisis multivariado con base en encuestas de percepción a visitantes.
Principales aportaciones: los resultados del estudio señalan que existe una concentración de 
consumo cultural en perfiles de alto ingreso entre los asistentes, pero que las medidas de in-
clusión y acceso han sido efectivas para diversificar el perfil de las audiencias.

Anderson y Getz 
(2008)

Festivales de 
música Suecia

Objetivo de la evaluación: identificar los principales elementos y preferencias de los administra-
dores y actores clave en la organización de festivales culturales.
Metodología: enfoque cualitativo a través de encuestas de percepción. 
Principales aportaciones: las promociones de festivales que ponen énfasis en aspectos de iden-
tificación cultural tienen mayor éxito relativo en atraer audiencia y en consolidar sus eventos. 

Fuente: elaboración del CONEVAL. 

De lo anterior, se identifica que la medición de los efectos de los festivales culturales representa un 

reto metodológico, debido principalmente a la heterogeneidad que existe con respecto a la orga-

nización y tipos de eventos, así como los particulares contextos en los que se celebran. Los estudios 

y evaluaciones mencionados articulan esfuerzos para construir un marco lógico que permita dar 

certidumbre a la metodología y los elementos básicos para hacer un análisis eficiente de los eventos 

culturales. Además, ofrecen una categorización básica de qué significa impacto sociocultural, que 

incluye elementos como orgullo por la identidad, aprendizaje multicultural e interés por tradiciones. 

La mayoría de estos estudios tienen una clara preferencia por métodos cualitativos de investigación.
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La vertiente Apoyo a 
Festivales Culturales 
y Artísticos
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En 1998, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), como un órgano des-

concentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyas atribuciones estaban encamina-

das a la promoción y difusión de la cultura y las artes (DOF, 1998).  Más tarde, en el 2000, se publica-

ron las reglas de operación de los programas del Conaculta con la misión de promover, coordinar y 

difundir el arte y la cultura nacional. Además, se establecieron seis programas que operaron con el 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca): Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), 

Jóvenes Creadores, Apoyo a Ejecutantes, Apoyo para Estudios en el Extranjero, Programa de fomen-

to a proyectos y coinversiones culturales y Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comuni-

tarias (PACMYC).

En 2001, surgió el Programa de la Red Nacional de Festivales con el propósito de establecer puentes 

de quienes dirigen y organizan los festivales de todo el país, y para desarrollar estrategias de coope-

ración entre las instituciones culturales y promotores independientes (Secretaría de Cultura, 2021). A 

través de este programa se buscaba dar respuesta a la demanda creciente de apoyos económicos 

para la realización de festivales, así como a la promoción de actividades culturales por parte de la 

comunidad artística en nuestro país. 

El programa constituyó un mecanismo de acceso y participación de los diferentes órdenes de go-

bierno e instituciones de educación superior. Por tanto, se trata de una intervención que coordina el 

financiamiento de proyectos culturales destinados a garantizar el acceso a la cultura de forma igua-

litaria para todas las personas, pero se prioriza a los grupos históricamente excluidos o marginados, 

como los pueblos indígenas, las personas en condición de pobreza, las víctimas de la violencia o las 

personas con discapacidad.

La SEP fungió por décadas como rectora de la política cultural del país. No obstante, el 17 de di-

ciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 

adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

así como otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, con el propósito de alentar las expresiones 

culturales de las distintas regiones y grupos sociales del país, así como promover la más amplia di-

fusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población mexicana y, de 

esta manera, procurar la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la 

nación. En 2017, con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en su artículo 3°, se estableció la 

obligación del Estado mexicano de promover el pleno ejercicio de los derechos culturales, mediante 

una política cultural que incluya acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos 

que participen en las actividades culturales (DOF, 2024b).

Para 2016, la Secretaría de Cultura creó el Programa S268 Apoyos a la Cultura, con el objetivo general 

de impulsar el desarrollo integral y una mejor calidad de vida de las y los mexicanos mediante el 

otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales, preservar los bienes 

que integran el patrimonio cultural material, y crear y aprovechar la infraestructura cultural en el país 

(DOF, 2024a). 
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El Programa de Apoyos a la Cultura constituye un instrumento cuyo objetivo es aportar recursos 

para alentar las expresiones culturales, así como promover la difusión de los bienes artísticos entre 

los diversos sectores de la población, impulsar el desarrollo de estos ámbitos, además de contribuir 

a preservar y enriquecer los patrimonios culturales material e inmaterial de México (Cultura, 2022). 

El Programa Apoyos a la Cultura se diseñó a partir de seis programas a cargo de la Secretaría de 

Cultura que operaban de manera independiente y se fusionaron para convertirse en vertientes del 

mismo programa (ver cuadro 1).

Además de contar con sus objetivos específicos, cada vertiente tiene la definición de su población 

objetivo, sus procedimientos, requisitos, plazos y montos de apoyo en las Reglas de Operación. La 

Evaluación de Consistencia y Resultados realizada en 2017 por el CONEVAL, identificó como una for-

taleza el hecho que cada una de las vertientes tenga procesos claramente establecidos para llevar 

a cabo su operación. Cada una establece diferentes fases de implementación: recepción de solici-

tudes, selección de sujeto de apoyo, financiamiento, seguimiento y ejecución. Se trata, por tanto, de 

procesos definidos y estandarizados. No obstante, presentan una falta considerable de unificación 

en un proceso general que los identifique como un programa público. (CONEVAL, 2017). 

Cuadro 2. Vertientes del programa S268 Apoyos a la Cultura

Vertiente Objetivo general

Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) Coordinar y apoyar proyectos culturales con las instituciones estatales de cultura.

Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

Dotar de vida o fortalecer a la infraestructura cultural mediante el financiamiento de proyectos 
culturales de rehabilitación, equipamiento o construcción con la finalidad de disminuir la 
desigualdad existente en materia de desarrollo cultural, y de aprovechar o crear espacios dedicados 
al arte y la cultura. 

Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST)
Contribuir con la realización de festivales culturales y artísticos, en apoyo a las Instancias Estatales 
de Cultura (IEC) de las 32 entidades federativas, municipios o alcaldías y otras organizaciones.

Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 
(ACMPM)

Implementar de acciones de conservación de sitios (en espacios públicos), conservación de 
inmuebles históricos (de acceso al público) y elaboración de estudios o proyectos ejecutivos.

Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

(FOREMOBA)

Conservar y preservar los monumentos históricos y bienes artísticos de propiedad federal en las 
comunidades mexicanas.

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC)

Financiar proyectos culturales comunitarios que estimulen actividades locales, la creatividad, la 
autogestión y los procesos de investigación.

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos de la Secretaría Cultura (2022) y DOF (2024a). 

De acuerdo con sus Reglas de Operación, la intervención de la vertiente Apoyo a Festivales Cultu-

rales y Artísticos consiste en otorgar apoyos económicos, bajo un esquema de coinversión, consi-

derando un monto máximo de apoyo (ver cuadro 3). La autorización y asignación del monto a los 

proyectos de festivales que solicitan se realiza con base en el dictamen de la Comisión Dictamina-

dora, en congruencia con la disponibilidad presupuestaria del programa y de conformidad con los 

criterios de selección que incluyen lo siguiente: 

• Valoración técnica: el proyecto debe tener coherencia entre sus objetivos, estrategias y activi-

dades a desarrollar; las y los representantes deben comprobar experiencia; y el presupuesto 

debe ser coherente con relación a los objetivos;



Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social25
Evaluación de Impacto Cualitativa de la vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) del Programa de Apoyos a la Cultura

• Valoración cualitativa: el proyecto debe presentar una línea curatorial y de programación cla-

ra; las actividades deben estar a cargo de creadores locales y regionales, y generar circuitos 

culturales con otros festivales de la región y el país;

• Impacto: el proyecto debe indicar claramente sus públicos objetivo y contar con una justifi-

cación de su pertinencia, el impacto social y acciones que promuevan el cuidado del medio 

ambiente (DOF, 2024a).

Cuadro 3. Criterios de asignación de montos o porcentaje otorgado

Año Criterio

2018
La Comisión Dictaminadora determinará el monto a otorgar para cada proyecto en congruencia con la disponibilidad presupuestaria y de 
conformidad con los criterios de selección del PROFEST.

2019

El monto máximo que podrá recibir cada beneficiario y el porcentaje máximo que este puede representar del proyecto se deberá ajustar a una 
de las siguientes dos categorías. 

· Hasta 5 millones de pesos que, en ningún caso, represente más de 70 % del costo total del festival 
· Hasta 10 millones de pesos que, en ningún caso, representen más de 50 % del costo total del festival.

2020
Las Comisiones Dictaminadoras determinarán el monto a otorgar para cada proyecto en congruencia con la disponibilidad presupuestaria y de 
conformidad con los criterios de selección enunciados por el PROFEST.

2021

Las Comisiones Dictaminadoras determinarán el monto a otorgar para cada proyecto en congruencia con la disponibilidad presupuestaria y de 
conformidad con los criterios de selección del PROFEST. 
El monto máximo que podrá recibir cada beneficiario y el porcentaje máximo que este puede representar del proyecto se deberá ajustar a una 
de las siguientes cuatro categorías:

· Festivales de segunda y tercera emisión, hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales de cuarta a séptima emisión, hasta $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales de octava a decimoprimera hasta $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales, de decimosegunda emisión en adelante, hasta $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

En todos los casos se deberá contar con el compromiso den acreditación, de por lo menos, el 35 % de coinversión.

2022

Las Comisiones Dictaminadoras determinarán el monto a otorgar para cada proyecto en congruencia con la disponibilidad presupuestaria y de 
conformidad con los criterios de selección del PROFEST.
El monto máximo que podrá recibir cada beneficiario y el porcentaje máximo que este puede representar del proyecto se deberá ajustar a una 
de las siguientes cuatro categorías:

· Festivales de segunda y tercera emisión, hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales de cuarta a sexta emisión, hasta $1,000,’000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.).
· Festivales de séptima a decima emisión hasta $1,700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales, de decimoprimera emisión en adelante, hasta $2,800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).

En todos los casos se deberá contar con el compromiso de acreditación, de por lo menos, el 35 % de coinversión.

2023

Las Comisiones Dictaminadoras determinarán el monto a otorgar para cada proyecto en congruencia con la disponibilidad presupuestaria y de 
conformidad con los criterios de selección del PROFEST.
El monto máximo que podrá recibir cada beneficiario y el porcentaje máximo que este puede representar del proyecto se deberá ajustar a una 
de las siguientes cuatro categorías: 

· Festivales de segunda y tercera emisión, hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales de cuarta a séptima emisión, hasta $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).
· Festivales de octava a décima emisión hasta $1,700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 M.N.).
· Festivales, de decimoprimera emisión en adelante, hasta $2,800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.).

En todos los casos se deberá contar con el compromiso de acreditación, de por lo menos, el 35 % de coinversión, en efectivo o en especie, y 
solicitar al PROFEST, como máximo, los montos arriba señalados, y que podrán representar hasta un 65 % del costo total del festival. 

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en las Reglas de Operación (DOF, 2024a).

Con base en la información normativa y operativa del Programa Apoyos a la Cultura, es posible 

esquematizar una teoría de cambio que esboce la cadena causal que hay detrás del PROFEST. La 

teoría de cambio tiene como propósito mapear la relación causal mediante la cual los apoyos se 

vinculan con los resultados e impactos esperados por el programa (Taplin y Clark, 2012). A partir de 

un esquema lógico, se puede observar cuáles son las precondiciones que deben generarse para 

que el programa genere un impacto, a partir de los insumos que utiliza, las actividades que realiza, 

los productos que entrega y los resultados que observa en la población beneficiaria. 
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En este sentido, el programa tiene como objetivo, a largo plazo, garantizar progresivamente el ac-

ceso a los bienes y servicios culturales a las personas (resultado final) (figura 1) (DOF, 2024a). Para 

alcanzarlo, mediante la vertiente del PROFEST, la Secretaría de Cultura inicia sus actividades con la 

publicación de convocatorias a los festivales culturales y artísticos que tendrán una edición durante 

cada ejercicio fiscal; genera un proceso de evaluación y selección de aquellos que cumplen con 

los criterios de elegibilidad y realiza la transferencia del subsidio a los que fueron seleccionados (in-

sumos). 

Una vez que el recurso fue aprobado, los festivales beneficiados emiten convocatorias para contra-

tar artistas locales, regionales o internacionales, según sea el caso; se inician los procesos de planifi-

cación de actividades, adquisición de recursos materiales para la producción, búsqueda de fuentes 

de financiamiento adicionales y se establecen alianzas con actores estratégicos para la realización 

del festival (actividades). Al recibir el financiamiento del PROFEST, los festivales amplían su margen 

de posibilidades de acción y se incrementa la probabilidad de expandir la oferta cultural y mejorar 

la calidad de sus producciones, realizar campañas de difusión sobre las actividades, contratar per-

sonal para que colabore en la producción del evento, se da mantenimiento a los espacios públicos 

culturales, y se planifican y programan los eventos de manera más eficiente (productos). 

Ante ese contexto, los resultados que se esperan con la realización de los festivales, en el corto y 

mediano plazo, es que las personas accedan a una mayor oferta y diversidad temática en materia 

cultural, incluso fuera de las capitales —donde se concentra la mayor cantidad de bienes y servicios 

culturales—. La existencia de festivales artísticos y culturales incentiva también a que las organiza-

ciones beneficiadas inviertan en la construcción y mantenimiento de bienes muebles, inmuebles e 

infraestructura artística para beneficio de las comunidades en donde ocurren los festivales. De igual 

manera, en el mediano plazo, se espera observar un fortalecimiento de la identidad cultural en la 

localidad, al recuperar tradiciones o narrativas para las actividades que promueven estos festivales 

(resultados intermedios). 

En esta búsqueda de resultados, y dado que el PROFEST es una vertiente de un programa de de-

sarrollo social, el proceso de selección prioriza las iniciativas artísticas que sean acompañadas de 

actividades académicas, por lo cual los recursos pueden emplearse para la impartición de talleres, 

cursos, conferencias, clases magistrales, mesas redondas y eventos de divulgación realizados en el 

marco de los festivales (DOF, 2023). En el caso de festivales de cine serán prioridad las actividades 

que fomenten la formación de audiencias y promoción de cine mexicano, así como las de forma-

ción que busquen el desarrollo de la capacitación audiovisual, producción, escritura, realización, 

exhibición y difusión de cine mexicano (DOF, 2023).



Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social27
Evaluación de Impacto Cualitativa de la vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) del Programa de Apoyos a la Cultura

Figura 1. Teoría de cambio de la vertiente Apoyo a Festivales Artísticos y Culturales

Insumos Actividades Productos Resultados

Vertiente 
Apoyo a Festivales 

Culturales y 
Artísticos

1. Publicación de 
convocatorias para 
festivales culturales y 
artísticos;

2. Evaluación, selección 
y subsidio a festivales 
beneficiados;

3. Transferencia del 
subsidio a los festivales 
culturales y artísticos. 

Publicación de convocatorias
•Se emiten convocatorias 

para artistas locales, 
regionales o 
internacionales.

Las personas 
acceden a una 

mayor cantidad de 
festivales en 

diferentes 
comunidades.

Mayor diversidad 
temática y en 
magnitud de 

festivales culturales 
fuera de las 

capitales de las 
entidades 

federativas.

Bienes muebles, 
inmuebles e 

infraestructura 
artísticas 

intervenidos y en 
buenas 

condiciones.

Fortalecimiento a la 
identidad cultural 
comunitaria local. 

Apoyo a artistas 
locales en materia 

de espacio y 
recursos para 

desarrollar su arte.

Mayor cantidad de 
festivales culturales 

celebrados en 
zonas de alta 
marginación.

Mayor acceso a la 
información y 
difusión de los 

festivales culturales.

Producción de festivales
•Generación de reuniones 

de planificación para la 
realización de los festivales

•Adquisición de recursos 
materiales para la 
producción. 

•Búsqueda de fuentes de 
financiamiento adicionales.

•Alianzas con actores 
estratégicos para la 
realización del festival. 

Las entidades federativas, 
organizaciones de la 
sociedad civil, universidades 
y otras organizaciones con 
personalidad jurídica:  

1. Organizan festivales 
culturales;

2. Aumentan y mejoran la 
calidad, magnitud y/o 
producción de los 
festivales;

3.Realizan campañas de 
información o difusión 
sobre los festivales que 
organizan;

4. Contratan personal 
capacitado para la 
organización o montaje de 
los eventos culturales;

5. Convocan a una mayor 
gama de artistas locales y 
foráneos;

6. Dan mantenimiento a los 
espacios y patrimonio 
cultural; 

7. Planifican y programan 
sus festivales de manera 
más eficiente.

Difusión de información
•Estrategias para la difusión 

y promoción de actividades 
artísticas y culturales.

•Talleres y capacitaciones 
para personal operativo.

•Promoción de participación 
comunitaria

Mantenimiento de espacios 
culturales
•Mantenimiento a espacios 

de recreación 
•Mantenimiento a espacios 

de patrimonio cultural 
•Construcción de nuevos 

espacios de recreación 

La población en 
México accede 

progresivamente a 
bienes y servicios 

culturales

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos de las reglas de operación del Programa Apoyos a la Cultura (DOF, 2024a) y el Diagnóstico de la 
Secretaría de Cultura (2022).

El presupuesto ejercido para el Programa de Apoyos a la Cultura en el periodo 2017-2022, se presenta 

en la gráfica 1. En el caso del PROFEST, el presupuesto ejercido representa una parte del monto total 

asignado al programa en el que se inscribe. La vertiente tuvo incrementos constantes desde 2017, al-

canzando su punto más alto en 2019 con 102.9 millones de pesos. Este monto registró una caída en el 

periodo de la pandemia, al pasar a 20.2 millones de pesos y, a pesar de los incrementos registrados 

en 2021 y 2022, no ha logrado alcanzar los niveles previos a la pandemia.
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Gráfica 1. Presupuesto ejercido del Programa de Apoyos a la Cultura y del PROFEST de 2017 a 2022 (precios 
constantes de 2018)
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**El presupuesto ejercido de la vertiente específica del PROFEST se extrae del presupuesto total del Programa de Apoyos a la Cultura (S268) 
ejercido en el periodo (2017-2022) menos el presupuesto de la unidad responsable Dirección General  de Promoción y Festivales Culturales 
(DGPFC) en el mismo lapso.
Fuente: elaboración del CONEVAL con información de la Cuenta Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INPC (2017-2022).

El PROFEST ha financiado 392 festivales desde 2018. Los principales beneficiarios han sido festivales 

que presentan distintas disciplinas (44.6 %), seguido por las artes escénicas, cabaret y teatro (20.7 

%), música (11.2 %), cinematografía (8.7 %), danza (4.8 %), artes visuales y diseño (4.6 %), literatura 

(3.8 %) y gastronomía (1.5 %) (Secretaría de Cultura, 2023). En este caso, cabe destacar que el mayor 

número de apoyos otorgados por el programa a festivales se dio en 2021, posterior a la pandemia 

por la COVID-19.

Gráfica 2. Distribución de los festivales apoyados por el PROFEST de 2018 a 2023, según disciplina
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Fuente: elaboración del CONEVAL con información de la Secretaría de Cultura (2024).
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Marco Analítico 
para la evaluación 
del PROFEST
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De acuerdo con el análisis de evidencia sobre evaluaciones similares, la mayoría de los estudios 

sobre evaluación de festivales culturales se basan en la percepción ciudadana sobre aspectos so-

cioculturales positivos y negativos de estos eventos, que sirven para construir métricas para evaluar 

la incidencia en la población que asiste. El estudio de lo sociocultural se relaciona con elementos 

como aprendizaje cultural, fortalecimiento de redes de apoyo, orgullo por la identidad, refuerzo por 

las tradiciones y costumbres e interés local y externo por estas. Además, una adecuada administra-

ción y organización de estos factores de análisis puede garantizar el éxito de estos eventos, tanto en 

rentabilidad como en reforzamiento de la identidad cultural. 

Si bien la mayoría de estos marcos lógicos pueden ser también ejercicios de simplificación, es ne-

cesario tomarlos como puntos de partida para el diseño de un estudio eficiente del impacto de los 

festivales culturales. Por tanto, este esfuerzo debe enfocarse no solo en medir la contribución socio-

cultural, sino también los posibles elementos organizacionales que limitan o habilitan la consecución 

de objetivos.

Asimismo, es necesario resaltar que el PROFEST actúa como un mecanismo de financiamiento de 

festivales artísticos y culturales, encabezados por diversas instituciones públicas o privadas, cuyo 

objetivo es impulsar el derecho a la cultura en diversas poblaciones beneficiarias —particularmente 

aquellas en zonas donde el derecho no es tan visible, ya sea por condiciones de infraestructura, 

geográfica o sociodemográficas—. Por lo tanto, el marco analítico de la evaluación de impacto 

retoma las experiencias de medición sociocultural, pero las dimensiona en un espectro más amplio, 

circunscrito dentro del área de política asociada, para responder al cuestionamiento sobre cómo 

contribuyen los festivales al fortalecimiento del derecho a la cultura. 

De acuerdo con la Observación general N° 21 Derecho de toda persona a participar en la vida cul-

tural (artículo 15°, párrafo 1a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), el acceso a la cultura es parte integrante de los derechos humanos, y su promoción y res-

peto son esenciales para mantener la dignidad humana y la interacción social positiva de individuos 

y comunidades. Por lo tanto, el acceso en materia cultural es un concepto proactivo que considera 

los esfuerzos institucionales y comunitarios para garantizar el derecho a la cultura (Giovanni et al., 
2022). Al hablar de la garantía de este derecho, se busca evaluar la capacidad estatal para dismi-

nuir o eliminar estas barreras, así como los problemas de acceso a productos culturales. 

De acuerdo con la Observación general N° 21, la plena realización del derecho de toda persona a 

participar en la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de 

igualdad y de no discriminación:

a. Accesibilidad: disponer de oportunidades efectivas y concretas para que las personas, sin 

discriminación alguna, y en todas las zonas urbanas y rurales, disfruten plenamente de una 

cultura que esté a su alcance físico y financiero. Comprende también el derecho de toda 

persona de buscar, recibir y compartir información sobre las manifestaciones de la cultura; 
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b. Disponibilidad: presencia de bienes y servicios culturales que las personas pueden disfrutar y 

aprovechar;

c. Aceptabilidad: implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas 

por el Estado deben formularse y aplicarse para el disfrute de los derechos culturales, de tal 

forma que sean aceptables para las personas y comunidades;

d. Adaptabilidad: se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los programas y las 

medidas adoptados por el Estado en cualquier ámbito de la vida cultural, las cuales deben 

respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades;

e. Idoneidad: es la pertinencia en la realización de un derecho humano para que sea apto en 

un determinado contexto o modalidad cultural, de manera que respete la cultura y los de-

rechos culturales de las personas y las comunidades, con inclusión de las minorías y de los 

pueblos indígenas (ONU, 2010).

Para efectos de este análisis, y considerando las características del programa, se tomó la decisión 

metodológica de explorar el acceso al derecho a la cultura a partir de la accesibilidad, disponibi-

lidad e idoneidad, toda vez que son las dimensiones que reciben un efecto directo de los festivales 

artísticos y culturales; dado que la aceptabilidad y adaptabilidad están vinculadas con otras accio-

nes gubernamentales para procurar el acceso, y se trata de dimensiones fundamentadas con las 

bases normativas del derecho a la cultura. En este sentido, el análisis tiene el objetivo de explorar el 

efecto del PROFEST en disminuir las barreras físicas y económicas para el acceso a bienes y servicios 

culturales; fomentar la disponibilidad de los espacios para el aprovechamiento cultural, y la oferta 

cultural en las comunidades exploradas; y en generar espacios para la creación cultural y artística, 

recuperando las identidades locales y regionales en el país. 

En relación con la accesibilidad, es posible considerar diferentes versiones de problemas de acceso 

que incluyen lo siguiente: barreras económicas, las cuales abarcan obstáculos monetarios, geográfi-

cos, de información o de infraestructura; barreras sociales, relacionadas con inequidad entre grupos 

sociales, y barreras en el límite de contenido, que tienen que ver con limitaciones de las personas 

artistas y organizadoras en actualizar los contenidos de sus eventos. Por lo tanto, la accesibilidad se 

centra en aquellos factores que obstaculizan o facilitan los procesos de búsqueda o satisfacción en 

el acceso a bienes y servicios culturales, mientras se promueven actividades para la niñez y familia, 

jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, comunidad LGBTTTIQ, personas con discapacidad, 

entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. De esta forma, el marco analítico busca explorar 

la accesibilidad en tres subdimensiones: física, económica y a la información (cuadro 4).
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Cuadro 4. Subdimensiones de la accesibilidad consideradas

Subdimensión Descripción

Física
Condición o característica que inhibe o habilita el acceso de las personas a bienes y servicios culturales, principalmente por 
consideraciones geográficas. Las barreras de la accesibilidad física en el ámbito cultural suelen ser más altas en regiones 
alejadas de las capitales o cabeceras municipales. 

Económica Características relativas a la capacidad o disponibilidad de pago de las personas para consumir bienes o servicios culturales. 

A la información Medios que facilitan el conocimiento de las personas sobre los eventos y complejos culturales que ocurren en su contexto 
geográfico y social. 

  
Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ONU (2010).

En materia del derecho a la cultura, el concepto esencial es la garantía de acceso con base en la 

disponibilidad y la idoneidad de los eventos y contenidos culturales y artísticos. Carlsen y colabora-

dores (2007) señalan que para garantizar accesibilidad es necesario contar con una considerable 

conciencia espacial, y reconocer las características y necesidades de los lugares de celebración y 

sus audiencias. La literatura considera el acceso a la cultura como un concepto complejo que inclu-

ye elementos de disponibilidad en infraestructura y servicios, y la accesibilidad física o económica. 

La definición de disponibilidad desde la perspectiva del derecho a la cultura está relacionada con 

la existencia de espacios que propicien la creación de contenido cultural a cargo de artistas locales 

y regionales, así como la oferta de contenido que se ofrece para las personas. La literatura señala 

que la disponibilidad física de infraestructura, patrimonio y espacios para recreación artística cultu-

ral influyen positivamente en la satisfacción, alcance y atracción de un evento (Omotoba, 2015). En 

ese sentido, la disponibilidad se basa en la existencia y mantenimiento de la infraestructura para la 

celebración de eventos culturales y consumo de contenido.

En este caso, el marco analítico de la Evaluación de Impacto considera subdimensiones asociadas 

a la existencia de espacios y complejos culturales donde se crea, exhibe y difunde arte y cultura, 

desde la infraestructura cultural como de las instituciones encargadas de procurar la existencia 

de los servicios. Asimismo, esta dimensión valora la importancia de que existan mecanismos para 

acercar el contenido cultural y artístico a poblaciones alejadas de las capitales o en condición de 

marginación (cuadro 5).
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Cuadro 5. Subdimensiones de la disponibilidad consideradas en el análisis

Subdimensión Descripción

Infraestructura cultural Existencia y mantenimiento de infraestructura para la celebración de festivales y consumo de contenido cultural, expresada a 
partir de los lugares físicos en donde se difunde y exhibe arte y cultura. 

Contenido cultural Capacidad del Estado para promover el derecho a la cultura en diferentes regiones del país, así como de administrar la pro-
porción de contenido cultural diverso e incluyente.  

  
Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ONU (2010).

Finalmente, la dimensión de idoneidad en materia de garantizar el derecho a la cultura está relacio-

nada con elementos como la adaptabilidad de los servicios, que se brindan durante los festivales, a 

los contextos socioculturales y a la participación de la comunidad. Las subdimensiones asociadas 

a la idoneidad parten de la recuperación de la identidad regional y local a partir de los bienes y 

servicios que se ofertan, así como la capacidad para fomentar el involucramiento de la comunidad 

en las actividades que se generan, con el fin de incrementar el capital cultural (cuadro 6). 

Cuadro 6. Subdimensiones de la accesibilidad consideradas para la elaboración del instrumento y análi-
sis de las entrevistas

Subdimensión Descripción

Recuperación de la identi-
dad local, regional y étnica

Mide las acciones para recuperar y promover los símbolos, imágenes, narrativas, ideas y valores que toda comunidad 
humana posee, y que materializa en prácticas y bienes de valor cultural.

Participación comunitaria Grado de involucramiento de una comunidad específica en las acciones que promueve el Estado para la preservación de la 
cultura en las distintas regiones del país.  

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ONU (2010) y Oliva (2018).
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Metodología



Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social35
Evaluación de Impacto Cualitativa de la vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) del Programa de Apoyos a la Cultura

La Evaluación de Impacto cualitativa del PROFEST tiene el objetivo de responder a la pregunta de 

evaluación: ¿cómo impacta el PROFEST en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos culturales 

de la población de México? Asimismo, y como parte de este ejercicio de evaluación, también se bus-

ca identificar los principales alcances, limitaciones y retos del programa, con el fin de retroalimentar 

la práctica institucional para potenciar los efectos del programa e incrementar las sinergias que 

existen con los festivales culturales y artísticos para contribuir al ejercicio de este derecho. 

Las evaluaciones de impacto cualitativas deben identificar cómo y por qué una causa hipotética —

en un determinado contexto—contribuye a que exista cierto resultado. En este sentido, los métodos 

cualitativos están ideados para explorar aspectos vinculados con la causalidad compleja, enten-

dida como aquellas configuraciones causales que llevan a un resultado determinado, y que ese 

efecto es resultado de diferentes combinaciones de factores contextuales (Ragin, 1987; Weger et. al. 
2020; Maxwell, 2006). Si bien el análisis no permite establecer conclusiones que sean generalizables 

sobre las variables identificadas en la muestra, es posible identificar hallazgos sobre los mecanismos 

para generar los efectos de la intervención, proporcionando evidencia sobre puntos focales para el 

desarrollo de políticas públicas culturales.  

La metodología de esta evaluación cualitativa parte de una aproximación realista, la cual es rele-

vante para efectos de los objetivos de investigación, ya que se enfoca en conocer qué funciona, 

cómo, por qué y en qué contextos (Weger et.al., 2020). A partir de esta aproximación, no es necesa-

rio el establecimiento de un contrafactual o la selección de un grupo de control para comprender 

los elementos y contextos en los que ocurren las intervenciones, dado que el análisis explora con 

exhaustividad las condiciones necesarias y suficientes para entender la causalidad subyacente a 

cada fenómeno social de interés (Collier, 2011). Asimismo, las características y el tipo de festivales 

que atiende el programa indican que existe una heterogeneidad en cuanto a disciplinas, tipos de 

audiencias, elementos organizacionales, cobertura, tamaño, entre otros. Por ello, una comparación 

entre festivales con y sin apoyo del programa resultaría en una medición sesgada que conduzca a 

concluir que un festival podría ser mejor que otro, lo cual tiene un alto grado de subjetividad y no 

permite reconocer las particularidades y valor de origen de las diferentes expresiones culturales. 

En este sentido, la decisión metodológica responde a un esfuerzo por entender cómo el financia-

miento que otorga el PROFEST influye en el fortalecimiento del derecho a la cultura, partiendo del 

supuesto de que los festivales son elementos que contribuyen por sí mismos a este derecho. Por lo 

tanto, la evaluación explora a profundidad los elementos que derivan de las aproximaciones deduc-

tivas basadas en la teoría causal del programa, y las analiza con trabajo de campo para contras-

tarla con evidencia empírica. De tal forma, que esta comparación intracasos nos permite identificar 

elementos de interés para comprender cómo la intervención produce los efectos. A partir del marco 

analítico descrito previamente, se llevó a cabo la selección de una muestra intencional de festivales 

apoyados durante 2023 para realizar:
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• Entrevistas semiestructuradas a informantes clave en la organización de los festivales;
• Grupos focales con artistas que participaron en algún festival;
• Observación participante en tres festivales de la muestra;
• Sondeo con festivales apoyados durante 2023.

Lo anterior permitiría obtener información sobre la contribución de los festivales para fomentar el 

derecho de acceso a la cultura —a partir de la perspectiva de las personas encargadas de su reali-

zación—; los retos, alcances y limitaciones de la planeación de festivales y los recursos financieros y 

humanos de los que disponen, y que podrían obstaculizar o incentivar el alcance del propósito del 

PROFEST, y las áreas de mejora que tiene el proceso administrativo para acceder a los apoyos del 

programa. 

Asimismo, el sondeo en línea a 32 festivales culturales y artísticos, que fueron apoyados durante 2023, 

permitió generar información sobre las motivaciones que tienen los festivales para aplicar al finan-

ciamiento del PROFEST, las principales dificultades que enfrentan en la aplicación, y los principales 

efectos que identifican en su capacidad de acción a partir del financiamiento. 

Selección de la muestra de análisis

De acuerdo con las características del PROFEST, así como de sus objetivos programáticos, se im-

plementó una estrategia de muestreo intencional3 para elegir festivales a partir de los cuales fuera 

posible lograr un conocimiento intensivo y detallado sobre los objetivos de esta evaluación, así como 

para identificar aquellos factores que limitan y habilitan la consecución de los objetivos del progra-

ma (Martínez-Salgado, 2012; Parra, 2019). En este caso, el muestreo está orientado a corroborar y 

contrastar algunos elementos relevantes dentro de la teoría causal del programa, y su definición 

parte de los siguientes criterios: 

• Diversidad en las disciplinas artísticas o culturales: se incluyeron festivales de danza, artes 

escénicas, música, cine, teatro, poesía, fotografía y gastronomía.

• Tamaño del festival: se seleccionaron festivales de diferentes dimensiones, de acuerdo con 

las ediciones realizadas o la asistencia programada para cada uno de los eventos. 

• Importancia del apoyo del PROFEST: relación del apoyo económico recibido con respecto al 

total invertido en el festival. 

3 El muestreo intencional o por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico en el que la parte investigadora decide qué elementos integraran la muestra considerando aquellas unidades 
típicas de población que desea conocer (López, 2004).
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Cuadro 7.  Muestra de festivales artísticos y culturales, apoyados por el PROFEST en 2023

Festival
(entidad federativa)

Asistencia 
de personas 
programada

Ediciones
Monto de inversión de los festivales en 

miles de pesos 
(% del total recibido por el PROFEST)

Objetivo resumido 2023

Huey Atlixcayotl
(Puebla) 18,000 58 $ 700

(43.9 %)

Difundir la música, danzas, rituales y demás 
expresiones culturales originarias de las 11  

regiones etnográficas en Puebla.

Festival Internacional 
Afrocaribeño
(Veracruz)

15,000 27 $ 875
(49.3 %)

Fomentar la sensibilización de la identidad 
afrodescendiente.

Festival Internacional 
de Cine

(Guanajuato)
110,000 26 $ 1,150

(5.9 %)
Fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual 

mexicana.

Festival Revueltas
(Durango) 90,000 25 $ 2,500

(28.4 %)
Promover las manifestaciones de la cultura popular 

regional.

Festival Internacional de 
Cabaret

(Ciudad de México)
7,061 20 $600

(14.0 %)
Crear un espacio lúdico que permita el encuentro plural 

del público con artistas, a partir del teatro cabaret.

Festival Internacional 
de Poesía Ramón López 

Velarde
(Zacatecas)*

5,640 16 $ 500
(46.6 %) Motivar a la lectura y el conocimiento de la poesía.

FTV Festival Teatral 
Tecomán
(Colima)

3,500 7 $ 194.5
(64.9 %)

Realizar actividades de formación y animación cultural, 
para fortalecer los valores de la apreciación artística.

Festival Escénico Luum 
Puksi´ik´al / Corazón de 
la Tierra “Entramados”

(Yucatán)*

600 7 $ 247.2
(45.3 %)

Consolidar procesos de vinculación comunitaria entre 
la población maya con expresiones artísticas que 

fomenten su desarrollo personal y profesional.

Festival Nacional de 
la Birria

(Aguascalientes)
25,000 4 $ 291.3

(51.1 %)
Organizar una muestra gastronómica, artística y cultural 

para difundir diferentes tipos de birria en el país.

Encuentro de Danza en 
Mazatlán
(Sinaloa)

2,100 3 $ 300
(36.7 %)

Profesionalizar a las y los jóvenes en el campo  
de la danza.

Festival de Fotografía 
Callejera

(Tabasco)*
1,000 3 $ 500

(56.6 %)

Facilitar e impulsar procesos de creación y aprendizaje 
sobre el registro en imagen de las historias humanas 

en las calles.

Festival del Son 
Arribeño y Huapango

(San Luis Potosí)
15,000 2 $ 325.0

(65.0 %)
Rendir homenaje al Son Arribeño y Huapango por  

medio de un festival.

*En estos festivales, se realizaron visitas para la observación participante.
Fuente: elaboración del CONEVAL con información de la Secretaría de Cultura.

La muestra recupera 12 festivales artísticos y culturales con diferentes características en cuanto a los 

criterios definidos para su selección. En primer lugar, la muestra puede ser agrupada en dos bloques: 

1) festivales consolidados, partiendo de que hasta finales de 2023 contaron con más de 10 ediciones 

organizadas; y 2) festivales en proceso de consolidación, con un menor tiempo de experiencia en la 

organización de eventos frente al primer bloque. En este sentido, la expectativa teórica es que los fes-

tivales consolidados cuentan con más experiencia en la materia y un mayor alcance para fomentar 

el derecho a la cultura —fundado en contar con un modelo que ha sido sostenible y adaptable en 
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el tiempo— (Getz, 2002). Los hallazgos de este bloque podrían ayudar a identificar los cambios en 

los apoyos gubernamentales para festivales artísticos y culturales, incluso a través de más de un se-

xenio. Para el caso del segundo bloque, los hallazgos ayudan a identificar aquellos posibles factores 

del PROFEST que, a partir de su experiencia, han limitado o habilitado su proceso de consolidación. 

Asimismo, la muestra cuenta con una segunda caracterización basada en la proporción del finan-

ciamiento proporcionado por el PROFEST frente al monto total que se invierte en el festival para su 

organización. Esta categoría funciona como una aproximación a la relevancia del programa para 

la realización de los festivales. Si bien se considera que todo apoyo es importante para el personal 

directivo, es en aquellos casos en los que el apoyo representa más del 40 % del financiamiento, en 

donde se pondría en riesgo la capacidad instalada para llevar a cabo el festival. En este sentido, 

la expectativa teórica es que para aquellos festivales en donde el PROFEST representa más del 40 % 

del financiamiento, es fundamental la existencia del programa y, en caso de que el apoyo no sea 

proporcionado, existe el riesgo de la no realización de la edición correspondiente.

Bajo este contexto, la investigación consideró 14 entrevistas semiestructuradas para el personal di-

rectivo de los festivales artísticos y culturales, y 2 grupos focales organizados con artistas de diferentes 

disciplinas y que participaron en la edición 2023 de algunos festivales. En este último caso, el obje-

tivo es triangular la información obtenida del personal directivo para caracterizar las dimensiones 

del derecho a la cultura, así como los alcances, limitaciones y retos de los festivales en cuanto a su 

organización. Para efectos de guardar el anonimato de las personas informantes, los hallazgos son 

sistematizados por dimensión, y no por festival artístico y cultural.

Por último, dentro de las estrategias de recolección de datos se implementó un sondeo en línea 

para recabar información de festivales beneficiados por el programa en 2023 —sin incluir aquellos 

que fueron seleccionados para las entrevistas semiestructuradas—. Esta encuesta se diseñó para 

obtener información que permitiera lo siguiente: 1) construir una caracterización de los festivales y or-

ganizaciones que producen estos eventos; 2) conocer la opinión de las y los respondientes respecto 

a la relación entre el festival y aspectos clave del derecho al acceso a la cultura; 3) conocer la expe-

riencia de los festivales en la solicitud del apoyo al PROFEST, así como las motivaciones de los mismos 

para buscar este apoyo; y 4) explorar en la opinión de los festivales sobre los principales desafíos en 

la organización, promoción y realización de eventos.

Sondeo en línea a festivales beneficiados por el PROFEST durante 2023

El sondeo en línea fue enviado a 59 direcciones de correo electrónico registradas en la base de 

datos de apoyo del PROFEST, de las cuales se recibieron 32 respuestas. En este caso, es importante 

mencionar que este ejercicio busca caracterizar a los festivales culturales y artísticos apoyados por 

el PROFEST, al establecer información que contribuya con la triangulación de los hallazgos cualita-

tivos. Consecuentemente, este análisis descriptivo permite entender los elementos que estructuran 

a la población beneficiaria de los apoyos del PROFEST en cuanto a sus motivaciones, experiencia, 

dificultades y fortalezas. 
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El sondeo estuvo dirigido a personas responsables de la solicitud al programa en el 2023. Este 

esfuerzo excluyó a festivales que habían sido seleccionados en la muestra para la aplicación del 

instrumento semiestructurado. Con ello, se amplió el número de beneficiados por el programa en 

2023 que aportaron información para la evaluación, y se evitó duplicar datos y esfuerzos en trabajo 

de campo. 

De acuerdo con los resultados del sondeo en línea, el 97 % de los festivales fueron creados en los 

últimos cuarenta años, la mayoría de estos entre 2010 y 2022. El siguiente cuadro muestra el número 

de festivales considerados en el sondeo, de acuerdo con el año de su primera edición. 

Cuadro 8. Número de festivales según la década en la que se celebró su primera edición

Década Número de festivales

Antes de 1980 1

1980-1989 2

1990-1999 4

2000-2009 8

2010-2019 15

2020-2022 2

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

Respecto a la ubicación geográfica de los festivales, aunque se tienen en todas las regiones del 

país, se registraron más respuestas en Ciudad de México y Nuevo León. El siguiente gráfico muestra 

la proporción de las entidades de origen de los festivales. 

Gráfica 3. Porcentaje de respuestas al sondeo por entidad federativa
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.
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Sobre la cobertura geográfica y el ámbito en el que se celebran los festivales culturales, en primer 

lugar, se desarrollan en zonas metropolitanas o capitales de las entidades federativas, las cuales re-

presentan el 21.9 % de las respuestas. En segundo lugar, están las celebraciones exclusivas en áreas 

fuera de las zonas metropolitanas o capitales, con 28.1 % de las respuestas. Finalmente, están las 

locaciones mixtas que incluyen tanto áreas metropolitanas y capitales como áreas periféricas, con 

el 53.1 % de los casos.

Gráfica 4. Proporción de festivales celebrados por ámbito geográfico.
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

Respecto a la temática o campo disciplinario de los festivales que dirigen, el campo más común 

fue el de los multidisciplinarios, seguidos por los de cine. La siguiente gráfica muestra la distribución 

por su enfoque disciplinario y con respecto a la cantidad de eventos registrados favorecidos por el 

programa.

Gráfica 5. Proporción de festivales que respondieron la encuesta en relación con los beneficiados por el 
programa por campo disciplinario en 2023
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.
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En cuanto a los objetivos programáticos de los eventos, los resultados se resumen en seis objetivos 

principales identificados por quienes dirigen las actividades culturales. En el siguiente cuadro se 

enlistan y describen estos objetivos con base en los testimonios recabados en el sondeo en línea.

Cuadro 9. Objetivos de los festivales de acuerdo con las respuestas en la encuesta en línea

Objetivo Descripción

Inclusión y difusión cultural En varios festivales se busca la participación de la comunidad, la convivencia y la difusión de actividades culturales. 

Formación y desarrollo artístico
En otros se tienen objetivos relacionados con la formación y desarrollo de artistas locales, así como la promoción de 
diversas formas de expresión artística.

Enfoque en infancias y juventudes
También se tiene un enfoque en fomentar la participación y formación de niñas, niños y jóvenes. Estos eventos buscan 
incentivar la imaginación crítica y proporcionar experiencias culturales a una edad temprana.

Conservación del patrimonio
Hay festivales que se centran en la conservación del patrimonio cultural, ya sea mediante la gastronomía, las tradiciones 
locales o la cultura de una región.

Desarrollo audiovisual y 
cinematográfico

Casos como el Festival de la Imagen en Sonora o Ambulante buscan desarrollar y profesionalizar la industria audiovisual 
y cinematográfica, así como crear espacios para la exhibición y la reflexión.

Promoción de temas específicos
Algunos otros se centran en temas específicos como la biodiversidad, la “bioculturalidad”, el humor y la payasería 
femenina, la lectura y la cultura tradicional, entre otros.

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

En la mayoría de los casos, los objetivos son expresados como misiones o descritos a partir de los 

impactos positivos que se quieren generar, los cuales indican el papel social de la cultura como 

impulsor del desarrollo humano. 

El programa admite solicitudes de una variada lista de organizaciones públicas y privadas que in-

cluye universidades públicas, instancias municipales, instancias estatales y organizaciones de la 

sociedad civil. Debido a esta característica, el sondeo en línea indagó respecto a las características 

básicas y la forma en la que estas organizaciones impulsan y administran sus eventos. De acuerdo 

con las respuestas recibidas, el 52 % de los festivales pertenecen a organizaciones de la sociedad 

civil; el 30 %, a instituciones estatales de cultura; y 18 %, a instituciones municipales. 

Las instituciones que respondieron la encuesta en línea suman 10 institutos estatales de cultura, 5 

institutos o gobiernos municipales y 17 organizaciones de la sociedad civil. Como muestran los datos, 

hay una presencia predominante de organizaciones civiles involucradas en actividades culturales. 

Asimismo, se recabó información sobre las condiciones laborales en las organizaciones antes men-

cionadas, particularmente sobre las condiciones de pago para las personas que participan en la 

organización de los eventos. El siguiente gráfico muestra la proporción de personas que reciben y 

de las que no reciben remuneración por su trabajo en las diferentes organizaciones involucradas en 

festivales culturales. 
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Gráfica 6. Porcentaje de personas remuneradas por organización de eventos culturales por tipo de ins-
tancia organizadora, 2023
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

Como muestra el gráfico, la mayoría del personal que participa en la organización de los festivales 

recibe remuneración por su trabajo. Los institutos estatales de cultura, comúnmente, reciben pago 

en contraste con la sociedad civil que se encuentra en la peor situación en este aspecto. De la 

muestra total de encuestados, el 40.6 % de las organizaciones reportó que su personal no recibe 

remuneración.

El tema de acceso a la cultura en la encuesta en línea fue explorado por tres preguntas clave: 

• ¿Cómo rescatan o promueven la identidad cultural de la localidad y la región? 

• ¿Cómo promueven la realización de actividades de niñas, niños, adolescentes, adultos mayo-

res, pueblos indígenas, comunidad LGBTIQ+ y personas con discapacidad? 

• ¿Cuál considera que es la principal aportación del festival para el fomento del derecho a la 

cultura en la región?  

Se encontró que muchas respuestas destacan la colaboración que se tiene con artistas e institucio-

nes culturales locales, y la participación de la comunidad en la planificación y ejecución de eventos 

culturales. En otras también se menciona que la opinión de la comunidad, obtenida mediante en-

cuestas, ha jugado un papel importante para incorporar otras actividades como la música y danzas 

de la comunidad, consejos indígenas y maestros de arte indígena.

La realización de eventos coproducidos con instituciones culturales locales, así como la celebra-

ción de actividades tradicionales y festividades locales es una estrategia común para rescatar la 

identidad cultural. Asimismo, el uso del arte visual, como fotografías, instalaciones, proyecciones, 

y la creación de imágenes que cuentan historias visuales, destaca como una forma de promover 

la identidad local. Además, la inclusión de artistas locales en la programación de festivales, la pro-
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yección de cine realizado por jóvenes directores locales y la promoción del talento local en diversas 

disciplinas son elementos presentes. También resalta la importancia de preservar las tradiciones, 

costumbres, gastronomía y expresiones artísticas propias de la comunidad como una forma de pro-

mover la identidad cultural. Las respuestas dejan ver también que los festivales tienden a colaborar 

con diferentes estados o municipios en diferentes ediciones, lo que enriquece la oferta y pone en 

perspectiva y realza las expresiones culturales locales.

La inclusión de representantes y propuestas artísticas de grupos originarios es común entre los festi-

vales, con el propósito de rescatar y preservar la cultura de los pueblos originarios. La organización 

de espacios de reflexión comunitaria y la realización de actividades orientadas por consejos indíge-

nas y maestros de arte indígena se asocian con un enfoque educativo y reflexivo. Desde la disciplina 

de la cinematografía, la promoción de cine documental, la traducción de cortos en lenguas origi-

narias y la programación de ciclos especializados en lenguas originarias son estrategias utilizadas 

para destacar la diversidad cultural. Estas tendencias sugieren un enfoque integral que va más allá 

de la mera celebración cultural, incluyendo la colaboración activa, la participación comunitaria, la 

preservación de tradiciones, y la promoción de artistas y expresiones locales.

Respecto a la promoción de actividades para públicos específicos, en el sondeo se refiere que varios 

eventos tienen un enfoque inclusivo, buscando la participación de todos los grupos de población. 

Se indica la promoción de la participación general y se trabajan propuestas que converjan para 

representar la diversidad presente en la sociedad. La adaptación de actividades a diferentes eda-

des y la accesibilidad para personas con discapacidad son consideraciones comunes; al respecto, 

se indica la implementación de rampas, espacios designados y señalización clara para hacer los 

lugares del evento accesibles.

En algunos eventos, para facilitar su planificación, se realizan encuestas para conocer los intereses 

principales de diferentes grupos etarios para adaptar las actividades a sus preferencias. Se progra-

man actividades específicas para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con disca-

pacidad, pueblos indígenas, y la comunidad LGBTIQ+, procurando garantizar con ello una atención 

diferenciada a las necesidades e intereses de cada grupo. Destaca la inclusión de colectivos menos 

representados en la industria cinematográfica comercial, como infancias, adultos mayores, comuni-

dad LGBTIQ+, personas con discapacidad, y migrantes, dándoles protagonismo en la programación 

del evento.

Se menciona el uso de herramientas accesibles, como audio descripción para la comunidad in-

vidente o con problemas visuales, Lengua de Señas Mexicana (LSM) y subtitulado para la comu-

nidad sorda, y traducción simultánea para artistas y público extranjeros. Además de la diversidad 

de identidades, se señala la importancia de una programación artística y educativa que ofrezca 

experiencias enriquecedoras y educativas a diferentes grupos de población. De igual forma, se rea-

lizan alianzas con instancias gubernamentales y de la sociedad civil que se dedican a la atención 

de grupos prioritarios. También se busca la colaboración con colectivos y grupos que promueven la 

defensa de los derechos y la visibilidad de personas marginadas como sujetos de derechos.
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Hay festivales que buscan ser incluyentes mediante la promoción de eventos públicos que no distin-

guen o se especializan en algún grupo de población, intentando promover un ambiente incluyente 

y respetuoso. Algunos festivales mencionan tener programaciones matutinas o vespertinas con elen-

cos artísticos específicamente diseñados para niños y niñas, considerando la accesibilidad para 

personas con discapacidad.

Finalmente, con respecto a los objetivos de los festivales para contribuir al derecho al acceso a la 

cultura, se identifica que muchos festivales buscan democratizar el acceso a expresiones artísticas 

y culturales, llevando eventos a áreas geográficamente remotas y ofreciendo actividades gratuitas. 

Esto amplía la participación y apreciación de las artes visuales y otras manifestaciones culturales. 

Al establecer conexiones a largo plazo con la comunidad, algunos festivales contribuyen al desa-

rrollo cultural sostenible, construyendo un legado que trasciende el período del festival. Además, las 

respuestas reflejan un compromiso por destacar y promover el talento local, proporcionando una 

plataforma para artistas regionales.

Varias respuestas permiten ver que los festivales buscan fomentar la inclusión al representar y ce-

lebrar la diversidad de identidades culturales, étnicas y generacionales presentes en las diferentes 

regiones. La programación diversa refleja múltiples perspectivas y contribuye a construir una comu-

nidad culturalmente activa. Además, los eventos aspiran a convertirse en puntos de encuentro y con-

vivencia de calidad para la comunidad, fortaleciendo la cohesión social a través de la apreciación 

y participación en el arte. También buscan generar un impacto social y comunitario al proporcionar 

oportunidades educativas a través de talleres, charlas y exposiciones. Algunos festivales informan 

y divierten a la población, incentivando las artes locales al promover el conocimiento de recetas 

ancestrales y prácticas culturales. Finalmente, en lugares en contextos con poca oferta cultural, los 

festivales adquieren mucha más importancia.

El sondeo en línea también indagó sobre las motivaciones para solicitar el apoyo del programa. En 

total se consideraron seis respuestas sobre las áreas en las que el PROFEST apoya sus operaciones: 

incrementar las presentaciones de artistas nacionales y locales; hacer mayor número de activida-

des; reducir el impacto presupuestal para quienes organizan; aumentar el número de locaciones en 

las que se presentan; y porque es la principal fuente de financiamiento. El siguiente gráfico muestra 

la proporción de percepción del personal directivo respecto a qué tan de acuerdo están con las 

motivaciones de pedir el apoyo.
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Gráfica 7. Porcentaje de consenso sobre las motivaciones de solicitar el PROFEST, 2023

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

El pago a artistas locales y nacionales es la principal motivación para pedir el apoyo. Posteriormente, 

se encuentran aumentar el número de actividades, disminuir el impacto presupuestal e incrementar 

el número de locaciones. La motivación del PROFEST como principal fuente de financiamiento es 

la motivación con menos consenso, según la evidencia. No obstante, las respuestas a la pregunta 

sobre el motivo principal muestran datos que complementan esta información. 

Los principales motivos revelan diversas razones que abordan necesidades financieras: deseos de 

descentralizar la cultura, inclusión cultural y fortalecimiento comunitario. En el cuadro 10 se sintetiza 

la información con algunos ejemplos:

Cuadro 10. Motivaciones principales para solicitar el apoyo del PROFEST, 2023 (sintetizado)

Motivación Comentarios

Limitación de recursos
“Debido a que no se tiene recursos suficientes para la organización, personal y material para que los alumnos 
puedan realizar sus presentaciones”.

Descentralización y alcance comunitario
“Para lograr descentralizar el festival y alcanzar a atender a los públicos de los municipios del estado. Con ello, in-
centivamos no sólo la inclusión sino también garantizamos el derecho a la cultura a la población más vulnerable”.

Incentivo a la producción artística local
“Reforzar el número de actividades e incentivar a los grupos artísticos a generar productos con la cosmovisión 
totonaca”.

Crecimiento y popularidad del festival
“Es un festival que va en auge y cada vez más personas se interesan en la gastronomía y en los eventos artísticos 
que este ofrece”.

Apoyo a artistas locales y acceso gratuito
“Para apoyar la participación de más artistas locales y llegar a la mayor cantidad de comunidades en la entidad, 
así como de forma gratuita en zonas vulnerables”.

Necesidad por falta de presupuesto guber-
namental

“Porque ninguna institución estatal o municipal tiene dinero para la cultura. No hay presupuesto digno para el 
sector, sin el PROFEST habría sido imposible”.

Financiamiento para mayor número de 
actividades

“Fuente de financiamiento para realizar un mayor número de actividades dentro del festival”.
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Motivación Comentarios

Remuneración digna a artistas y trabajo de 
mujeres en la cultura

“Solicitar y obtener los recursos del programa nos permitió por primera vez pagar de forma digna a las payasas 
participantes”.

Diversificación y calidad en programación
“Contar con más recurso para elevar la calidad y hacer más diversa la programación. En Baja California, por nuestra 
posición geográfica, es muy costoso incluir propuestas de otros estados del país”.

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

El siguiente gráfico muestra la distribución del porcentaje de ocasiones que los solicitantes fueron 

aprobados y recibieron recursos del programa. Al respecto, la mayoría recibió PROFEST más del 80 % 

de las veces que aplicó, posteriormente, los casos más comunes están en más del 60 %, seguido por 

recepción de beneficios en más de 40 % y, por último, más del 20 %.

Gráfica 8. Porcentaje de solicitudes de PROFEST respondidas en 2023
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

Con respecto a la dificultad sobre el proceso de registro para recibir los beneficios del PROFEST, se 

reportaron varios desafíos en el proceso de tramitar y obtener los beneficios del programa. La ma-

yoría de las dificultades estaban relacionadas con cuestiones administrativas, es decir, problemas 

asociados con la planeación del proyecto del festival y algunas actividades. Entre estas dificultades 

se encuentran la disponibilidad tardía del dinero que ofrece el programa y la dificultad para pagar a 

artistas y personal. Asimismo, otra dificultad fue la claridad de los lineamientos del programa; se iden-

tificaron dificultades para interpretar y seguir las instrucciones y criterios que establecía el PROFEST. 

Cuadro 11. Dificultades para la aplicación al PROFEST, 2023 (sintetizado)

Tipo de dificultad Comentarios

Fechas y documentos Saber las fechas de solicitud y tener los documentos necesarios para participar fue un desafío. Necesitábamos 
planificación precisa para cumplir con los plazos y recopilar la documentación requerida”.

Indicaciones confusas “Enfrentamos dificultades debido a indicaciones confusas en la convocatoria. La mala redacción generó 
incertidumbre sobre los requisitos exactos”.

Terminología burocrática y problemas 
con cifras

“Lidiar con la terminología burocrática y ajustar cifras fue complicado. Las discrepancias en las coinversiones y los 
cambios finales en el presupuesto nos afectaron”.

Cartas de apoyo y presupuestos “La obtención de cartas de apoyo y presupuestos fue un desafío. Tener avanzada la programación para cotizar 
actividades era crucial, pero también complejo”.

Resistencia a cotizaciones y tiempos 
de confirmación

“Experimentamos resistencia para dar cotizaciones y enfrentamos demoras en los tiempos de confirmación de 
elencos. Estos factores escapan a nuestro control y generan dificultades en la planificación”.
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Complicaciones con la plataforma “La plataforma presentó complicaciones, desde horarios restrictivos para el llenado hasta errores del sistema. Esto 
añadió estrés y complejidad al proceso”.

Repetición de información y cambios 
en convocatorias

“La repetición anual de información y cambios en las convocatorias crearon complicaciones. Adaptarse a nuevos 
requisitos cada año dificulta la presentación de proyectos completos”.

Adaptación a las bases de PROFEST “Adaptar el proyecto a las bases de PROFEST resultó ser una dificultad principal. Alinear operativos, logística y 
presupuesto de acuerdo con las reglas del programa fue un desafío significativo”.

Sistema disfuncional y problemas 
con presupuesto

“Enfrentamos problemas con la funcionalidad del sistema, especialmente en el apartado del presupuesto. Errores 
en décimas nos obligaron a empezar desde cero, lo cual fue frustrante”.

Dificultades específicas para 
festivales de cine

Como festival de cine, enfrentamos retos únicos. La convocatoria pública y la necesidad de confirmar actividades 
un mes antes complican la presentación de proyectos detallados”.

Recopilación de información histórica “La recopilación de antecedentes históricos, fotografías y notas periodísticas fue un desafío, especialmente con 
cambios en el nombre del festival. Esto complicó la presentación de evidencias”.

   
Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

Finalmente, se indagó con respecto a los aprendizajes obtenidos y a las principales dificultades 

que enfrentaron en el proceso de solicitud del programa. En este caso, la mayoría de las personas 

encuestadas reportaron que recibieron aprendizajes positivos, en su mayoría relacionados con ha-

bilidades y herramientas que adquirieron para organizar sus recursos y documentos de mejor ma-

nera. Es decir, la mayoría afirmó que con el conocimiento adquirido desarrollaron una forma “más 

ordenada de realizar las demás actividades y definir objetivos y metas”.  El siguiente cuadro muestra 

la proporción en tipos de respuestas.

Cuadro 12. Aprendizajes obtenidos por las personas encuestadas

Aprendizaje Descripción

Organización y planeación Se menciona una forma más ordenada de realizar actividades, definir objetivos y metas, así como una pla-
neación anticipada para participar en el festival.

Gestión y segmentación de información Aprendizaje en la gestión y segmentación de información para mejorar indicadores y detallar metas. También 
se destaca la adquisición de información sobre diseño, planeación y ejecución del festival.

Uso de herramientas digitales La utilización de herramientas digitales para el manejo de información se señala como un aprendizaje valioso.

Claridad en detalle de programación Trabajar en la solicitud implica tener claridad en el detalle de la programación del festival con mucha antici-
pación, lo que contribuye a una mejor organización interna.

Mejora en la organización interna Se menciona el aprendizaje de ser más organizados y desarrollar una cultura del compromiso para cumplir 
metas establecidas en el proyecto.

Adquisición de conocimiento sobre el 
PROFEST Aprender sobre las reglas de operación de PROFEST y conocer sus detalles es señalado como un beneficio.

Instrumentación del proceso Más que la integración del expediente, la instrumentación de todo el proceso es destacada como valiosa.

Gestión financiera y presupuestal Se destaca el aprendizaje en la organización financiera y presupuestal del festival en relación con las bases 
de la convocatoria de PROFEST.

Desarrollo de formatos y documentación Al seguir las solicitudes de PROFEST, se registran avances en el desarrollo de formatos de programación para 
tener información detallada al momento de llenarlos.

Seguimiento puntual a actividades El expediente de solicitud se convierte en una herramienta útil para dar seguimiento puntual a las actividades 
del festival

Gestión correcta del programa Aprendizaje en la correcta gestión del programa PROFEST y la necesidad de evidenciar aspectos como el año 
del festival y el pago de impuestos.

Cultura de la elaboración de solicitudes Aprendizaje en la elaboración de solicitudes para programas de gobierno, lo que propicia una cultura espe-
cífica para este proceso.

Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

De igual manera, el sondeo en línea indagó sobre la naturaleza de los recursos que se consignan 

en las solicitudes al programa como recursos propios de la coinversión ya que, por normativa, los 

festivales deben aportar al menos el 35 % del presupuesto. Entender mejor la naturaleza de los recur-
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sos que aportan los festivales para su realización, cuando estos han obtenido el apoyo del PROFEST, 

contribuye a acercarnos mejor a la incidencia del programa en la capacidad de los festivales para 

contribuir al cumplimiento del derecho al acceso a la cultura.

Los resultados indican que la principal fuente de presupuesto al que recurren los festivales encues-

tados es de alianzas con entes públicos y privados para adquisición de bienes y servicios (78.8%), 

seguido de presupuesto público (72.7%) y convocatorias públicas (63.6%). La fuente de recursos me-

nos solicitada son las fondeadoras (15.2%) y la inversión privada (39.4%). La siguiente gráfica muestra 

la distribución de fuentes de presupuesto de los festivales que respondieron la encuesta en línea.

Gráfica 9. Porcentaje de fuentes presupuestarias de los festivales por tipo, 2023
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos del sondeo, 2023.

Bajo este contexto, el sondeo en línea permitió indagar entre los festivales apoyados sobre tres situa-

ciones:

• Las principales diferencias en la planeación y organización del festival con y sin apo-
yo del PROFEST. 

• Lo que ha sucedido cuando el fallo para el festival es “Lista de espera” o “No favo-
rable”.

• Si algún año el festival solicitó el apoyo del PROFEST y no lo obtuvo, ¿qué sucedió 
después?

Estas preguntas permitieron obtener información del contraste que hacen los festivales entre años 

con y sin apoyos del programa PROFEST y de esta manera aproximar a la evaluación a un mejor en-

tendimiento de las diferencias más importantes para los festivales en una y otra situación. En general, 

se presentó una destacada heterogeneidad en las respuestas, sin embargo, es posible sintetizarlas 

en varios hallazgos clave. Las respuestas a estas preguntas se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 13. Mejoras y cambios provocados por el impacto del PROFEST, 2023 (sintetizado)

Situación Resultado  Opiniones específicas

Diferencias operativas 
con y sin el programa

Aumento de actividades y 
alcance geográfico

 “No hay talleres y la participación de los alumnos disminuyó debido a que no tienen los 
recursos económicos suficientes”.

 “La descentralización del festival se realizaba solo en la capital”.
 “Cuando lo realizamos sin el apoyo del PROFEST, no tuvimos la capacidad presupuestal 

para plantear un festival de larga duración con la enorme cantidad de talleres y eventos”.

Mejora en condiciones para 
artistas

 “Pago digno a los y las artistas que en años anteriores han colaborado generosamente 
con el encuentro”.

Presión y exigencia con 
PROFEST

 “Sin el apoyo de PROFEST, hay menos sedes y menos actividades lo que hace la 
planeación más sencilla”.

Resolución no 
favorable para recibir 

el programa

Lista de espera o no 
favorable

 “Se trató de averiguar si se podía hacer algo o por qué habíamos obtenido ese fallo para 
mejorar para la siguiente edición que aplicáramos. En términos del festival, eliminamos 
todas las actividades que habíamos pensado como gratuitas y también una de las sedes 
del evento”.

 “Activar el plan para replantear otras fuentes de financiamiento del festival. Si bien es 
cierto que cuentas con ese apoyo, no debes poner todo el esfuerzo en solo ese recurso. 
También es bueno saber si haces bien el proyecto, pero los recursos no alcanzan para 
financiar a todos, ya que es muy diferente hacer mal el proyecto a que te pongan en lista 
de espera”.

No favorable por 
determinaciones 
administrativas

 “Fue administrativo, la asociación postulante no tenía convenio vigente, hoy en día es 
mediante otra asociación civil”.

 “Trabajaron interinstitucionalmente para solucionar las problemáticas administrativas y en 
un año poder aplicar al recurso”.

 “No se realizó el festival”.

Ajustes post fallo

 “Se buscó la forma de cubrir lo necesario para no tener que hacer un ajuste en las 
actividades de las zonas de atención especial”.

 “Nada, se procedió a actuar como todos los años que no se ha tenido recurso. Se prevé 
esa situación con antelación”.

 “Únicamente se hicieron ajustes en la programación, ya que el recurso se contemplaba 
para los pagos de honorarios de ciertas propuestas”.

Acciones para recaudar 
fondos

 “Se tuvo que buscar la opción de recaudar fondos de los profesores, alumnos y realizar 
rifas para que se juntara un poco más de recurso. El presupuesto solo permitió el pago de 
los profesores y disminuyó la participación de los alumnos para las presentaciones”.

 “Se fortaleció colaboración con nuestra red de instituciones locales, nacionales e 
internacionales”.

 “Se planificó solicitar apoyo de otros municipios para realizar la planificación de la 
programación a presentar”.

Acciones tras no 
obtener el apoyo

No favorable

 “Se realizó con recursos limitados y en el mismo centro cultural, el cual es muy pequeño y 
no permitió la asistencia de más personas”. 

 “Eliminamos las acreditaciones, actividades, y muestras gratuitas y todo tuvo un costo para 
los participantes”.

 “El año que no fue favorable fue por desconocimiento de quienes estaban a cargo del 
evento ya que aplicaron a pesar de no contar con la opinión de cumplimiento que es 
necesaria para poder cubrir con los requerimientos operativos”.

Continuidad sin apoyo

 “Como cada año se realiza, con recursos propios, con apoyo de grupos, asociaciones e 
instituciones”.

 “Únicamente se hicieron ajustes en la programación, ya que el recurso se contemplaba 
para los pagos de honorarios de ciertas propuestas”.

 “Retomando el esquema de los primeros festivales, donde participaban menos grupos y 
los estados se comprometían mucho más”.

Fuente: elaboración por el CONEVAL con datos del sondeo, 2023.
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Estrategia de análisis cualitativo

La estrategia de análisis cualitativo contempló un proceso de codificación abductivo que toma 

como punto de partida las categorías analíticas derivadas del derecho de acceso a la cultura: 

accesibilidad, disponibilidad e idoneidad. En este sentido, la estrategia establece como punto de 

referencia el marco analítico de la evaluación, respaldando la codificación a partir de categorías 

derivadas de la teoría causal (aproximación deductiva), y lo combina con los hallazgos que surgen 

del análisis de datos cualitativos obtenidos en los instrumentos utilizados para probar la teoría (apro-

ximación inductiva). Esta aproximación de enfoques permite explorar cualitativamente la compleji-

dad de los factores asociados al fomento del derecho al acceso a la cultura para la población en el 

país, vinculados con la organización de festivales artísticos y culturales. 

Asimismo, el proceso de análisis implementa una estrategia de triangulación que involucra la con-

vergencia entre diferentes fuentes de información para caracterizar las dimensiones del derecho a la 

cultura (Creswell y Miller, 2000; Nowell y Albrecht, 2018). En este sentido, el análisis integra evidencia 

generada a partir de las percepciones proporcionadas por el personal directivo de los festivales, y 

las confronta con las aproximaciones de las personas artistas que participaron en el grupo focal. 

Asimismo, y para algunas afirmaciones realizadas sobre cada subdimensión del derecho de acceso 

a la cultura, se agregan estadísticas que complementan la evidencia proporcionada. 

Los hallazgos del análisis permiten abordar la contribución de los festivales al derecho de acceso a 

la cultura, así como generar hipótesis sobre aquellos factores que limitan o habilitan la consecución 

de los objetivos del PROFEST a partir de un análisis de la interacción que tiene la población beneficia-

ria con el proceso de convocatoria y recepción del apoyo. Si bien el análisis no permite establecer 

generalizaciones sobre las variables identificadas en la muestra, es posible problematizar los princi-

pales obstáculos que dificultan el impacto esperado del programa para la población objetivo, pro-

porcionando evidencia sobre los puntos focales para el desarrollo de políticas culturales, dirigidas 

hacia los festivales artísticos y culturales.
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Resultados
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Hallazgos sobre la contribución del PROFEST para promover el derecho  
al acceso a la cultura

A partir de las dimensiones y subdimensiones planteadas en el marco analítico propuesto para 

abordar el derecho a la cultura, se puede tener una aproximación empírica de cómo el PROFEST 

incide en fortalecer el acceso a este derecho. En el primer apartado de esta sección se exploran 

los principales efectos del financiamiento que obtienen los festivales, mediante el programa, para 

la realización de sus actividades en cada una de sus ediciones, y cómo estos inciden en la accesi-

bilidad, disponibilidad e idoneidad de la cultura. En el segundo apartado se exploran los alcances, 

limitaciones y retos que tiene el programa para que los festivales logren su propósito: fortalecer el de-

recho al acceso a la cultura a partir de la colaboración conjunta entre las personas que participan.4

Accesibilidad
La accesibilidad física es entendida como la condición o característica que inhibe o habilita el ac-

ceso de las personas a bienes y servicios culturales. En su mayoría, las barreras físicas están común-

mente asociadas a las características geográficas de los municipios y localidades —como puede 

ser el caso de aquellos que están lejos de las cabeceras municipales—, lo cual impone obstáculos 

al acceso a recintos culturales para la población que habita en estas regiones. Por lo tanto, la prin-

cipal característica de los festivales artísticos y culturales, particularmente aquellos apoyados por el 

PROFEST, es que permite generar las condiciones que propician llevar las manifestaciones culturales 

a zonas marginadas o en contextos de violencia. 

El financiamiento que proporciona el PROFEST amplía las capacidades de las instituciones culturales 

para llevar eventos, artistas, obras y equipo hacia zonas donde comúnmente no existe infraestruc-

tura cultural, fortaleciendo el acceso al derecho a la cultura para toda la población. Esta situación 

es particularmente importante ante un escenario caracterizado por la centralización de la cultura 

en ciudades, capitales, centros turísticos o cabeceras municipales de las entidades federativas. De 

acuerdo con el Sistema Nacional de Información Cultural (SIC) (2023), en cuanto a la distribución 

de centros y casas de cultura por cada 100,000 habitantes, las entidades federativas con la tasa 

más alta son Oaxaca (3.5), Zacatecas (3.4), Ciudad de México (3.2) y Yucatán (2,9), mientras que 

las entidades con el número más bajo son Baja California (0.7), Guerrero (0.8), Nuevo León (0.9) y 

Sinaloa (0.9) –para estos casos, Baja California y Nuevo León se encuentran entre las 10 entidades 

federativas con mayor número de festivales organizados, con 28 y 26, respectivamente– (SIC, 2023). 

4 Para los efectos de este documento, se identifica como alcances a aquellos elementos internos, capacidades de gestión o recursos humanos y financieros del PROFEST que 
coadyuvan al fortalecimiento del derecho a la cultura; las limitaciones se refieren a las restricciones del entorno o del PROFEST que, de manera directa o indirecta, afectan el 
quehacer de los festivales para promover el derecho a la cultura, y los retos son las áreas de oportunidad que tiene el programa, que podrían obstaculizar los objetivos de los 
festivales para promover el derecho a la cultura.
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Mapa 1. Centros y casas de cultura por cada 100,000 habitantes
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Fuente: elaboración del CONEVAL con información del SIC (2023).

En estos casos, el PROFEST contribuye al cumplimiento de uno de los propósitos fundacionales de 

los festivales, asociado a descentralizar los procesos culturales y artísticos en regiones que tienen 

poco o nulo contacto con el arte y la cultura, así como a brindar los medios para que las personas 

artistas puedan acercar su trabajo hacia estos espacios. En el sondeo realizado en línea para esta 

evaluación, los festivales manifestaron como parte de su objetivo la descentralización de la cultura, 

e incluso rescatar su labor social para modificar narrativas culturales en regiones permeadas por la 

migración, narcotráfico, pobreza y drogadicción, así como en su interés por fortalecer la cultura y 

tradiciones indígenas en las regiones del país. 

“El motivo principal ha sido la intención de descentralizar el 

Festival […] lo que logramos en las dos ocasiones en que he-

mos recibido apoyo de PROFEST, el cual nos ha permitido ha-

cer 4 jornadas del festival en 4 comunidades del municipio, en 

lugar de una sola en la cabecera municipal, como hacíamos 

antes de recibir el apoyo”. (Sondeo, 2023)

“Descentralizar la exhibición cinematográfica de cine 

documental”. (Sondeo, 2023)

“La realización del Festival […] es de gran valor cultural para las 

comunidades indígenas en donde se desarrolla, es un espacio 

de encuentro para la convivencia armónica de los pobladores 

de las localidades y visitantes del festival, lo que enriquece y 

fortalece la cultura y tradiciones Mayo Yoreme, contribuyendo  

a mitigar los efectos de los problemas sociales que envuelven 

el contexto de nuestras comunidades rurales como la migra-

ción, el narcotráfico, la pobreza y la drogadicción, sin el apoyo 

de Profest no podríamos llevarlo a comunidades retiradas de la 

cabecera municipal”. (Sondeo, 2023)
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No obstante, y a pesar de la contribución que proveen los festivales, persisten algunos retos externos 

a la organización, que podrían frenar los esfuerzos por descentralizar el arte, comúnmente asocia-

dos a las dificultades del transporte en municipios lejanos a las manchas urbanas o en localidades 

completamente rurales; situación que hace dependiente el acceso a la utilización de automóviles 

privados, y dificulta el acercamiento de artistas a estas regiones. Por ejemplo, en el caso de Sotuta, 

Yucatán, se resaltó el hecho de que uno de los desafíos más importantes para la organización del 

Festival Escénico Luum Puksí ik ál ha sido trasladar tanto a artistas como al personal administrativo a 

su comunidad o fuera de esta, ya que el municipio se encuentra a una hora de Mérida, y las opcio-

nes para traslado en transporte público son limitadas en cuanto a disponibilidad y horario —el último 

autobús del municipio a la capital sale a las 14:30 horas—. También existen situaciones en donde las 

condiciones geográficas dificultan el acceso de las y los artistas y del público, como en el caso del 

Festival Huey Atlixcáyotl, el cual se realiza en el cerro de San Miguel en Atlixco, Puebla. 

En cuanto a la accesibilidad económica, las personas entrevistadas señalaron que el acceso gra-

tuito es un factor esencial para el fortalecimiento del derecho a la cultura —lo cual fue percibido de 

la misma manera por directoras y artistas—. Las personas entrevistadas coinciden en la importancia 

de que la entrada a los eventos culturales sea gratuita, con el motivo de cumplir con el propósito 

social de garantizar un mayor acceso a la cultura, y ampliar las posibilidades para las personas que 

normalmente no pueden pagar e incentivar que se acerquen a este tipo de actividades. La garantía 

de eventos gratuitos y abiertos al público es importante para ampliar la cobertura de las actividades 

del programa y, al mismo tiempo, aumentar el alcance de los eventos para que las personas artistas 

tengan oportunidad de exponer sus obras. 

“Se van no solo vendiendo, sino viendo, bailando, incluso ves a 

un señor con sus canastas de Pipino de papa […] bailando, o 

sea, dejó la venta ahí para irse a bailar. Ver a la gente que viene 

del muelle con su ropa de obrero y ahí se queda viendo el fes-

tival [...]. Claro, obviamente hay personal, como jubilados, por 

decirte algo, que yo creo que sería ese porcentaje de personas 

que pueden ir y disponer de un recurso para para pagar una 

noche, pero sí creo que por lo menos 10%-15% por mucho, creo 

que podrían pagar una entrada”. (Personal directivo, 2023) 

“Normalmente las comunidades marginales pues no vienen 

porque es un teatro caro. Entonces ahora, como estuvo todo 

gratuito, pues vino muchísima gente al teatro que nunca había 

entrado al teatro […] Es un teatro al que viene sobre todo gen-

te de clase media alta […] para nosotros era muy importante 

que este festival fuera gratuito, justo por lo que te comentaba 

para que pudiera venir gente que nunca había venido al teatro”. 

(Personal directivo, 2023)

Creo que lo que más me gusta a mí sobre los festivales es po-

der justo hacer nuestro trabajo como artistas de manera remu-

nerada, pero que sea pues gratis para las personas asistentes. 

Que no haya obstáculo económico de que las personas que 

no puedan pagar un taller de algún tipo entonces ya no tienen 

derecho a la información […] o a las experiencias que les po-

demos compartir”. (Artista, 2023)  

“Estos festivales se hicieron con la idea de no cobrar, [aun]que 

claro que decimos a veces que cuando mejor va más gente. 

Porque lo haces como más interesante, pero de ahí le quita la 

oportunidad a la gente que realmente quisiera y no tener dinero, 

entonces ya se hace muy elitista”. (Personal directivo, 2023) 
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Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, las garantías de acceso gratuito al festival propiciaron que per-

sonas con escasa capacidad económica participaran en las actividades y asistieran a espacios 

que normalmente no frecuentan. Entre ellos destaca un conocido complejo llamado Teatro Ángela 

Peralta, que es una locación donde se exhiben obras de alto costo monetario y es, en general, poco 

accesible. Mientras que, del lado de las personas artistas, una persona entrevistada señaló que 

existe una satisfacción al ver remunerado su trabajo artístico y, al mismo tiempo, tener la certeza de 

que el público está en la posibilidad de acceder de manera gratuita a las actividades culturales. Por 

tanto, el acceso gratuito, o los precios bajos, facilitan el alcance de la cultura a personas con bajos 

recursos en el momento en que se realizan los festivales. Esta situación es relativamente importante, 

en tanto que Sinaloa es la entidad federativa donde el ingreso en hogares destinado al gasto para 

adquirir bienes y servicios artísticos y culturales tiene el porcentaje más bajo (SIC, 2023). 

Gráfica 10. Principales motivaciones para asistir a eventos culturales en México, 2023
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Fuente: elaboración del CONEVAL con datos de MODECULT (INEGI, 2023b).

Bajo este contexto, se exploró con el personal de los festivales la posibilidad de transitar hacia un mo-

delo en donde sea posible generar un cobro para las personas que asisten. El objetivo fue identificar 

las oportunidades para generar eventos que se vuelvan sostenibles en el mediano y largo plazo, a 

modo de rediseñar los mecanismos de focalización, y ampliar la cobertura hacia festivales que no 

han recibido apoyos en años anteriores. Al respecto, existe la percepción por parte de las personas 

que organizan los festivales que esta acción conllevaría a desviarse de la función social que realizan 

sus instituciones con estos eventos, en tanto procuran llegar a grupos en condición de marginalidad. 

En algunos casos, asocian el cobro con volver el festival un evento más exclusivo, que incluso limi-

taría la asistencia de niños, niñas y adolescentes que son enviados como parte de las actividades 

escolares. Incluso, existe un caso que realizó un estudio para valorar el cobro del acceso, cuyos 

resultados indicaron pérdidas en términos económicos por dos razones: 1) el costo asociado a con-

tratar una empresa boletera que dé seguimiento a la impresión de boletos, cobro, entradas y pago 

de impuestos y 2) realizar el cobro de entradas, y obtener un beneficio económico de la promoción 

cultural, también implica la transición de eventos públicos a privados, y disminuye la probabilidad 
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de acceder a otras fuentes de cofinanciamiento público —como las que obtienen de las entidades 

federativas—. De manera adicional, el establecimiento de un precio simbólico resulta desventajoso 

para los festivales, pues limita la posibilidad de igualar los montos que provienen del financiamiento 

público. 

De igual manera, los festivales apoyados por el PROFEST manifestaron que el financiamiento contri-

buye al fortalecimiento de sus estrategias de promoción y difusión de la información de sus eventos 

en las localidades donde se presentan. De acuerdo con el Módulo sobre Eventos Culturales Selec-

cionados (MODECULT) 2023 del INEGI, el enterarse de la presentación de los eventos se encuentra 

dentro de los principales motivos a considerar para la asistencia a los eventos, por lo que mejores es-

trategias podrían ayudar a incrementar el alcance del propio festival —incluso al promocionarlo en 

zonas fuera de su comunidad—. Por ejemplo, en un festival apoyado por el PROFEST durante 2023, la 

directora señaló que era la primera vez que tenían programas impresos o apoyo de la prensa local, 

que permitía que más personas de la localidad se involucraran. 

No obstante, de acuerdo con las personas entrevistadas, particularmente de universidades o aso-

ciaciones civiles, las campañas de difusión suelen ser más eficientes y efectivas cuando existe una 

colaboración con otras instancias gubernamentales, como las secretarías de cultura o de turismo. 

La coordinación institucional ayuda a ampliar el alcance que pueden tener los festivales al tener un 

acceso más amplio a personas interesadas en las actividades que se llevan a cabo, sobre todo en 

aquellos festivales que se encuentran en un proceso de consolidación —o que cuentan con menos 

de diez ediciones—. Esta situación es relevante, en tanto existen directivos que señalan que los espa-

cios culturales alejados tienen un presupuesto muy limitado para sus actividades, por lo que es muy 

poco el margen de acción en términos de difusión.

“Se les invitaba a las personas y les decía, mira, dale una 

oportunidad, a ver ¿qué te parece? Yo me encargué perso-

nalmente de hacer algunos videos para redes y estar difun-

diendo mucho. También desde la página oficial del Instituto 

Veracruzano de la cultura estuvieron publicando varias veces 

el cartel”. (Artista, 2023)

“Fíjate que yo pienso que en este año tuvimos más público 

de otros lugares porque logramos una muy buena difusión. 

[…] Estuvimos en carteles locales, carteles en los diferentes 

municipios vecinos. Tuvimos [presencia en] medios: radio, 

hicieron contenido de tele, en los canales de tele. Cómo ya 

decirte, hicimos ruedas de prensa en la Secretaría de Turis-

mo del estado”. (Personal directivo, 2023)

“Entonces te pongo un ejemplo, nosotros el año pasado di-

mos una función gratuita en el teatro del pueblo, que es un 

teatro maravilloso que está en el centro. Y fue una función 

que se quedó prácticamente vacía. Era una gran función en 

términos de calidad, pero la gente no fue. Pero no fue porque 

no se enteró, porque no bastó la cartulina que pusieron afue-

ra diciendo hoy hay función, pero para esa cartulina era para 

lo único que era”. (Personal directivo, 2023)

“De este año se hizo enlace con la Secretaría de Turismo del 

Estado, se dio la difusión pertinente la promoción, pero den-

tro de la misma promoción se decía, aparte de las activida-

des en las formas de que pudieran llegar y donde estacionar-

se donde dejarse de cómo moverse dentro del municipio”. 

(Personal directivo, 2023)
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En este sentido, es importante resaltar que para fortalecer el efecto del PROFEST en la ampliación del 

derecho a la cultura, es necesario establecer mecanismos de coordinación con las secretarías de 

cultura o turismo en las entidades federativas, con el fin de que las personas que habitan en las loca-

lidades estén enteradas de la agenda de actividades que se realizan en estos eventos. Los resultados 

del sondeo en línea confirman la importancia de la coordinación entre instancias gubernamentales 

y no gubernamentales para la promoción de festivales. Muchos de ellos enfatizaron la relevancia de 

medios digitales como redes sociales, televisión y otros medios de información. No obstante, muchos 

otros también resaltaron lo importante que es tener coordinación, no solo con los medios, sino de 

otras organizaciones públicas como universidades y gobiernos locales para ampliar la cobertura de 

difusión. 

Al respecto, es importante resaltar el papel que juega el Internet y las redes sociales para la pobla-

ción de 18 años y más, en términos de cómo se enteran de los eventos que existen. De acuerdo 

con el MODECULT 2023, el Internet y las redes sociales fungen como el principal medio por el cual 

la población se entera de los eventos culturales en México, y su utilización ha tenido un incremento 

constante desde 2019. En este periodo, la población de 18 años y más que se enteró mediante Inter-

net y redes sociales de proyecciones de películas o cine pasó de 48.4 % a 66.3 %; exposiciones de 27 

% a 61.0 %; espectáculos de danza de 24.1 % a 60.9 %; concierto o presentación de música en vivo de 

38.5 % a 59.8 %, y de obras de teatro pasó de 33.3 % a 56.9 % (INEGI, 2023a). 

Disponibilidad
En cuanto a la disponibilidad, la organización de festivales genera dinámicas que fomentan la crea-

ción o conservación de espacios para preservar el arte y la cultura, incluso en locaciones que van 

más allá de los recintos propiamente diseñados para la cultura, y en coyunturas en donde el festival 

no está ocurriendo. Para estos casos, los festivales apoyados por el PROFEST suelen adaptar escena-

rios en espacios públicos que facilitan que la población se acerque a las actividades, como son los 

zócalos, explanadas municipales, parques públicos o escuelas en las localidades. Estos esfuerzos 

también se incrementan con el margen de acción que amplía el PROFEST a través de su financia-

miento, especialmente en comunidades marginadas en donde no existe la infraestructura para re-

presentaciones culturales o artísticas, ya que permite la adaptación de los espacios mediante la ren-

ta de mobiliario para la producción o por la apropiación del espacio público en donde se presentan. 

La aportación de los festivales financiados por el PROFEST a la infraestructura cultural puede inter-

pretarse de dos maneras: 1) mantenimiento de las instancias existentes con el objetivo de que estén 

en óptimas condiciones para las actividades de los festivales, y 2) la adecuación y utilización de los 

espacios públicos, tanto urbanos como rurales, para el aprovechamiento cultural de las comunida-

des —específicamente en aquellas comunidades marginadas o con poca infraestructura cultural—. 

En estos casos, se puede apreciar un interés particular de las personas directivas por realizar eventos 

abiertos para facilitar que las personas accedan, y hacer explícita la percepción de que los eventos 

son gratuitos. Por ejemplo, en el zócalo de Veracruz, en donde se celebra el Festival Internacional 

Afrocaribeño, se ofrecen conciertos gratuitos para que las personas puedan acceder sin esta limita-
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ción. En este sentido, los festivales artísticos y culturales fomentan la transformación de los espacios 

públicos para mejorar el aprovechamiento de las personas, pues es ahí en donde ocurren las repre-

sentaciones culturales. Incluso existen casos en donde se llevan las obras a las escuelas.

Asimismo, existe un efecto adicional en esta dimensión, asociado a que los festivales artísticos y cul-

turales, particularmente aquellos que obtienen un financiamiento adicional por parte del PROFEST, 

incrementen su capacidad para ampliar el contenido cultural en poblaciones que están alejadas a 

las capitales o en condiciones de marginación y violencia, teniendo como consecuencia la acumu-

lación de esfuerzos por modificar progresivamente las narrativas dominantes en estas zonas del país. 

Por ejemplo, las personas entrevistadas señalan que existe un profundo interés por transitar hacia 

una cultura del arte en las localidades marcadas por la violencia y la marginación, ya que estas 

narrativas podrían propiciar la existencia de conductas de discriminación, afectación de derechos 

sociales o la existencia de discursos o subculturas de violencia que predominan en estas regiones 

(por ejemplo, la narcocultura). De esta manera, existe una labor importante en repensar el “imagina-

rio simbólico de niñas, niños y jóvenes, pero también de las personas adultas”.

“Hemos invertido mucho en mobiliario, [cuando llegamos] 

estaba totalmente vacío […] Fue un cuartel militar hasta 

1998, [y] no tiene instalación hidráulica, no tiene baños y 

tiene muchas goteras y tiene parte, digamos, tiene edificios, 

o sea, tiene partes del edificio que están así [descuidadas]”. 

(Personal directivo, 2023)

“Y también algo que que me gusta mucho de los festivales 

[es] la posibilidad de aprovechar estos grandes espacios 

como el puerto de Veracruz, el zócalo, y otros espacios cul-

turales para aprovecharlos y llevar a cabo estas conversacio-

nes, y realzar la cultura e historia en una región de México en 

la cual, ha habido también históricamente mucho racismo”. 

(Artista, 2023)

“En ese entonces no se montaba un escenario gran soporte, 

sino que se agarraba un callejón del centro de Veracruz y te 

traía a pleneros de Puerto Rico, a gente que tocaba el son 

Costa Rica o de esto de garífuna de hondureños de toda esa 

parte y entonces se cerraban las calles y se hacían baile ¿no? 

Entonces, digamos, ese es, por ejemplo, un un recuerdo que 

que que se tiene de inicios del festival, después evoluciona ya 

una parte más escénica, en donde entonces sí ya se utiliza, 

por ejemplo, ya sea el malecón de Veracruz o El Zócalo, la 

plaza de armas”. (Personal directivo, 2023)

“Este espacio ya se adecuó para que tuvieran las gradas, 

zonas de baños, escaleras, el acceso a los autos, para que 

pudieran subir facilmente, porque es un poquito pesado subir 

el cerro”. (Personal directivo, 2023)
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En este sentido, es posible observar distintos esfuerzos por parte de quienes realizan los festivales 

para llevar las representaciones de poblaciones históricamente vulneradas, hacia espacios que pro-

curen la búsqueda de igualdad de derechos entre las personas. Este planteamiento sugiere que 

las personas artistas aprovechan estos espacios para generar movimientos de contra resistencia, 

enfocados en cambiar las narrativas dominantes en la cultura —y que en ocasiones propician com-

portamientos de discriminación a grupos minoritarios—. Por ejemplo, en un festival señalaron que los 

espectáculos que se presentan son proyecciones de la realidad en la que viven las aristas; es decir, 

que “aquellos que hablan de diversidad sexual, en general, son escritos en un 99 % por personas 

de diversidad sexual; asimismo, aquellos espectáculos que hablan de violencia de género, en 99 % 

están escritos por mujeres que han estado en una situación de violencia”. 

Consecuentemente, el arte es un medio para la representación de grupos históricamente vulne-

rados. Un ejemplo igualmente importante es el Festival Internacional Afrocaribeño que se celebra 

en Veracruz. En este caso, tanto las personas organizadoras como las artistas concuerdan en que 

este festival hace un trabajo excepcional en representar las identidades afromexicanas y resaltar 

sus costumbres como la danza, música y gastronomía. El festival organiza eventos y talleres con un 

fuerte discurso en contra de la discriminación y el racismo, así como para promover una agenda 

más incluyente en el país. 

Es importante destacar el hecho de que los hallazgos sobre disponibilidad dentro del contenido 

cultural también refuerzan el argumento de la importancia de la coordinación institucional para 

potenciar el alcance, cobertura y calidad de los festivales. Es decir, que el efecto de los festivales 

artísticos y culturales se fortalece cuando existe el apoyo de diferentes instituciones del Estado, es-

pecialmente las turísticas, académicas y culturales. Estas condiciones aceleran el desarrollo de los 

“Generan referentes simbólicos, generan referentes de vida 

[…] O sea, es un festival donde quizás el referente más im-

portante a nivel cultural es el narco y la única manera de 

revertirlo es a nivel del imaginario simbólico de los niños y de 

los jóvenes, pero también de los adultos, pues es a través de 

acciones de cultura”. (Personal directivo, 2023)

“[Un grupo artístico no fue aceptado en la convocatoria del 

año pasado, pero] metió el mismo espectáculo, y entonces 

fue como de bienvenidos al festival. El cuate decía, ‘¿qué 

hice distinto?’: ‘Ah, bueno, pues empezaste a hablar de dere-

chos humanos, dejaste de hacer chistes misóginos y empe-

zaste a utilizar un humor que no era clasista’. Entonces eres 

bienvenido”. (Personal directivo, 2023)

“Este año hubo un importante número de de propuestas que 

tenían que ver con lo trans. ¿Por qué? Porque estamos en un 

escenario en donde lo trans se está cuestionando porque 

hay todo este movimiento que está tomando fuerza, de femi-

nistas que de pronto se volvieron radicales que están cues-

tionando el asunto trans. Y entonces había una necesidad de 

hablar de eso desde un lugar reivindicativo de esta de estas 

identidades. Y entonces eso es lo que te permite el festival”. 

(Personal directivo, 2023)

“El hecho de que haya un festival dedicado específicamente 

a hablar de las comunidades negras, resaltar nuestra historia, 

baile, comida, etcétera, creo que es una muy buena forma anti-

rracista de plantear el acceso a distintas expresiones culturales 

y la apreciación cultural”. (Personal directivo, 2023)
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festivales permitiendo ampliar el abanico de herramientas y artes que se presentan, y contribuyendo 

a incrementar la diversidad cultural de sus eventos.

Idoneidad
Uno de los impactos positivos de los festivales artísticos y culturales se manifiesta en el fortalecimiento 

de la identidad de las comunidades en donde se celebran, particularmente cuando ocurren en co-

munidades indígenas con poco o nulo acceso al arte. En algunos casos, los festivales retoman cos-

tumbres, ideas, tradiciones, leyendas y prácticas relacionadas con la historia cultural de la región, y 

las proyectan en diferentes tipos de manifestaciones para contribuir con su preservación. Asimismo, 

es importante destacar el hecho de que el origen de muchos de estos eventos está fuertemente 

arraigado a alguna identidad o costumbre en específico, y esta condición genera esfuerzos impor-

tantes por preservar tradiciones ante narrativas culturales dominantes. 

Por ejemplo, el festival de baile Huey Atlixcáyotl en Puebla, se organiza en torno a las diferentes iden-

tidades indígenas de la región y sus danzas típicas, y se invita a las comunidades originarias para la 

celebración. El Festival Escénico Luum Puksí ik ál, en Yucatán, también recupera la identidad de la 

región por medio de la presentación de funciones en lenguas originarias. Otros festivales se enfocan 

en la identificación racial, como es el caso del Festival Internacional Afrocaribeño en Veracruz, cuyo 

propósito es exaltar la identidad afrodescendiente en México. Además, otros festivales también han 

promovido el respeto de las identidades sexuales, como el caso del Festival Internacional de Cabaret 

en Ciudad de México. 

“Aporta porque hay mucha gente […] que son propias de al-

gunas comunidades y que, al ver este tipo de danza y rituales, 

pues se sienten nuevamente cercanos de donde son, como que 

al ver esto se asume nuevamente al papel de donde fueron”. 

(Artista, 2023)

“El festival juega un papel crucial al rescatar y promover la 

identidad cultural mestiza y Wixarika. A través de eventos, ex-

hibiciones y actividades que destacan las tradiciones locales, 

se fortalece el sentido de pertenencia, preservando la herencia 

cultural. Por ejemplo, a través de la gastronomía, artesanías y 

conferencias en las que intervienen estas comunidades. Ade-

más, al destacar la importancia de los hongos en la cultura 

local, se fomenta el respeto por la naturaleza y sus recursos, 

contribuyendo a la sostenibilidad ambiental”. (Sondeo, 2023)

“Hablar de foto, calle y cultura viva […] La vida de las calles 

de Tabasco, el que vende Pozole, el que ve el vende platani-

tos, las señoras tomando la sombra […] vas identificando y 

se van generando productos que reflejan la identidad tabas-

queña […] en las calles y en nuestra ciudad, pero ya con 

productos”. (Personal directivo, 2023)

“También a un tema de volver al inicio, o sea, volver a la raíz, 

es decir, de ponderar, la raíz africana […] En el caso de este 

festival, entonces se trata de regresar de nuevo al origen, con 

la música tradicional bailable, estamos hablando de danzones, 

merengue, bachata, etcétera, vinculadas a Veracruz o al Caribe 

mexicano en este caso”. (Personal directivo, 2023)
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En otros casos, el festival no tiene un enfoque específico en una identidad indígena o racial, sino que 

expone la identidad de la cotidianidad de su comunidad. Un ejemplo de esto es el Festival de Foto-

grafía Callejera de Tabasco, en el que se presta especial atención a la cultura callejera y a la vida 

de los tabasqueños. Por tanto, los festivales representan tanto las costumbres de las comunidades 

por medio de sus tradiciones originarias, o bien, pueden desarrollar la noción de identidad contem-

poránea al exponer y representar la vida moderna y de su comunidad.

Una parte importante de los hallazgos identificados en la encuesta en línea indican que el personal 

directivo considera la conservación de la identidad, el patrimonio y el acercamiento a las costum-

bres regionales, como beneficios o impactos positivos en la organización de los festivales. La mayoría 

de las contribuciones acerca de la conservación y promoción de la identidad se ha enfocado en 

pueblos originarios; sin embargo, también se han promovido nociones de identidad relacionadas 

con expresiones artísticas como el cine, el teatro o la literatura. Para lograr esta inclusión, los me-

canismos más utilizados se basan en la contratación de artistas locales o regionales, así como la 

traducción de las manifestaciones artísticas y culturales a lenguas originarias. 

En el análisis de las entrevistas se identifica que los festivales culturales incentivan a las personas más 

jóvenes de la comunidad, particularmente a niños, niñas y adolescentes a participar en talleres y 

celebraciones, y a cooperar en la organización de los eventos. Mucha de esta participación se da 

gracias a que los festivales estudiados cuentan con talleres de aprendizaje con un enfoque muy 

específico en estos grupos de población. Una poeta entrevistada manifestó que su mayor satisfac-

ción es el encuentro con lectores interesados, cosa que no encuentra mucho en México, pues —

comenta— en el país hay poco fomento y poca difusión del trabajo de las y los poetas nacionales. 

Asimismo, se señala que existen elementos que propician la generación de lazos en la comunidad, 

al crear los espacios mínimos para que ocurran interacciones entre personas con intereses culturales 

y artísticos similares, sin importar clase socioeconómica, discapacidades, edad, sexo o religión.

Por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca se ha establecido un equipo profesio-

nalizado en cada área de programación artística y cultural con el fin de incentivar la participa-

ción del público de diferentes edades: Bebeteca (bebés de 0 a 5 años, padres, madres, mujeres 

embarazadas y personas cuidadoras), FILO Chamacxs (niñas y niños de 6 a 12 años), Talleres FILO 

(niñas y niños de 6 a 12 años), FILO Jóvenes (mujeres y hombres de 13 a 17 años) y Literario (18 años 

y más). Todas las programaciones se construyen con base en los ejes temáticos de la Feria: lenguas 

originarias, feminismos, LGTBIQ+, medio ambiente, cultura de paz y maternidad y cuidados. Conse-

cuentemente, se puede observar también que los festivales culturales incentivan a los miembros de 

la comunidad a aprender nuevas habilidades y a adquirir nuevos conocimientos.

Los festivales artísticos y culturales, particularmente en regiones con poco o nulo acceso a la cultura, 

también incentivan la multiplicación de expresiones artísticas dentro de la comunidad. Suceden ca-

sos en donde los festivales generan el interés por el arte en la población joven, y esta se involucra a 

través de otros ejercicios con características similares. Por ejemplo, en Sotuta, Yucatán, una persona 

joven comenzó apoyando en la organización del Festival de Artes Escénicas Luum Puksi´ik ál, y con 
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el paso del tiempo fundó su propio festival –con una escala más pequeña–, sobre pintura en murales 

de las calles de Sotuta, lo cual le ha permitido una interacción con otros artistas. Este efecto tiene un 

beneficio importante en la conservación de la cultura transgeneracional, al incentivar el arte y las 

costumbres en las comunidades locales. 

Por último, dentro de los efectos explorados es posible identificar que los festivales artísticos y cultura-

les generan las plataformas que propician los elementos mínimos para la creación y fortalecimiento 

de redes artísticas, las cuales fomentan el desarrollo profesional de artistas y les permite generar 

nuevos vínculos de trabajo a futuro –incluso formar agrupaciones para ampliar el alcance de sus 

manifestaciones artísticas y culturales–. Estos espacios también son importantes, en tanto permiten 

establecer canales de diálogo acerca del arte, entre artistas de la localidad y de otras comunidades 

o países. 

Hallazgos sobre la implementación del PROFEST 

Esta sección tiene el objetivo de sintetizar los principales hallazgos identificados en las entrevistas 

semiestructuradas, grupos focales y el sondeo en línea, sobre los alcances, limitaciones y retos del 

programa. En este sentido, los alcances tienen que ver con la capacidad de gestión del programa, 

con sus elementos internos y con sus recursos para potenciar las actividades de los festivales y, con 

ello, contribuir con el derecho al acceso a las culturas. Las limitaciones son las restricciones del me-

dio que, de manera directa o indirecta, afectan el quehacer de los festivales para llevar a cabo sus 

objetivos, en términos de su percepción sobre la configuración normativa y orgánica del programa. 

Por último, los retos son las áreas de mejora identificadas en la implementación del programa; estos 

podrían ralentizar los esfuerzos por fortalecer dicho derecho.

“Estamos llegando, pues con estudiantes de secundaria de pre-

paratoria, le digo niños, ya tuvimos nosotros un ejercicio con 

niños de Kinder de tercero”. (Personal directivo, 2023)

“Para las infancias y las juventudes es una oportunidad de cono-

cer más sobre las prácticas culturales locales. Entonces pienso 

que es importante que los festivales permanezcan y que sigan 

teniendo fondos disponibles, para facilitar todas estas prácticas 

y alimentar a las comunidades artistas, muy literalmente, y con-

tribuir a conservar las prácticas culturales regionales en cada 

territorio”. (Artista, 2023)
“Las niñas y niños son los que más se acercan porque son muy 

curiosos y porque están en la calle y entonces es más fácil que 

se acerquen, pero es la población en general. Pues sí, cada año 

vamos metiendo esfuerzos para llegar más a los jóvenes para 

llegar a la gente grande con algunas temáticas, o sea como que 

se van mezclando temáticas. Pero siempre pasa que las niñas y 

niños, pues en vez de ir al parque a jugar se acercan a la obra, 

no porque tienen tiempo y ya están. Los adultos, pues, implican 

y organización”. (Personal directivo, 2023)

“Sí, fíjate que aquí en San Ciro de Acosta está muy arraigado, 

pues la música se está intentando de regresar a los chavos la 

danza, ya por ahí de este hubo unos concursos en nuestra ca-

pital del Estado, donde afortunadamente se ganó”. (Personal 

directivo, 2023)
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De acuerdo con el análisis de la información recolectada, se identifica lo siguiente: 

Figura 2. Síntesis de los hallazgos sobre la implementación del PROFEST

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas. 

La principal fortaleza del PROFEST es el financiamiento que otorga para ampliar el margen de po-

sibilidades de producción de los festivales, ya que el recurso les permite mejorar las estrategias de 

difusión, asegurar la calidad de las presentaciones artísticas, ampliar la oferta cultural y dar un pago 

justo a las personas artistas que participan. En las entrevistas realizadas, así como en el sondeo en lí-

nea, se observa interés por innovar para mejorar con respecto a las ediciones previas; así como para 

diversificar sus públicos y sedes, y contar con la posibilidad de invitar artistas con amplia trayectoria 

o provenientes de otras ciudades o países. Incluso, las personas artistas señalan la importancia de 

recibir un pago justo que dignifique las actividades que realizan para promover el arte y conservar 

la gratuidad de las actividades para el público. En este sentido, el PROFEST permite profesionalizar 

los festivales, ampliarlos, y brindar certidumbre y contratos dignos a artistas que, con frecuencia, 

carecen de ellos.

Alcances
• Amplía la frontera de posibilidades de producción de los festivales, en tanto el recurso les permite mejorar las estrategias 

de difusión de las actividades, asegurar la calidad de las presentaciones, ampliar la oferta cultural y generar un pago justo 
para las personas artistas. 

• Ayuda a la subsistencia de algunos festivales que, sin el recurso, podrían desaparecer. 
• Existe buena comunicación con la Secretaría de Cultura que facilita el proceso de aplicación al programa, sobre todo en el 

caso de festivales grandes. 

Limitaciones
• Las convocatorias podrían soslayar las heterogeneidades socioculturales, demográficas y geográficas que tienen las diferen-

tes regiones del país (podrían considerarse mecanismos de aprobación regional, más que aprobación desde oficina central). 
• Metodologías rígidas y homogéneas para que los festivales cumplan sus objetivos (por ejemplo, contabilizar el número de 

asistentes resulta complejo para los festivales que se realizan con poca infraestructura).

Retos
• Mayormente asociados a las cargas administrativas que derivan de los trámites burocráticos relacionados con la aplicación 

(documentación física). 
• Plataforma y sesiones informativas podrían ser poco claras para los festivales, sobre todo para festivales en proceso de 

consolidación.
• Las convocatorias podrían mejorar los tiempos para permitir una mejor preparación de los festivales o valorar la pertinencia 

de realizar dos convocatorias. 
• Demoras en la transferencia de los recursos que dificultan el pago, acomodo y alimentación de artistas. 
• Expectativas de cumplimiento de objetivos asignados por el PROFEST desfasadas con la asignación del recurso, es decir con 

el porcentaje aprobado respecto a lo solicitado.
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En términos de este financiamiento, el personal de algunos de los festivales manifestó que dependen, 

en gran medida, de los recursos que obtienen mediante el PROFEST, y señalan que sería complejo 

pensar en su subsistencia sin ese recurso —situación identificada tanto en los festivales grandes, 

que cuentan con más de diez ediciones, como en aquellos emergentes que tienen cinco edicio-

nes o menos—. De acuerdo con la perspectiva del personal directivo de los festivales, el PROFEST 

es fundamental porque es de los pocos apoyos que conocen para la organización de este tipo de 

eventos. También manifestaron que pocas veces la cultura es algo prioritario para las entidades 

gubernamentales y para las organizaciones privadas y que, por lo contrario, se tiende a relegar en 

comparación con otras áreas de desarrollo social. 

En algunos casos, los festivales cuentan con el apoyo financiero de los gobiernos estatales. Algunos 

son directamente organizados por las oficinas encargadas del desarrollo cultural de la entidad; sin 

embargo, eso no significa que la permanencia de los apoyos esté garantizada para las ediciones 

subsecuentes, pues dos factores influyen en estas decisiones: 

1. El apoyo está sujeto a la voluntad de las personas funcionarias en turno, y de la inclusión de los 

festivales en los planes de gobierno cuando hay cambios de administración en las entidades 

federativas o en los municipios. 

2. En caso de ser incluidos en la agenda cultural del gobierno, los festivales deben esperar a que 

se les otorgue un financiamiento estatal o municipal para que puedan llevarse a cabo, de lo 

contrario su permanencia tampoco se puede garantizar. 

La inclusión del apoyo al desarrollo de la cultura en la agenda puede responder a varios factores 

u objetivos gubernamentales. Los más comunes se relacionan con el desarrollo económico en las 

“Lo que yo creo es que la convicción política [o amor al arte] 

no tiene que estar peleado con poder vivir dignamente y por 

eso menciono como la parte de la remuneración, porque 

creo que es importante que se nos remunere dignamente, 

pero que también para la audiencia pueda ser algo gratuito”. 

(Artista, 2023)

“El financiamiento de Profest ha sido fundamental, sin el re-

curso de Profest el alcance del festival hubiera sido la mitad 

o menos; el financiamiento del Profest nos permite pagarles 

a los grupos un honorario justo. Sin su presupuesto difícil-

mente tendríamos el alcance que hoy tenemos”. (Personal 

directivo, 2023)

“Entonces este año es la primera vez que tenemos, por ejem-

plo, impresos los programas […] Es la primera vez que tene-

mos un equipo que viene de producción, que viene de fuera, 

que nos ayuda tanto con el diseño como con el registro, 

como con la parte técnica. Es la primera vez que tenemos 

3 compañías extranjeras […] Definitivamente este año va 

a ser el más grande, es la primera vez que vamos a ir a las 

escuelas”. (Personal directivo, 2023)

“Pues mira, o sea, es decir, el haber recibido el financiamiento 

de PROFEST, lo que nos permitió es ampliar el número de 

funciones, considerar otras sedes. Lo que muchas veces ha-

cen los recursos es que te dan la posibilidad de imaginar esce-

narios distintos, pero no quiere decir que PROFEST haya hecho 

que la organización cambiara”. (Personal directivo, 2023)
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comunidades, de tal manera que el patrimonio y los eventos culturales son parte de una agenda 

de modernización, imagen, estatus y desarrollo económico (Belfiore, 2004). Es importante destacar 

que la implementación de la política cultural depende casi en su totalidad de la burocracia, orga-

nización y preferencias de los gobiernos municipales o de sus comunidades. En materia de políticas 

públicas, esto corresponde a los sistemas de organización administrativa de modelos de bienestar y 

desarrollo con enfoque municipal o local (Brugué y Gomà, 1998). No obstante, el PROFEST puede lle-

gar a representar un puente entre una administración y otra. Con el financiamiento de un programa 

federal etiquetado específicamente para la realización de un festival, se da la oportunidad de que 

estos eventos sucedan, de tal forma que su mérito o valor quede constatado, y se logren identificar 

áreas de mejora que puedan constituir un sello de perfeccionamiento en una nueva administración.

En términos de la aplicación para el apoyo del PROFEST, existe la percepción de que la comunicación 

con la Secretaría de Cultura es buena, y ha facilitado el proceso para solicitar los beneficios del 

programa; sin embargo, esta situación solo se observa en el grupo de festivales grandes que cuen-

tan con más experiencia en la aplicación de estos procesos, lo cual podría asociarse con la expe-

riencia acumulada durante sus más de 10 ediciones. Por ejemplo, el comité organizador de un festi-

val señaló que hay casos en los que el sistema complica la solicitud, pero que al hablar por teléfono 

con la Secretaría de Cultura se han solucionado las dificultades que podrían enfrentar. 

Asimismo, en algunos festivales también señalan la capacidad del PROFEST para adaptar sus proce-

sos a la retroalimentación obtenida previamente en cuanto a la complejidad que podría representar 

el proceso. Por ejemplo, un festival manifestó que en años anteriores se solicitaba “muchísima más 

documentación, y que han dado más facilidad en el armado del expediente, más asesorías directas 

con el enlace y más capacitación de los formatos”. 

Dentro de las limitaciones identificadas en esta evaluación en cuanto al proceso de solicitud y asig-

nación del PROFEST, existe la percepción de que las convocatorias soslayan las heterogeneidades 

socioculturales, demográficas y geográficas que tienen las diferentes regiones del país y que por 

ello resulta complejo establecer procesos de evaluación de proyectos homogéneos en cuanto a 

regiones y disciplinas. Por ejemplo, el personal de un festival señaló que una manera de optimizar 

este proceso es que se cuente con mecanismos regionales que tomaran en cuenta la importancia 

de cada festival de acuerdo con su contexto para aprobar los proyectos, y que la selección no se 

hiciera a partir de una convocatoria general desde una oficina central.

Estas heterogeneidades también pueden observarse en las diferentes características de los festivales, 

ya que existen diferencias en las condiciones sociodemográficas de las poblaciones que acceden a 

los festivales, y en las características de infraestructura que permiten o facilitan el establecimiento de 

las metodologías de medición de audiencia que solicita el PROFEST. En este sentido, algunos festiva-

les mencionan problemas para cumplir con algunas obligaciones que podrían no estar adaptadas 

a su contexto. En particular, sobre la obligación normativa que señala se deberán “implementar 

mecanismos de medición para cuantificar el número de asistentes a sus eventos o la afluencia en 

plataformas digitales o medios para ofrecer evidencia del impacto de sus proyectos” (DOF, 2023). 
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Por ejemplo, en algunos festivales de la muestra existen actividades que se realizan en plazas públi-

cas, y dependen de que las personas se acerquen y permanezcan en las sesiones disfrutando de 

las obras. En algunos casos se proporcionan sillas o butacas, sin embargo, al ser un espacio público, 

existe audiencia que utiliza las bancas públicas o permanece de pie mientras dura la sesión, lo cual 

limita los esfuerzos para acceder a información que les permita caracterizar a la población. O, por 

otro lado, existen casos en donde dos o más artistas pagados con recursos del PROFEST atienden a 

la misma audiencia, y los formatos actuales podrían estar duplicando la información que otorgan. 

Consecuentemente, existe la percepción de que las metodologías del programa para medir los im-

pactos podrían ser limitadas e inexactas en cuanto al alcance.  

Al respecto, existen festivales que señalan que una manera para facilitar el cumplimiento de las 

condiciones normativas del PROFEST está en la posibilidad que otorgan las reglas de operación 

de presentar evidencias de la difusión, fotografías o video que muestren las actividades dentro del 

marco de realización del festival, en las que se observe el público que asiste a los eventos que pre-

sentan. Esta situación se combina con la posibilidad de que algunos festivales estén subestimando o 

sobreestimando el número de asistentes a cada edición, pues en algunas respuestas existieron me-

canismos que utilizan aproximaciones, pero no hay certeza sobre el número exacto, como identificar 

el aumento en el hospedaje o flujo de autobuses hacia la comunidad. 

No obstante, y como parte de estas heterogeneidades sociodemográficas y de infraestructura, esta 

situación no es compartida por todos los festivales, pues en algunos casos existe mejor infraestructu-

ra o tecnología que en otros, lo que les permite contabilizar asistencia a través de videocámaras, có-

digos QR para el registro o con boletos asignados para cada persona participante —y que pueden 

ser contabilizados en tanto las actividades se realizan dentro de algún recinto cultural o público—.

“Me gustaría que dentro de la asignación [de los apoyos], la 

propia región decida cuáles son los eventos importantes por 

región y no decida un gobierno central con una convocatoria 

que embarca todos los festivales de México […] necesitamos 

tener una convocatoria operada por [cada disciplina] que en-

tienda [las características] de los festivales y el futuro de [esa 

disciplina en lo individual]”. (Personal directivo, 2023)

“O sea, o me pongo en la puerta a preguntarle a la gente 

de su edad, o hago las luces del evento […] la verdad que 

no tiene sentido [la contabilización de asistentes], es muy 

relativa […] [En nuestro caso] fue una proxy y megaproxy la 

verdad, o sea esto a mí no me da información real”. (Perso-

nal directivo, 2023)

Y luego llenar el informe con un montón de información […] Yo 

entiendo que tiene que haber informes porque si no, ¿en qué 

nos basamos? Pero me parece que tiene problemas […] por 

ejemplo, [el festival] está conformado por 5 obras, cada obra 

de un artista distinto […] Entonces aquí [una de las tuvo su 

función presencial] […] y su población atendida, calculamos 

fue 120 mujeres y 80 hombres […] el siguiente es otro artista, 

que bailó el mismo día que ella […] El problema de esto es que 

cuando se suman los públicos atendidos estamos duplicando 

la información”. (Personal directivo, 2023)

“Pero yo creo que en cada evento tenemos entre 100 y 200 

asistentes. Pero muchos más no se quedan a todo el evento. 

O sea, muchos llegan, se asoman y se van”. (Personal direc-

tivo, 2023)
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De igual manera, el personal de un festival de la muestra indicó que existe la percepción de que los 

mecanismos de medición implementados por el programa, asociados a la asistencia como indica-

dor de éxito/fracaso de un festival, podrían perder de vista el verdadero objetivo del arte y la cultura: 

Es realmente confiar en que la razón de las actividades culturales no son cumplir metas numéri-

cas, no es que vengan 3,000,000 de personas al teatro, eso no es lo importante. Si tú le cambias 

la vida a un niño de una colonia marginal donde él ha visto narcos toda su vida y ese niño se 

dedica a ser dentista; ese festival ya habrá valido la pena, aunque sea un niño […] porque jus-

tamente estamos atrapados en este sistema burocrático que todo lo quiere hacer cuantificable 

[…] Por eso es tan difícil el tema de los presupuestos, y por eso es tan difícil defender mucho de 

lo que hacemos los artistas, porque no está en ese ámbito, está en el ámbito de lo simbólico.

Al respecto, y si bien se reconoce por parte de las personas entrevistadas la importancia de que 

existan mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para el financiamiento de los festivales, el 

cumplimiento de ciertas metas está fuertemente ligado a la capacidad instalada de cada festival y 

a las características de la infraestructura que habilitan o dificultan este conteo, —lo cual se dificulta 

en festivales que se encuentran en zonas de alta marginación en donde se celebren festivales—. No 

obstante, han existido iniciativas y esfuerzos dentro de los festivales para recibir retroalimentación en 

el cumplimiento de sus objetivos. Por ejemplo, en Tabasco se implementó una encuesta de satisfac-

ción, mediante un formulario al que las y los espectadores entran con un QR, y expresan su opinión 

sobre los festivales; o en el caso de Ciudad de México, el equipo del festival monitorea y conversa 

con la gente al final de los eventos para medir la satisfacción del público. Asimismo, personal de un 

festival señaló que la Secretaría de Turismo de la entidad apoya con encuestadores para que pre-

gunten a las personas qué les pareció el evento. 

En relación con la última dimensión de análisis, derivada de la percepción de las y los directores 

sobre el PROFEST, hace referencia a los retos o áreas de mejora que se identificaron del programa 

por parte de los festivales. Estos podrían identificarse, al menos, dentro de tres etapas del proceso: 

1) convocatoria y resolución de los proyectos aprobados por el PROFEST; 2) el pago de los recursos 

asignados para los festivales, y 3) la evaluación de las metas asignadas para cada festival. En este 

caso, es preciso mencionar que esta percepción busca enfocar la atención en aquellas respuestas 

de personas directoras y artistas en cuánto se les preguntó en qué podría mejorar el PROFEST para 

efectos de facilitar el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. 

En primer lugar, las personas directoras señalaron que uno de los principales retos está asociado a 

las cargas administrativas que derivan de los trámites burocráticos relacionados con la aplicación 

–particularmente en aquellos casos con poca experiencia en la aplicación, comúnmente identifica-

dos en comunidades alejadas a las cabeceras municipales–. Por ejemplo, existió un caso en donde 

se señaló que en un año en el que no recibió PROFEST fue por esta serie de complicaciones, al expre-

sar que: “Entonces fue así de ‘la corrección la necesitamos para mañana’ y yo estaba en otro lado. 

Y pues la última corrección no llegó a tiempo, porque también por una cuestión de correo, como 

piden todo en físico, pues el correo se tardaba más horas […] no pude siquiera meter la solicitud”.
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Asimismo, hubo quien señaló que la plataforma no siempre es clara al momento de llenar la convo-

catoria, esta claridad podría estar vinculada, tanto al contenido como en su formato. Por un lado, 

hay quienes mencionan que los espacios para llenar la solicitud suelen ser reducidos visualmente, y 

complica el proceso de llenado de información. Por ejemplo, un festival mencionó que, al agregar 

información a los espacios asignados, si alguien agrega más de 3 renglones, visualmente solo es 

posible leer el inicio y “entonces es difícil ver todo lo que tú escribiste en algunas partes de la plata-

forma”. Por el lado del contenido, hay quien expresa que las sesiones informativas tampoco son muy 

claras para el llenado de la información, y eso retrasa el tiempo que destinan para cumplir con el 

trámite asociado a este proceso. 

En cuanto a la convocatoria, existe la percepción de que podrían mejorar los tiempos en los que 

se publica para la aplicación de los proyectos de los festivales. Tomando en consideración que su 

fecha de publicación es en enero, y la publicación de resultados se da hasta el mes de abril —como 

sucedió para el caso de 2024—, los festivales deben planear y organizar sus eventos para el segundo 

semestre del año, a fin de poder contar con los recursos, dejando el primer semestre sin organización 

de festivales realizados con financiamiento público. Consecuentemente, las personas directivas valo-

rarían de manera positiva la existencia de dos convocatorias con el fin de distribuir de mejor manera 

la organización de estos eventos en términos temporales. 

“Al momento de meter la información surgen como muchas 

dudas, no en la plataforma, que pues a veces estamos entre 

nosotros. A ver, pues tú le entiendes, ¿no? Pues tú le entiendes, 

¿no? Pues entonces, tal como la lectura de la plataforma así, 

creo que pudieran tener algunos puntos de mejora para tener 

un mejor entendimiento”. (Personal directivo, 2023)
“Nos hemos sumado a las sesiones que dan del PROFEST. 

Abre su convocatoria y te dice sesión de informativa.  Nos he-

mos sumado a esas sesiones informativas. La verdad es que 

en general, después de las sesiones siempre es así como de 

bueno, no sirvió tanto, pero bueno, revisemos la convocato-

ria […] Las otras 2 personas que forman parte de mi equipo 

más cercano, que son la productora del festival y la coordi-

nadora de comunicación, han estado en esas sesiones que 

son más informativas, no tanto capacitación me parece, sino 

más informativas”. (Artista, 2023)

“Siguen lanzando la convocatoria tarde. Es tan tarde el lanza-

miento de la convocatoria que todos los festivales importantes 

se han tenido que mover al segundo semestre del año. No tene-

mos festivales los primeros 6 meses del año [en la disciplina en 

que nos desempeñamos], por lo menos porque el fondo [para el 

financiamiento] no sale a tiempo”. (Personal directivo, 2023)

“En mejoras, pues creo que, en la plataforma, en la plataforma 

para la convocatoria ¿no?, que a veces no llega como a ser tan 

clara”. (Personal directivo, 2023)
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Por otro lado, en cuanto al proceso de la asignación de los recursos, existieron al menos dos áreas 

de mejora identificadas por los festivales en cuanto a este ejercicio. En primer lugar, algunas perso-

nas señalaron que las categorías de asignación del presupuesto resultan confusas, y que su asigna-

ción no es coherente con la convocatoria. 

Al respecto, el PROFEST tiene cuatro categorías de asignación de presupuesto, las cuales incremen-

tan en función del número de ediciones para cada festival, y si bien la normatividad establece que 

los montos son referenciales y están limitados hasta cierto monto, la redacción podría sugerir la exis-

tencia de tabuladores asignados a la experiencia de los festivales. Por ejemplo, una persona directo-

ra señaló que su festival podía aspirar a recibir los montos de la cuarta categoría (hasta $2,800,000 

pesos mexicanos), pues afirmaba que el festival cuenta con más de once ediciones. Sin embargo, 

para ese año el apoyo que recibió fue de cerca del 20 % del monto de referencia, lo que se asigna a 

festivales con apenas 2 y 3 ediciones. Esta percepción podría inferir en que el monto que debería ser 

asignado para festivales de más de 11 ediciones, debería estar por encima de la tercera categoría: 

$1,700,000 pesos mexicanos. 

Esta situación tendría dos implicaciones: por un lado, puede afectar la planeación del festival, ya 

que la organización se basaría en la percepción que se tiene del monto que se recibiría del PROFEST 

y si es menos, esto tendría implicaciones en cuanto a los bienes y servicios que se desean contar; 

y, por otro lado, afectaría los compromisos adquiridos para la contratación de artistas nacionales e 

internacionales. Esta problemática también afecta los mecanismos de evaluación que tienen los fes-

tivales para cumplir con sus metas del PROFEST, pues si bien dentro de la convocatoria establecieron 

objetivos vinculados al presupuesto esperado —al menos en términos de la tabulación señalada—, 

es posible que no puedan alcanzarlos con el porcentaje que les fue aprobado, pues existe un des-

fase entre el recurso económico y la capacidad instalada:

En la convocatoria dice: puedes obtener hasta cierta cantidad, pero a nosotras nos dieron el 

equivalente, o nos colocaron en el rango como si fuera un festival que tuviera 2 o 3 años. Pues 

entonces de lo solicitado pues nos dieron el 21%. Lo cual es muy complicado porque cuando 

tú te metes a una convocatoria, tú desarrollas ciertos objetivos ciertos, una programación ob-

jetivos, metas cuantitativas, etcétera, etcétera. Que luego no vas a poder cumplir. ¿Por qué? 

Porque si te dan el 21% lo que pediste, pues entonces no hay manera. ¿Y entonces? La posibi-

lidad de desarrollar un festival en condiciones óptimas, pues no está. Entonces digamos que 

el apoyo es un apoyo económico, sí, pero que a mí me parece en mi opinión que está la con-

vocatoria mal diseñada. En ese sentido, o sea, no se respetan las categorías de participación.

Por último, un reto adicional que fue identificado, tanto por el personal directivo como por artistas, es 

que la transferencia de los recursos del PROFEST tiene demoras y esto ocasiona retrasos en el pago 

de honorarios para las personas artistas. En las entrevistadas se menciona que, en algunos casos, 

el pago puede tardar de 1 a 3 meses después de que brindan los servicios. Esta situación podría 
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intervenir en la relación profesional que existe con quienes presentan sus obras y quienes organizan 

el festival. Asimismo, y en referencia al pago de honorarios, el personal de un festival expresó su in-

conformidad con los tabuladores de pago para artistas, pues se tiene la percepción de que estos 

son muy estrictos en cuanto a la semblanza profesional de cada persona,  y esto puede interferir con 

la intención de incluir a artistas locales.

“Y que el dinero te va a llegar cuando te va a llegar. Son súper 

estrictos en cada palabra que ponemos [en la convocatoria], 

pero nunca cumplen las fechas que anuncian, nunca cumplen 

las fechas de la convocatoria, nunca te depositan puntual”. 

(Personal directivo, 2023)

“Si pudiera acelerarse el proceso de pago una vez que hacemos 

nuestro trabajo, creo que también me haría sentir mucho más 

tranquila, porque creo que ese es el problema, que estamos co-

rreteando los pagos y que  sabemos que no es necesariamente 

que no nos quieran pagar, sino que justo, pues tardan luego en 

llegar los fondos y creo que esa es la parte más un poco más 

estresante, de estar pendientes y estar mandando un mensaje y 

preguntando y que cómo vas.  Y pues, con eso creo que también 

me sentiría mucho más tranquila ”. (Artista, 2023)

“Nuestro festival realizó en mayo y se programó en junio, y no-

sotros estábamos pagándoles a las compañías a finales de sep-

tiembre. Me parece que sí tendría que haber alguna conside-

ración con este asunto […] Las compañías estaban advertidas 

que quien fuera el festival, les íbamos a llevar de comer, si era el 

caso se iban a quedar a dormir, con todos los gastos pagados; 

pero el ejercicio de honorarios iba a suceder hasta septiembre. 

Nosotros les dimos fecha de septiembre y no nos equivocamos”. 

(Personal directivo, 2023)

“Mi única nota sería que de alguna manera pudieran agilizarse 

un poco los trámites. El año pasado no tardaron mucho en pa-

garme, pero este año tardaron un mes y medio […] creo que ahí 

valdría la pena que hubiera un mejoramiento”. (Artista, 2023)
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Conclusiones

En el marco del cumplimiento de sus funciones, es prioritario que el CONEVAL genere información so-

bre el desempeño de las políticas públicas de desarrollo social para contribuir a la toma de decisio-

nes basada en evidencia. Por ello, con el propósito de brindar evidencia sobre lo que funciona y lo 

que no funciona en política pública, desde hace más de 10 años se lleva a cabo la Incubadora de 

Evaluaciones de Impacto, como un mecanismo para identificar programas y acciones de desarrollo 

social que sea factible evaluar en cuanto al impacto que generan en su población beneficiaria.

En este marco, personas de la vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos del Programa de Apo-

yos a la Cultura, operado por la Secretaría de Cultura, participaron en la edición 2023 de la Incubado-

ra de Evaluaciones de Impacto para identificar la factibilidad de evaluar el impacto de esta vertiente. 

En este sentido, el CONEVAL llevó a cabo la coordinación de esta evaluación que tuvo el objetivo de 

analizar el efecto del PROFEST en dimensiones del derecho a la cultura, así como los alcances, limita-

ciones y áreas de oportunidad que tiene la vertiente de este programa en su implementación. 

Este es un análisis cualitativo que analiza la contribución del programa al derecho a la cultura, a 

través de la realización y fortalecimiento de los festivales artísticos y culturales, que a su vez contribu-

yen a fortalecer y expandir este derecho a toda la población. A partir del diseño e implementación 

de entrevistas semiestructuradas al personal directivo de los festivales, la realización de grupos fo-

cales con artistas, las visitas a los festivales y un sondeo en línea para festivales apoyados en 2023, 

la Evaluación de Impacto recopiló información valiosa para explorar cómo el apoyo que brinda 
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el PROFEST incide en su población beneficiada. En este sentido, la Evaluación busca encontrar el 

mecanismo causal que explique cómo, a partir de la intervención y el apoyo que se brinda con el 

financiamiento, se logra fortalecer el derecho a la cultura de manera progresiva para la población 

beneficiaria del programa. 

Para entender el impacto del programa es importante desglosar el derecho a la cultura en los tres 

atributos identificados en el marco analítico: accesibilidad, disponibilidad e idoneidad.  En primer 

lugar, desde la dimensión de accesibilidad, se puede observar que el PROFEST contribuye en la 

profesionalización de los festivales artísticos y culturales en el país, amplía las capacidades de las 

instituciones encargadas de estos eventos en cuanto a la producción y las actividades que se pue-

den realizar, de tal forma de que se fortalecen sus posibilidades de planificación, contratación de 

artistas, ampliación de la oferta cultural y difusión de eventos. Al incrementar los recursos disponibles 

para la organización y planificación, los festivales aprovechan estos espacios para ampliar el alcan-

ce que tienen para la difusión cultural en diferentes comunidades. Eventualmente, los efectos son 

mayores en festivales de reciente creación o en proceso de consolidación, en donde el acceso a 

fuentes de financiamiento puede estar limitada a las redes profesionales existentes. 

Al incrementar su margen de actuación, es posible observar que los festivales avanzan en el cumpli-

miento de la función de democratizar la cultura, al impulsar una agenda de cobertura más inclusiva 

en términos de acercar el derecho a grupos marginados y vulnerables —incluso en aquellos lugares 

en donde existen condiciones de violencia que hacen que la narrativa cultural esté asociada al nar-

cotráfico—. Esta situación ocurre a través de dos mecanismos: 1) el apoyo les permite garantizar el 

acceso gratuito a la población, lo que aumenta la concurrencia de personas con baja capacidad 

adquisitiva, y 2) permite que el contenido cultural se descentralice y se puedan instalar escenarios 

para el arte en sitios de baja actividad artística —comúnmente asociados a zonas lejanas a las ca-

pitales—. Asimismo, los festivales promueven el aprovechamiento de los espacios públicos para fines 

recreativos y culturales, en donde la población convive y participa en este tipo de eventos. 

Al respecto, la evidencia cualitativa ha mostrado que los festivales logran un alcance importante en 

llevar la oferta cultural a estas regiones, pero este es más exitoso cuando se apoya de las Secretarías 

de Cultura estatales o universidades públicas. No solo por la posibilidad de establecer estrategias 

de cofinanciamiento, sino que estas instancias les permiten ampliar la difusión de sus actividades 

y talleres hacia la población que buscan beneficiar. Para la ampliación de los efectos del PROFEST 

en el fortalecimiento de los festivales, también es necesaria la coordinación interinstitucional con las 

entidades federativas, pues son los festivales que cuentan con el respaldo de instituciones culturales 

estatales las que señalan que tienen mayor probabilidad de éxito en su organización. 

De igual manera, es posible afirmar que los festivales artísticos y culturales generan efectos positivos 

en el turismo y la economía de las regiones, por lo que se identifica que las secretarías de turismo 

estatales y la federal podrían desempeñar un papel clave para disminuir la dependencia económi-

ca que existe de los festivales al financiamiento que otorga el PROFEST, toda vez que existen efectos 
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que podrían potenciarse para esta área de política. Un posible mecanismo de graduación del pro-

grama esté vinculado con el fortalecimiento de las estrategias de coordinación intersectoriales para 

involucrar a las entidades federativas en el financiamiento de estos eventos, por los efectos positivos 

observados en las comunidades. 

Asimismo, los festivales promueven un contenido cultural orientado a modificar narrativas dominan-

tes, y enfocado en reimaginar lo simbólico para la población joven (niños, niñas y adolescentes), 

particularmente en zonas marginadas o en contexto de violencia. Desde la perspectiva de las perso-

nas entrevistadas, los festivales propician un cambio significativo en las narrativas de resistencia ante 

discursos dominantes que empeoran las condiciones de discriminación o disminución de derechos 

conquistados. Por ejemplo, existen esfuerzos importantes por ampliar los espacios de representación 

para grupos históricamente discriminados o vulnerados, en donde el arte es expresado y proyectado 

desde su cosmovisión del mundo. 

Desde la dimensión de disponibilidad, la organización de festivales genera dinámicas que fomen-

tan la creación o conservación de espacios para preservar el arte y la cultura. Las instituciones en-

cargadas de preservar el derecho propagan un sentido de pertenencia cultural en la comunidad 

en donde se organizan, al incorporar prácticas de participación de la población en las actividades, 

lo cual genera nuevas dinámicas de preservación de la cultura desde diferentes formas: cuidado y 

aprovechamiento de recintos culturales, interés por la conservación de la cultura local y enriqueci-

miento personal a partir de la experiencia en cada edición. De igual forma, los lugares emblemá-

ticos de las comunidades pueden aprovecharse para el desarrollo de las actividades artísticas, lo 

cual amplía el aprovechamiento de los espacios públicos para las personas.  

En el caso de la idoneidad de la cultura, uno de los impactos positivos más significativos es el forta-

lecimiento de la identidad de las comunidades en donde se celebran los festivales, particularmente 

cuando ocurre en comunidades indígenas con poco o nulo acceso al arte. Existen festivales en 

comunidades indígenas que hacen sus presentaciones en lenguas originarias. Esta situación es rele-

vante en tanto permite que las tradiciones y arte indígena, o de las comunidades donde se celebran, 

pueda preservarse y heredarse entre generaciones, ya que los festivales incentivan a las personas 

más jóvenes de la comunidad a participar en talleres, celebraciones y cooperar en la organización 

de eventos. De esta forma, también es posible observar que los festivales culturales incentivan a la 

comunidad a aprender nuevas habilidades y a adquirir nuevos conocimientos. 

Del lado de las personas artistas, un impacto importante de los festivales es que generan platafor-

mas que propician los elementos mínimos para la creación y fortalecimiento de redes artísticas, las 

cuales fomentan el desarrollo profesional de artistas y generan vínculos de trabajo a futuro. Asimis-

mo, algunos artistas señalan que estos espacios les permiten recibir retroalimentación sobre su obra, 

no solo a través del público que visita sus actividades, sino también entre pares, lo cual también 

permite teorizar y debatir sobre la cultura. 
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Es preciso entender a los festivales artísticos y culturales como agentes clave dentro del proceso de for-

talecimiento del derecho a la cultura en el país, dado que encabezan los esfuerzos por democratizar 

el arte y la cultura, al descentralizar estas manifestaciones y llevarlas, de manera gratuita, a comuni-

dades marginadas o en condiciones de violencia, las cuales tienen poco o nulo acceso al arte. Con-

secuentemente, el apoyo que brinda el PROFEST es fundamental para la promoción de este derecho, 

pues incluso existen festivales que señalan que su subsistencia muchas veces depende del programa. 

En términos organizacionales, el PROFEST debe considerar las heterogeneidades que existen en las 

regiones del país para las convocatorias y evaluación de los proyectos, ya que las personas entre-

vistadas perciben la existencia de diferentes aproximaciones al arte y la cultura, que podrían sosla-

yarse por los mecanismos de evaluación que se establecen de manera homogénea para todos los 

proyectos. Es por esto que resulta importante abrir los canales de comunicación adecuados con el 

personal directivo de los festivales, a modo de entender las preocupaciones locales y regionales y 

así optimizar los procesos burocráticos y administrativos vinculados con el apoyo. 

También existe la percepción de que las cargas administrativas podrían ser desiguales al momento 

de hacer la solicitud, ya que podría depender de la experiencia que se tenga al momento de apli-

car a la convocatoria del PROFEST —siendo incluso más amplias para los festivales emergentes o en 

proceso de consolidación—. Al respecto, resulta importante generar estrategias que brinden mayor 

soporte a quienes no cuentan con los mecanismos adecuados para cumplir de manera óptima con 

el proceso de aplicación y evaluación; estas estrategias pueden ser capacitaciones continuas sobre 

las metodologías de medición de resultados o asesorías diferenciadas para festivales en comunida-

des marginadas. 

De acuerdo con la información recopilada, es necesario realizar una revisión de las convocatorias 

con base en las expectativas y necesidades de los festivales culturales artísticos, sobre todo enten-

diendo la importancia de la colaboración entre la Secretaría de Cultura y estos agentes, y la rele-

vancia de los festivales para la democratización de la cultura. Lo anterior implicaría una revisión de 

los tiempos en los que salen las convocatorias —para diversificar temporalmente los festivales—, y la 

comunicación clara sobre los montos aprobados para cada festival y sobre los objetivos de cumpli-

miento coherentes para cada caso. 

De igual forma, esta comunicación debe aclarar los tiempos de transferencia de recursos para los 

festivales, pues las personas entrevistadas señalan que existen demoras en la transferencia de los 

recursos que utilizan para el pago de las personas artistas. Estos retrasos podrían impactar también 

en la relación que existe entre las personas directivas con los artistas locales, nacionales e interna-

cionales que se contratan, ya que se han manifestado demoras de uno a tres meses desde que se 

brinda el servicio. 

En conclusión, el programa incentiva festivales que crecen y mejoran en su calidad y tamaño con el 

financiamiento que otorga, pero nada garantiza que esa mejoría marque una ruta de consolidación 

en la dirección que le interesa a la política de desarrollo e inclusión cultural del Gobierno de México. 



Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social75
Evaluación de Impacto Cualitativa de la vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) del Programa de Apoyos a la Cultura

Es necesaria una planeación a mediano plazo con transparencia sobre las prioridades del progra-

ma y apoyar a los festivales que pueden disminuir o desaparecer en ediciones sin apoyo.

Por último, es importante mencionar que esta evaluación considera los efectos de los festivales en el 

fortalecimiento del derecho a la cultura, a partir de las dimensiones de análisis operacionalizadas. 

Sin embargo, la revisión de literatura expone algunas métricas de satisfacción e impacto sociocul-

tural que podrían adaptarse a cada contexto para evaluar individualmente a los festivales en su ac-

tuación y desarrollo, pues un supuesto importante en este estudio es que considera que la muestra 

está conformada por festivales que cumplen con su objeto social —y que pasaron por un proceso de 

evaluación cualitativa inherente a la solicitud y aprobación de los apoyos que otorga el PROFEST—.
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(PROFEST)

Unidad Responsable 
(UR):

Unidad o área de 
evaluación 
(AE):

Denominación: 

Coordinador(a):

Colaboradores(as):

Subtotal $747,087.60

IVA  NA

Total $747,087.60

Tipo de contratación: Convenio Especifíco de 
Colaboración Fuente de financiamiento:

Instancia de 
coordinación de la 
evaluación:

Notas: 
El FARE deberá ser enviado en archivo editable  a la UED y al Consejo, de conformidad con lo establecido en los numerales 37 y 38 del PAE24, junto con el informe final de 
la evaluación.
El FARE contiene la información señalada en el numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la APF, con 
excepción de los incisos V, VI y VII. 
El FARE constituye el principal insumo para integrar el informe trimestral al que hace referencia el artículo 107, fracción I, de la LFPRH, así como para la integración del 
repositorio de evaluaciones que señala el artículo 303 Bis del Reglamento de la LFPRH.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Descripción del Programa (Extensión máxima: 1000 caracteres)
La vertiente de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) del Programa de Apoyos a la Cultura contribuye a la realización de festivales culturales y artísticos, en
apoyo a las Instancias Estatales de Cultura (IEC) de las 32 entidades federativas, municipios, alcaldías y otras organizaciones. La vertiente PROFEST tiene como objetivo
enriquecer la oferta cultural y artística, así como facilitar el acceso de la población, a través de la realización y profesionalización de festivales enfocados en artes escénicas,
visuales, cinematográficas, gastronómicas, diseño y literatura. De acuerdo con las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal de 2023, PROFEST asigna los montos para
la realización de festivales bajo un modelo de coinversión, considerando un monto máximo de apoyo de hasta $2,800,000, sujetos al número de emisiones que tenga cada
festival.

Principales hallazgos de la evaluación (Extensión máxima: 1000 caracteres)
El PROFEST contribuye en la profesionalización de los festivales artísticos y culturales en el país, y amplía las capacidades de las instituciones encargadas de estos eventos 
en cuanto a la producción y las actividades que se pueden realizar, lo que fortalece sus capacidades de planificación, contratación de artistas, ampliación de la oferta cultural
y difusión de eventos. Asimismo, desde la perspectiva de las personas entrevistadas, los festivales amplían el contenido cultural que existe en las comunidades en las que
se presentan, particularmente en zonas alejadas a las capitales, lo cual propicia un cambio en las narrativas de resistencia ante discursos que empeoran las condiciones de
discriminación o disminución de derechos. Por último, los festivales promueven el rescate y fortalecimiento de las identidades de las comunidades en donde se celebran los
festivales, particularmente cuando ocurre en comunidades indígenas con poco o nulo acceso al arte.
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(IE):
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FORMATO DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN (FARE)

Principales recomendaciones de la evaluación (Extensión máxima: 1000 caracteres)
Generar estrategias que brinden mayor soporte para aquellos festivales que no cuentan con los mecanismos necesarios para cumplir de manera óptima con el proceso de
aplicación para acceder a los apoyos del programa, las cuales pueden consistir en capacitaciones continuas sobre metodologías de medición de resultados o asesorías
diferenciadas para festivales en comunidades marginadas. Es necesario realizar una revisión de la convocatoria del PROFEST, considerando las necesidades de los
festivales culturales artísticos. Lo anterior implicaría una revisión de los tiempos en los que se emiten las convocatorias –para diversificar temporalmente los festivales–, y la
comunicación clara sobre los montos aprobados para cada festival, con objetivos de cumplimiento coherentes para cada caso, así como los tiempos de transferencia de
recursos. Para la ampliación de los efectos del PROFEST en el fortalecimiento de los festivales es necesaria la coordinación con las entidades federativas. 

Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación  (Extensión máxima: 750 caracteres)
La evaluación ha mostrado que los festivales logran un mayor alcance cuando se apoyan de las Secretarías de Cultura estatales o universidades públicas. No solo por la
posibilidad de establecer estrategias de cofinanciamiento, sino que estas instancias les permiten ampliar la difusión de sus actividades hacia la población que buscan
beneficiar. Consecuentemente, se recomienda explorar mecanismos de coordinación con las Secretarías de Turismo federal y estatales, para que estas contribuyan a la
sostenibilidad de los festivales, ya que la evaluación mostró que estos generan efectos positivos en el turismo y la economía de las regiones.

Evaluación de Impacto Cualitativa de la Vertiente Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) del Programa de Apoyos a la 
Cultura

Identificar el efecto del PROFEST en el fortalecimiento del derecho a la cultura, partiendo del impacto que tiene en los festivales artísticos y 
culturales y, a través de ello, en el fortalecimiento y expansión de este derecho a toda la población. 

Evaluación de impacto

Procedimiento de 
contratación:

Convenio Especifíco de 
Colaboración

Recursos presupuestales del CONEVAL correspondientes a la partida 
33501 Estudios e investigaciones.

Costo de la evaluación:

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)

Vanessa Stoehr Linowski

Diego Escobar González, José Daniel Rodríguez Morales, Elizabeth Rodríguez Urbina y Denisse Cecilia 
Flores Samarriba



Insurgentes Sur 810, colonia Del Valle,

alcaldía de Benito Juárez, CP 03100,

Ciudad de México. 

www.coneval.org.mx

https://twitter.com/coneval
https://www.facebook.com/Coneval/
http://blog.coneval.org.mx/
https://www.youtube.com/results?search_query=conevalvideo
https://www.instagram.com/coneval_mx/
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