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I • nrr RODUCC ION 

Aproximadamente el 501~ de la población eco
nómicamente activa de México se dedica al campo. Nuestro 
ritmo de crecimiento demográfico general se encuentra e.::! 
tre los más altos del mundo, pero aún no se ha consegui
do que el crecimiento ganadero iguale proporcionalmente-

" 
al crecimiento industrial, comercial y de servicios. 

¿Quienes son los que sufren las consecuen-
cias de este lento desarrollo agrícola-ganadero? En pri
mer lugar la gran mayoría de los 25 millones de mexica-
nos que viven de esta actividad y cuyo promedio anual de 
ingresos alcanza Gnicamente niveles de subsistencia; en 
segundo lugar, el resto de la población económicamente -

activa que resiente la baja tasa de crecimiento agrope-
cuario, pues la tasa de aumento de la demanda es mayor -
que la del incremento de la oferta. 

En cuanto a la población con ocupaciones 
agropecuarias, se deriva una situación grave: No mejora 
su nivel de vida, ni aumenta su poder adquisitivo, que-

dando entonces al margen de la población.consumidora; la 
falta de consumo de esle gruµo de mexicanos y un lento -

crecimiento del mercado para las industrias, comercios y 

servicios detiene el desan·ollo del país. 

El 5CP/o de la ¡JJ"oducc i.ón nacional agropecua
ria proviene de explotaciones de propiedad privada en su 

rnayorfr1 que solrnnente constituyen el 1DYo de la población 

rural. El otro ~iOfo de la producción n.:icional del campo -
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es generada por el 9Cfl/o de la población dedicada a la - -
agricultura y constituida par ejidos y comunidades agra
garias. 

En términos generales, la pequeña propiedad 
ha conseguida mayor productividad que el ejido, gracias 
a los mayores conocimientos y elementos económicos con -
que cuentan los pequeRos propietarios. 

El avance tecnológico de esta era hace posi 
ble superar muchas dificultades propias de la agricultu
ra y la ganadería, en los países y regiones donde la téE: 

nica se ha aplicado, se ha logrado la autosatisfacci6n 
de necesidades internas de productos agropecuarios. 

El análisis del desarrollo de México en los 

últimos años permite verificar que los factores de la e~ 

pansi6n son los mismos que impulsaron al crecimiento de 

los paises hoy en desarrollo. Los factores determinantes 

para el desarrol1 o de1 Pa[s, han sido principalmente; el 

incremento del empleo, la planerición administrativa, el 
adelanto tecnológico y el crecimiento del capital. 

Como dentro del marco en que nos desarrol1~ 
mas, la educación superior responde más bien a la deman

da social que a la econ6nica, las universidades mexica-
nas deben mdntenet"é.iD ·en un proct:Jso con~·;tanl:e de evolu- -

ción, :to cw3l implica la 1·r:-:~;1mru3alJU i.dt:H.l de :;;ometer la -

educación univer~>:i. l:nria o una plnnofü';ión cie su crecimio.::;. 

to, d'i.ris¡i.do ¡Jl campo clt,1 lu .:u:ln1i.nL!:;Lraci6n púl:JlicD aoro

pecuaria. 
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El sistema educativo debe transformarse con 

suficiente rapidez, no sólo para enfrentarse con éxito -

a las necesidades crecientes y cambiantes de la sociedad 

en función de su desarrollo económico y social, sino ta~ 
bién para ejercer una influencia mayor en la orientación 

agropecuaria. 

Resulta natural suponer que toda posibili-

ciad de cambio será mayor, más rápida y menos problemáti
ca si se estudian por anticipado y por técnicos especia
lizados en la materia los problemas, tratando de aplicar 
sistemas y procedimientos 16gicns y correctos. 

La evolución histórica, el mejoramiento de 
los cuadros técnicos del Pa.ís, la voluntad de los mexic~ 
nos para alcanzar mejores niveles de vida y la decisión 

del gobierno a fin de aprovechar al máximo los recursos 
·:. humanos, naturales y presupuestales de que dispone la --

nación, han situado a México en los inicios de una nueva 

etapa, la de la planeación agropecuaria, económica y so

cial dentro de la cual destaca el programa del sector p~ 
blico para periodos futuros. 

El aumento creciente de las funciones enco

mendadas al gobierno, en la actualidad demanda el empleo 

de gran cantidad de gente que :integre la maquinaria del 

sector público y para ello se hace necesario dar mayor -

precisión a los objetivos de la A~ninistraci6n P6blica -

y con base en ellos, reformar su organización as( corno 

sus métodos de trabajo. 



Sin embargo, pocas veces pensamos en apli-

car nuestros conocimientos y en otorgar nuestros servi-
ciós profesionales dentro de la Administración Pública,
que tiene como finalidad la satisfacción de las necesida 

des de tipo colectivo y social, hasta vemos y sentimos 
desprecio el trabajo que estos organismos nos ofrecen. 

El propósito y objetivo acadérn.i.co de esta te--. 
sis,e~ indicar a los estudiantes de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, las diferentes Dependencias dentro del sec
tor Gubernamental donde puedan desempeñar sus activida-
des profesionales y así conquistar los puestos que ac- -' 
tualmente se encuentran ocupaclos por profesionales de -

otras discipl:Lnas. Esto es con el objeto de mejorar la -
productividad del campo mexicano, aplicando técnicamente 

los conocimientos en todos los tipos de Empresas Agrope
cuarias. 

Para esto, vamos a adoptar una definición -

restringida de la Administración Pública, que enfoca - -

ciertos procesos de gobierno, por que constituyen los -

elementos esenciales de la E1plicación administrativa de 

las normas paliticas y son, por lo tanto, de gran impor

tancia en el funcionamiento de todo sistema político. 
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. II.-:-. MATERIAL Y METDDOS. 

El material que utilizamos para el mejor 
rrollo del presente trabajo consiste básicamente.en lEJ,
recopilación de información bibliográfica acerca de 165 
conceptos generales sobre la teoría de la 

ción Públicaº, ele autores que en nuestro país son 
más consultados y de los que escogimos algunos de 

principales capítulos que consideramos útiles para el ca 
nacimiento general de la mencionada teoría. 

El método de investigación consistió en llevar 

a cabo como parte segunda; un amplio análisis de las di..c 

versas secretarias de Estado e Instituciones descentrali 

zadas y de participación Estatal, en las que la función

del M.V.Z. como profesional del sector agropecuario es -
necesaria, demostrándolo a través de la reseña de activi 
dades que puede desempeñar de acuerdo a los de ac 

ción que las Instituciones poseen dentro de sus atribu-

ciones. Se realizaron visitas con el fin de investigar -
en la forma más práctica posible el papel que debe y pu_§; 

de desempeñar el M.V.Z. en la Adrninistrc1ción Públ:Lca,de~ 
de luego en el terreno básicamente agropecuario, además 
de que se recopiló el rnab3rial suficiente para poder cu~ 
plir con nuestro objeti.vo rnedfonte el análisis nietodoló
g).co de los organigramas. 

Nuestro mótoclo se completó, con la interpreta
ción que se hizo del material que contieno e1 Manual de 
Organización del Gobierno Federal en c.iu put:illcm::ión más

reciente edi toda y ¡;¡ctualizada a la fect1n. 
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IIL~ 

1.- Teoría de la Ad~inistración 

1 .. 1 ·~ · .. Definiciones. 

Algunas de las definiciones que e1 estudiante -

de M.V.Z. debe de conocer son las siguientes: 

"La Administración Pública es la actividad admi 

nistrativa que realiza el Estado para satisfa-
cer sus fines, a través del conjunto de organi.:! 

mas que componen la rama ejecutiva del gobierna 
y de los procedimientos que ellos aplican, así 

como las funciones adrn:Lnistrativas que llevan a 
cabo los otros órganos y organismos del Estadoº. 

( 13) 

El Profesor Fritz Marstein Marx, en su libro -
"Elements of public administration" Define a la 
Administración como "toe.la acción encaminada a -

convertir un propósito en real.idacl positivo" y, 

añade "es el ordenamiento sistemático de hechos 

y el uso calculado de recursos ap1icados a la -
realización de un propfü.üto preL=::viendn los obstá 

culos que puedan surgir en el logro del mismo. 

Es la supervisión del trabajo y material que se 

emplean para realizar el fin propuesto, de modo 

que se lleve a cabo al más bajo costo de ener--

gia, tiempo y di.nern. 11 
( 9) 

Luther Gulick, Define la "Aclrninistración Públi-
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ca" como aquélla actividad encaminada a hacer -

que las cosas se hagan de acuerdo con ciertos 

objetivos y añade; "Es un sistema de conocirnien 
tos por medio del cual los hombres establecen -

relaciones, predican resultados e influyen en -

las consecuencias de cualquier~ituación en que 
se organizan para trabajar unidos en el logro ;,,.. 

de un propósito común". ( 10) 
-'-··',- --

"La Administración Pública consiste 
aquéllas operaciones que t:i..e~er¡ ¿;;~ 

· lización o actuación de. d:lreqt~ic:h,t:i$ .Públicas''. - · 
( ) 

Se es tima la def'inioiÓn apro~i~d~ par,a ;'la ·. Admi""" 
nistraci6n Pública de las recLlrscJs ágr~pecua- .:. 
rios como: 

"El Conjunto de ciencias que se encargan de la 

organización y dirección de hombres y materia-
les para lograr los fines del gobierno en rela
ción con el sector agropecuario". 

O bien finalmente: 
"El Conjunto de principios científicos en los -
cuales debe basarse todo gobierno para el uso -

racional de todos los elementos que concurran -

al complejo: suelo-agua-atmósfera-plan ta-f10!11bre" 

( López. Llanes J. y Ak)Uilar Valdés A. ) 

Más definiciones podr{an mencionarse, pero bas

tan las presentadas para conocer el contenido -



general de las mismas ya que todas mencionan 
tres elementos básicos. 
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Primero un propósito, una meta, un fin, un obj~ 
tivo. Segundo, un sistema, un método, un proce
dimiento para realizarlo; y tercero un proceso 
de vigílancio, de supervisión que tiene por o~ 

jeto hacer que los Fines se realicen con un mí

nimo de recursos. De modo que, la Adrrünistra- -
ción en general para todos los autores sobre es 

ta materia significa un proceso por medio del -

cual se establecen sistemas de ejecución y vig,i; 

lancia para llevar a cabo un propósito con el -

mínimo de tiempo, energía y materiales, y dicho 

de otro con la mayor ef.iciencia. 

Por lo tanto el contenido de la Administración 

Pública como actividad varía en el tiempo y en

el espacio. No puede elaborarse un patrón que -
sea válido para todos los países, ni mucho me-
nos para todas las edades. El área de esta act_! 
viciad, cambia de acuerdo con el grado de desa-
rrollo, el momento histórico, la situación geo
gráfica y otros factores. 

1. 2. Los Procesos Administrativos del Gobierno. 

Cada sociedad políticamente organizada tiene su 
propia configuración de ideas, actitudes, nor-
rnas, procesos, instituciones y otras formas de 

expresión humana en respuesta a las cuestiones 

siguientes: ¿Quiénes han de dirigir la conducta 

de los ciudadanos y encauzar los procesos socia 



9 

les mediante el ejercicio del poder p6blica? -

¿Cuáles deben ser los propósitos del Estado y -

las normas para lograrlas? ¿Cómo deben ordenar
se los procesos y las normas para lograrlas? -
¿Cómo deben ordenarse los procesos y las insti
tuciones del gobierno? ¿De qué modo deben ac- -
tuar los gobernantes y gobernados en sus rela-
ciones políticas? ¿En qué forma y grados deben 
fijarse los lírni tes de la aut:aridad y de las -

libertades de los ciudadanos? Tales son los pr.2 
blemas de naturaleza 1 justificación, fines 1 ad
ministración y límites del gobierno. 

' 

Entonces la Administración Pública es el gobie_!: 
no, es decir todo el conjL1nto de conducta huma

na que determina como se distribuye y ejerce la 
autoridad política. En general se utiliza en el 

ideal de perfeccionar las referidas actividades 

gubernamentales para que sirvan con mayor inte!.2 

si dad a los ideales co1ectivos. Es un movimien

to de acción, de reforma, que persigue implaca
blemente la corrupción y la ineficiencia. 

Para los propósitos de esta tesis varnos a adop
tar un definición més restringida de la Adminis 
tración P6bl:Lca que enfoca ciertos procesos de 

gobierno, porque constituyen los elementos ese.e! 
ciales de la aplicación adrninisLrativa de las 

normas polf.tica~.o y !.:.>on 1 por Jo tanto, de gran -

importancia en el funcionamiento de todo siste
ma político. (13) 



10 

Son los siguientes: 

1.- Planificación: La formulación de programas, 

especialmente la integración del plan a la_!: 

go plazo de todo el gobierno, incluyendo la 

formulación de presupuestos y las funciones 

relacionadas de administración financiera; 

2.- Admini~l:rnción de personal: La elección, -
educación y dirección de las personas que -
han de participar en las tareas gubernamen
tales proporcionando el factor más decisivo 
de toda situación administrativa, la cali-
dad humana corno especial referencia a los -
problemas de relaciones humanas en el traba 

jo; 

3.- Organización y Métodos; La or~enación de -

las estructuras institucionales desde los -

puntos de vista de la dirección de trabajo 

las jerarquias y relaciones de autoridad, -

los controles, los grados de centralización 
y descentralización, la coordinación, la 

sistematización de los procedimientos, y -

otros asuntos conexos; 

4 .- Relaciones de J.a rama ejecutiva con el pú-
blico y con las ramas legislativa y judi- -

cial; el sistema de gobierno en su signifi

cación total, incluyendo considerélciones e~ 

pecificas sobre las relacione~; de sus divEir 

sas partes y la responsabilidad de los ad--
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ministradores ante el puebla. 

En nuestro análisis trataremos de reconocer 
las relaciones de estos procesos con el re~ 
to de la realidad social, aprovechando las
enseñanzas pertinentes de las demás cien-·
cias sociales, sin pretensiones exageradas
de autonomía o sistematización cientifica,
sino más bien con realismo y humildad en -
cuanto a las limitaciones de esta discipli
na en la actual etapa de su desarrollo. 

En resumen, la ,l\dministrac:i.6n PC1blica es la 
fase del gobierno que consta de la ordena-
ci6n cooperativa de personas, mediante la -
pJani ficación, orgarüzación, educación y d~ 

rección de su conducta, para la realización 
de los fines del sistema político. (16). 

1. 3. Relación de la Administración Pública con otras 

ciencias. 

1. 3. 1. Administración PtJblica y Derecho. 

la Administración Pública tiene estrecha 
relación con e]. Derecho que es el conju_c: 

to de nonnas sancionadas por el Estado,

que,3e :identifica corno el cuerno de pre

ceptos vigentes y su aplicación en las -
distinta~; i'u1T11¡1S ele adm.i.ni.strar justicia. 

Por eso rnuclHb ele los e!'il:udios J.lamados
de Aclml.nislrc-ic:i611 P(ibli.ca, ~rnn en reali

dad t~~;t:ucli.o:; '."10LJ1"e cJenJc.t1c: com:.titucLo--
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nal, administrativo o derecho público en 
general. Es de hacerse notar que, en ge

neral, en todos los países los estudios 
sobre Administración Pública se inicia-

ron como estudios jurídicos, para pasar 
después al enfoque político; hasta que se 
aceptó a la Administración Pública como

disciplina científica autónoma, dis~inta 

del derecho, de la política, de la econo 

mía, aunque se relacione con ellas. 

Es cierto que algunas Escuelas estudian

el Derecho con enfoques más amplios, en

atenci6n a criterios filosóficos, rüstó

ricos y sociológicos, preocupándose tam

bién por los problemas de como debe ser. 

Sin embargo, lo que prevalece en la pro

fesión legal es la tarea de conocer y -

aplicar el derecho tal como es, separán

dolo de las gestiones relacionadas con -

la legislación, con la formulación de -
las normas. El problema administrativo -
en la fase ejecutiva es distinta de la -
función judicial. Es verdad que exige,-
igualmente, el conocirníento, la interpr_§; 
tación y la aplicación de las leyes, pe
ro su principal medio de acción no con-
s iste en determinar derechos y obligaci!:! 

nes resolviendo controversias en proced2: 

m.ientos judiciales. Toda situación admi

nistrativa tiene sus elementos jurídicos 
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y viceversa, toda situación jurídica - -
tiene sus elementos administrativos. Tan 
erróneo es distinguir como identificar -

absolutamente estas dos realidades com-
plementarias, cada acto_administrativo -

está basado directa o indirectamente en 

una norma jurídica, pero su significa

ción completa no se deriva de esa base 

legal,pues la administración consta en 

gran parte de elementos discrecionales. 

Una concepción amplia del Derecho, que -

incluya todos los fenómenos relacionados 
con su creación y aplicación, puede aba_!2 

car a todo el gobierno y por consiguien
te, a las actividades de su rama ejecut~ 
va. Esto equivale a expandir el concep
to de "Derecho" para hacerlo equivalente 
a "Estado". 

En algunos países prevalece la noción de 
que es suf icinete analizar la Administra 

ci6n P6blica con ese enfoque legalista -
de ómbito muy limitado. En estos casos, 
el pensamiento teórico y práctico sobre 

la Administración P6blica se reduce al -
conocimiento de lo que disponen los pre

ceptos legales aclarnndo su significa- -

ción lóoica en cuanto a las formas de or 

ganización, funcione~. 1 jerarquías, rela

c.i.ones de autor:i.clad y ot:ros aspectos, p~ 
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ro sin entrar en la administración de -
esos preceptos. Casi siempre se le iden
tifica como Derecho Administrativo. 

En ciertos tratados se llega al extremo 
de adoptar "R priori" una definición am

.biciosa del derec!10 administrativo que -'
incluya· la administración de los precep
tos tanto en los procesos ejecutivos co
mo en los judiciales, olvidándose inme-
diatamente tal definición amplia,para l! 
mitar el resto de la exposición aJ. análi 

sis de las disposiciones legales. 

Cuando la Administración Pública se con
cibe como el conocimiento y la aplica- -
ción mecánica de los preceptos legales, 
nb se cultiva ni la teoría ni el arte -
de administrar¡ faltan las escuelas para 
educar a administradores públicos; los -
cargos ejecutivos son para personas 
nas a las técnicas y los ideales a la le 
gislación;las prácticas administrativas 
se caracterizan por la obediencia rígida 
al Derecho, sin la capacidad creadora -
que ellas requieren¡ se flace un exagera
do uso de procedimientos judiciales y se 
da un predominio correspondiente a las -
opiniones legales; y la obsesión del as
pecto jurídico con los asuntos pl'1blicos 

eclipsa los problemas de creación y admi 
nistración de lns normas. 
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A veces se pretende imponer normas que -

no están ajustadas a las condiciones del 

ambiente. Se puede dar el caso de decre
tarse un sistema de administración de -
personal basado en el principio del mér~ 
to, sin mediar esfuerzos suficientes pa
ra que sean comprendidos y aceptados, p~ 

ra conseguir y capacitar funcionarios -
que puedan administrar con eficiencia, -
para que su organización y procedimien-
tos sean ef:Lcaces dentro de las exigen-
cías de adaptación. 

Es cierto que en algunas situ~ciones 13 
desconfianza es el motivo que se esconde 
detrés de esta actividad r11ezquina respeE 
to a las posibilidades de la discrecion5! 
lid.ad administrat:Lva. El poder legislat2: 
vo quiere protegerse contra abusos por -

. ' ' 

parte de los funcionarios ejecutivos. s~ 
gón veremos más adelante control le-
gislativo puede ser en ciertas circuns-
tancias un valor de rango más alto que -
la eficiencia administrativa. Pero lo 
que queremos subrayar aqu.t es la falacia 
de ignorar la importanc:i.a do las faculta 
des discrec:Lonales para el cumplimiento 
eficaz de los progr_amns pCibl icos. E1 sa
crificio parcial de lo. cl;;1se administra
tiva cuando las circtmslancicis lo exijan, 
debe estar .i.nfm·mJdo por de'·,¡ ;·:~ones con
cien lf3s, basa deis en todo~'> .Los el ernen tos-
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de juicio. Se.requiere une comprensión -
cabal en cuanto a límite de eficacia de 

. las leyes,la necesidad de complementar-
las con la administración, la verdadera 
naturaleza de valores en conflicto,y 
las relaciones respectivas de estos val_g 
res con los medios disponibles, bien - -
sean de control lativo o de eficien 
cía administrativa.Sólo así puede haber 
un esfuerzo inteligente por lograr el me 
jor equilibrio posible. (16) 

1.3.2. Administración Pública y Cultura. 

Por cultura debemos entender ante todo,
la pauta y artefactos distintivo de un -
grupo humano, así como su modo general -
de vida, aunque constituido por partes -
que tienen algo de existencia indepen- -
diente y que también actúar recíproca
mente unas con otras. Damos por sentado
que el concepto de cultura representa un 
respetable instrurnenl:o científico, y que 
resulta adecuado y út.il aplicar este co.!2 
cepto al análisis de las complejas Soci~ 
dades Contemporáneas, sin dejar de reco
nocer que nuestro uso es impreciso y que, 
caracteristicamente, nos conduce tan só

lo a la fose de \1.lsión i11 terior y de hi
pótesis de las ciBncias sociales.(23) -
Aunque se reconoci;: ~Jenen:tll!lente la relé1-

ción entre la Adrninis traci(m Plibl.ica y

las otras fases complementarias del Esta 
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do, es todavia muy tímida la disposición 
a apreciar los procesos adrninistrativos
del gobierno como una expresión de la -
cultura de cada pueblo. Sin embargo, la 
Administración Pública, tanto en la rama 
ejecutiva como en los demds sectores del 
gobierno, es un reflejo del estilo de v~ 
da de cada sociedad, de su configuración 
de ideas, actitudes, costumbres, normas, 
instituciones, procesos y otras formas -
de conducta. 

Hay ciertos países donde el ambiente cul 
tural no ofrece condiciones favorables -
para que el gobierno sea honrado y efi-
ciente. Asi, por ejemplo; se practican 
impunemente el soborno, la malversaci6n
de fondos y otras formas de corrupción -
administrativa, y no existe en la socie
dad un consenso de desaprobación sufi- -

cientemente articulado o intenso para P:2 
ner coto a tales irregularidades. En - -
ciertos casos, la actividad de los ciud~ 
danos y de otros líderes frente al go
bierno es de puro cinismo. Se le consi 
dera como un mero escenario de la lucha 
por el poder, donde cada competidor tie
ne el solo objetivo de satisfacer sus 
ambiciones egoístas, no se concibe el -
sistema polit:ico como un instrumento 
del pueblo para enriquecer y distribuir
el patrimonio colectivo, tanto espiritu
al cpmo material. Tampoco, se alcanza -
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a imaginar la enonne potencialidad de -
servicio que hay en el gobierno. Al con
trario , se le considera como una fuente 
de opresión, estorbo y dilaciones o por 
lo menos, no se le atribuye importancia
positiva en la vida de la sociedad. 

Esta actitud derrotista contagia toda -
la conducta relacionada con los procesos 
políticos, produciendo desde la apatía -
de los ciudadanos tiesta la corrupción de 
los funcionarios públicos. Entonces el 
problema parece insoluble, porque sus -
raíces penetran hasta las entrnñas de la 
cultura, hasta los más profundos aspee-
to~ de la personalidad, y exige esfuerzos 
titánicos de transformación total. Los -
remedios tienen que ser entonces de gran 
amplitud e intensidad, con proyecciones 
a largo plazo. 

No bastará las reformas de organización
y procedimientos en la rama ejecutiva -
del gobierno, y mucho menos si estos ca~ 
bios se refieren a los aspectos más esp~ 
cializados de la administración pública. 
En tal situación hay que cultivar la ca
lidad humana, dentro y fuera de las es-
cuelas, sin limitar el esfuerzo a los me 
dios tradicionales. 

En la Administración Pública casi todo -
el interés al principio, era por crear -
instituciones, reorganizar, implantar --



19 

nuevos sistemas de trabajo, mientras que 
actualmente se da mayor importancia al -
factor l1umano y se dedica más atención a 
los aspectos de educación y de liderato. 
La concepción mecanicista ha ido cedien
do terreno a la de las "relaciones huma
nas". 

El sistema de mérito en la administra- -
ción de personal fué en los comienzos un 

medio de acabar con los privilegios par
tidistas y los favores personales. Como 

tal, su aplicación se caracterizó por un 

grado muy alto de rigor mecánico, Así --

tenía que ser.La Ley 

sus :ici.ones 1 los reqlarnentos cornplet~ 

ron la minuciosidad del mandato legisla
tivo y la administración del sistema al

tamente centralizada en todos sus aspec
tos, pasada la primera etapa estableció -

el sistema sobre la base del mérito, - -
ahora comienza a condenarse eJ exceso de 
mecanismo como una camisa de fuerza que 
entorpece y desalienta la iniciativa de 

los administradores, También es irnporta_!2 

te entender bien la relación entre los -
procesos básicos de la cultura y los pr.:;,: 
blemas de la Administración PGblica. No 
se trata únicamente de comprender la din~ 
mica social y conseguir medios efectivos 
paro orientarla. preciso,dclt'~rnás pare!! 
tarse de las repf2rcusi.ontc.:s que la""; refo!: 

mus gubernamentales pt.ieden tener sobre -
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las fonnas fundamentales de la cultura.
Asi, por ejemplo, puede constituir un ns; 
table fracaso y hasta convertirse en in~ 
trumento de destrucción un plan de desa
rrollo industrial que formule y ejecute 
funcionarios encerrados dentro de una es 
pecializaci6n sin tomar en cuenta los -
efectos de la industrialización en las -
preferencias valorativas de la gente, en 
las relaciones de familia, en la person~ 
lidad y en muchos otros aspectos de la 
cultura. Por eso la preparación del per
sonal debe de estar orientada por el co
nocimiento de las relaciones entre la -
cultura y la Administración Pública (16) 

1.3.3. Administración Pública y Economía. 

De lo dicho anteriormente se deduce que
es muy estrecha la relación entre la ad
ministración pública y la eoonomia. El -
sistema de producción y distribución de 
bienes económicos es sin duda, uno de -
los aspectos más destacados y determina.e; 
tes en cualquier situación cultural. 

Las teorías marxistas llegan hasta a a-
signarle el papel dominante. Según ellas; 
la peculiar naturaleza de las relaciones 
económicas domina la configuración total 
de 1a cultura, La superestructura 
sbcial en sus aspectos artísticos,-
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religiosos, politices, juridicos, en to
das sus fases, está determinada por las
fonnas básicas de actividad económica. -
Así la lucha de clases es la clave de to 
do el sistema social basado en la econo
mia capitalista. El gobierno no es más -
que el comité ejecutivo de la clase domi 
nante. Sólo un cambio en las ráices eco
nómicas puede transformar el sistema de 
Vida. 

La tradición liberal democrática, aunque 
generalmente no acepta la interpretación 
económica de la historia, reconoce la i~ 
portancia de las relaciones económicas,
Es cierto que difiere en forma irreconc~ 
liable de los procedimientos marxistas. 
Estos postulan el colapso inevitable del 
capitalismo culminado en la revolución ~ 
y dictadura del proletariado,como etapas 
de transición en que la reforma económi
ca ha de imponerse con sacrificio de to
do lo que pueda obstaculizarla. Finalme.'.2 
te, este proceso conducirá a la verdade
ra democracia, sin división de clases ni 
sistema político basado en la coacción. 

Del otro lado, en el sector democrático, 
tanto las corrientes más conservadoras ca 
mo las rn6s l'eformistas, defienden la tesis 
del carnbio legal y pacífico por los cau
ces del gobierno representativo, con pr~ 
tecci.6n de los derechos y las libertades 
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fundamentales de la cultura occidental. 
Las diferencias internas en este campo -
se refieren al mayor o menor grado de -
participación gubernamental en los proc~ 
sos económicos y las correspondientes ll 
mitaciones de la iniciativa privada. Los 
conservadores de hoy tienen más confian
za en la eficacia del mercado libre para 
orientar las actividades de producción y 
distribución mediante los ajustes de la 
demanda y la oferta, reflejados en el í~ 

dice rector de los precios. Los reformi~ 
tas se~alan las imperfecciones de este -
sistema y proponen que el gobierno las -
corr1Ja 1 actuando como orientador de la 
economía por rnedio de controles 1 incent_i 

vos y empresas propias. Pero ambos ban-
dos coinciden en atribuir al gobierno la 
misión de fomentar la producción y hacer 

más equitativa la distribución de la ri
queza colectiva. El desacuerdo es sólo 
cuestión de grado que va disminuyendo. 

No procede analizar aquí la sustancia de 
este debate que constituye el dilema ce_c: 
tral de nuestra ~poca. Precisarnen te de ..:. 

él únicamente por la luz que arroja so-
bre la ad~ertencia. de que la administra
ción pública y la econrnnía son manifest~ 
ciones crnnplementarias de la cultura en 
in tima y constan tE: inler~\cciór.1, En o pos i
cj.ón a la tesi.s rnar·xista 1 la posición d~ 
mocrética posLula que el gobierno contra 
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lado por el pueblo puede transformar la 

economía en un proceso de evolución ha-

cia formas más eficientes y equitativas. 

No admite la subordinación inexorable de 

la política a los intereses de una clase 

dominante. Pero ambas ideologías coinci

den al reconocer la compenetración de la 

economía y la política. 

En cuanto a la rama ejecutiva del gobie! 

no, tendremos que estudiar en los capít~ 

los siguientes, cuestiones de este tipo 

¿Cómo debe organizar sus funciones y me

todizar sus trabajos para reglamentar, -
orientar, complementar e influir por - -
otros medios las actividades económicas? 
¿Cómo debe llevarse a cabo la planifica
ción económica? ¿Cuál debe ser el grado 
de centralización de estas funciones? -
¿En qué forma ha de lograrse la coordin~ 
ción necesaria? ¿Cuáles son los proble-
mas de las entidades autónomas del go- -
bierno? ¿Qué relaciones deben prevalecer 
entre las ramas legislativas y ejecutiva 

para estos propósitos? ¿Qué clase de in
vestigaciones y decisiones son necesa- -
rias? ¿Cómo ha de capacitarse al perso-

nal para estas tareas?. 

En cualquier sitio y época, la eficien-
cia de la administración Pública resulta 

determinante para la solución de los pr~ 
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blemas económicos. Ahora bien, en los -
paises que necesitan un mejoramiento ca.e! 
siderable de su eficiencia económica, es 

siempre di"'amática y a veces trágica la -
significación del elemento administrati

vo. Una y otra vez la experiencia repi
te la lección de que es imposible efec-

tuar reformas económicas sin basarse en 

prácticas adecuadas de gobierno. Cuando 
se ignora es ta relación, los remedios r~ 
sultan efímeros y a veces contraproduce!:! 
tes. El despilfarro puede alcanzar des-~ 
pilfarros muy grandes. 

Hay países en que la Administración Pú-
blica es un instrumento de explotación -
en manos de la clase dominante. El poder 

económico excesivamente concentrado por 

falta de equidad en la distribución de -
la riqueza, domina los procesos politi-
cos. Se excluye del sufragio a grupos -
numerosos de la población, la dependen-
cia económica exige la lealtad política, 
es frecuente la compra del voto, se pra~ 
tica el soborno por diversos medios, y -

las distintas formas de corrupción minan 
al gobierno. En estas condiciones cual-
quier esfuerzo por mejorar la rama ejec~ 
tiva tiene que reconocer el dato básico 
del control económico. La reforma de es
te sector resulta en algunos casos, sen

cillamente imposible. ¿Cómo puede esta--
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blecerse en estas circunstancias un sis
tema racional de planificación,presupue~ 
tos o administración fiscal? los cam-
bios especif icos que se efectúen dentro 

de las limitaciones apuntadas pueden ser 
vir para perfeccionar la injusticia. Es 

cierto sin embargo, que en momentos de -
transición el aumento de la eficiencia -

gubernamental puede convertirse en el 

factor decisivo para transformar el -
"statu qua". 

Si tomamos como ejemplo otras situacio-
nes sociales, será más fácil aclarar la 
influencia de las condiciones económicas 
en las formas y los procesos de la Ad- -
ministración Pública. Cuando un gobierno 
se dedica a la orientación de los proce
sos económicos, su administración públi
ca deberá ser eficiente y vigorase y es
tar organizada en las formas más adecu~ 
das para dicho propósito. Esto es cierto 
tanto en el caso de la economía dirigida 
de los países comunistas y de socialismo 
democrático corno en sistemas de mercado 
libre en que la participación gubername_c: 
tal sea limitada, pero positiva. Aún en 
esta última alternativa las tareas de re 
gular y complementar las operaciones pr];_ 

vadas para corregir las imperfecciones -

de la competencia y hacer más equitativa 
la distribución de bienes, son sumamente 
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difíciles y exigen formas especiales de 
organización y procedimientos. (16) 
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2.- Diferencia entre Administración Pública y Privada. 

Ahore bien, en cuanto a la significación recíproca -
de la Administración Pública y la Privada ocurre lo 
contrario; que tradicionalmente ha prevalecido el e~ 
pe~o de identificarlas. Por eso procede aquí un es-
clarecirniento que contrarreste lfü: tendencias de -
asimilación, llevándolas a un justo equilibrio donde 
se reconozca también la importancia de las diferen-

cias. 

En la solución de estos problemas se producen cier-
tos principios de aplicación general. Las normas b~ 
sicas de prograrnaci.6n, división del trabajo, relaci,2 
nes de autoridad, organización de funciones y respo~ 

sabilidades, presupuestos, contabilidad,personal y -

otros aspectos son útiles en todos los tipos de ad-
ministración. Pero esto es cierto únicamente en - -
cuanto se tomen los principios más fundamentales co
rno normas flexibles, adaptándose a las peculiarida-
des de cada asociación. Las características distin
tivas determinan en gran parte las formas particula
res de administración. 

2.1. Principales·características que diferencian una 
administración de otra. 

Veamos cúales son las características fundamen
tales que dan perspectiva a las comparaciones -
más particularizadas. 

Primero, el gobierno existe para servir e:1 los in 
tereses generales de la sociedad, mientras que 
una empresa privada o comercial sirve a los ínte 
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reses de un individuo o grupo. 

Segundo,el gobierno es entre todas las asocia-

ciones la que tiene autoridad política suprema 

en base a la constitución. 

Tercero, la autoridad del gobierno está sancio

nada por el monopolio de la violencia. 

Cuarto,la responsabilidad del gobierno corres-

pande en exigencia a la naturaleza y dimen-

sión de su poder, desgraciadamente hay gobier-

nos que no favorecen en forma significativa la 

vida de la sociedad, que están subordinados al 
poder de grupos particulares ~ue no pueden san

cionar efectivamente sus mandatos, o que en vez 
de servir a los intereses generales del pueblo 

son instrumentos para e.xplotarlo. 

Lo que importa en el contexto presente es adver 

tir como ésta caracterización del gobierno imp53 
ne peculiaridades a su administración, Podemos 

ennumerar algunas consecuencias: 

a) La tarea gubernamental es enorme, compleja,

difici l. El tamaño de .las operaciones, la -

multiplicidad de los pn:ipósitos y la comple

jidacl de los programas exigen fonnas especi~ 

les de administración. 

b) La universalidad y soberC1nfo del ~Jobierno s~ 

pone que éste l1a de resolver los conflictos 

de intereses privados; tratando de alcanzar

el máximo posible de LJ1c:mes Lor ~Jeneral. para 
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esta función hay requisitos de imparcialidad · 

y equidad que condicionan la conducta admi-~ 

nistrativa, distinguiéndola de las empresas 

privadas. Son evidentes las manifestaciones 

de este rasgo característico. 

e) El gobierno es responsable ante el puebla. -

Sus actuaciones están constantemente expues
tas a la publicidad y a la crítica. las opi

niones de esa autoridad superior son muy di

versas y variables. Ccialqui.er asunto puede -

convertirse en un ingrediente explosivo para 

la opinión pública. Sin duda , la administra 
ción gubernamental tiene que a ta-
les exigencias con mayor apego que la priva
da. En un sistema democrático el carácter re 
presentativo del gobierno acentúa esta pecu
liaridad. 

d) Los gobernantes, desde los más altos en la -
jerarquía hasta los de nivel inferior, repr~ 

ssntan a un poder inmenso de coacción, fren

te al cual se l'equieren protecciones especi~ 

les. Sus actuaciones deben estar controla-

das por la supervisión de sus , del -
pueblo, y sobre todo, de su propio sentido -

ele responsabilidad. Esto presupone procedi-

rnientos, actitudes y fonnas de organización 

especiales que limiten la autoridad evitando 

su abuso. 
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e) La eficiencia de una entidad gubernamental -
no debe medirse par la maxírnización de sus -
ingresos o la minimización de sus gastos, s]; 
no por 1a calidad a intensidad con que real_l 

los prop6sitos públicos. Es una equivoca
ción común la de juzgar al gobierno en térm.:!; 

no de sus ganancias y pérdidas -corno si fue

se una empresa privada- con el empeño de que 

gaste poco 1 no incurra en deude1s y mantenga 

sus presupuestos equilibrados. A menos que -

· el gobierno sea un negocio de los gobernan-

. tes, su eficiencia siernpre debe juzgarse con 

arreglo a cómo contribuye a l.a satisfacción 

de las necesid<01des y los idea.les del pueblo. 

(16) En cambio la aclministración privada o

utili taria se caracteriza por ser una admi~-
nistraci6n comercial, cuyo objetivo prirnor~

dial es lo9rar la obtención de beneficios -

para un grupo determinado de individuos o 5_2 

cios. En este tipo de empresa las ganancias 

se mic.ien en términos monetarios y deben reg!:! 

larse por método~> exactos de contabilidad.En 

la empresa privada ademéis se Ü? otorga una -

relevante importancia a la relación entre in 

gresos y egresos, por lo que los cri. terios -
que se manejan van de acue1-do n los princi-
pios cuyos fines son u!:.Ui tm·ios. Por otrc~ -
parte, los asunto:;; se valoran o Lr'C1véc1 de - -
constantes cálculos econ6micoc:; de mercado. -

( '7) Por lo que, podemos finalizar ~>ei'íalanclo 

clt1re:ur1ente que "el oob.i.er·no debe persr::guir -
siempre objetivos de carúcl:f:Jl' social". 
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3.- La Administración Pública en México. 

Al iniciar en nuestro estudio de tesis lo correspon
diente a la Administración Pública en nuestro país -
debemos señalar que como objetivo académico específl: 
co, es "muy importante para los estudiantes que tie

nen interés en esta área¡ entender cual es la fun- -
ción social y política del Médico Veterinario Zootec 

nista interesado en trabajar con el Estado" v. vgr; 

en las Secretar.las o en algunas instituciones desce_'.2 

tralizadas o de partic~pación estatal. Por lo que -

a continuación transcribimos algunas citas que se -

consideran de interés. 

"El Estado debe cumplir con la función de la Adminis 
tración Pública, en nuestro país tiene corno base la 
Constitución Política en cuanto a que encierra las -
normas que se refieren a la estructura del Estado, a 
la organización y relaciones entre los poderes públ! 
cos y los derechos fundamentales de los individuos, 
en cuanto que constituyen una limitación para la ac
tividad del mismo Estado." 

La función ad1ninistrativa es la que realiza el Esta
do bajo un orden jurídico y consiste en la ejecución 
de actos materiales o de actos que determinan situa
ciones juridicas para casos individuales. En una ac:... 
tividad ininterrumpida que puede prevenir a veces -

conflictos por medidas de politica. No supone una -

situación preexistente de conflicto y cuando llega -

en alaón caso a definir una situación de derecho, lo 

hace no como finalidad, '.;i.no como medio para podt:Jr -

realizar otros acl os admi.n:i.sl1'ativus, ~:;e dicl" que se 

realiza bajo un orden jurídico, porque si se acepta 
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como úna función de ejecución c;le las leyes, presup~ 

. ne la existencia de éstos y que el Estado actúa co!:! 
.forme a la norma legislativa o legislación general 
que crea el orden jurídico. 

De acuerdo con lo que hemos expuesto y partiendo de 
que el Gobierno Mexicano es presidencial 1 analizar~ 

mos la organización del Gobierno. El artículo 49 -
Constitucional, aplica la división en tres poderes, 
a saber: El lativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
De los tres poderes que mencionamos, sólo los dos -
primeros que enumera la Constitución están investi
dos de poder, el lativo a través de la Ley y -

el Ejecutivo por medio de la fuer¿a material. 

Por lo tanto 1 J.e1 organización del gobierno. mexicano 

parte del Presidente de la Rep~blica,mismo que nom

bra E-1 sus colaboradores más cercanos, siguiéndole -
en jerarquía los Secretarios de Estado, y el encar

gado gobierno del Distrito Federal. El 25 de dl 
ciembre de 1917 fué expedida la de Secretarías 
de Estado, que inc.J.u:f.1:1 en sus principios solamente 7. 

A través de modificaciones subsec:uc:ntes, en los --
años de 1921 a 1975 se ha venido modificando esta -

Ley, teniendo en la c.Ktualidad '1'7 secretai':í.as de E~ 
tacto, que rná:::. adelante se mencionarén de acuerdo a 
la importancia y relación que tengan con la partic2:; 
pación técnico-administrativa del Médico Veterina-
rio Zootecnista. 

La ley señala cuales son las SecrelcffÍas de Estado, 
con el propósi. to de que se encarrJuE.m: 

a) Del despacho de los negocio:~ de ot·den ac1ministra 
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la F ederaclón .. · 

b) Del (3Stud¡QY planeación de la política de conju_IJ · 
to qyE!· en Ciertas ramas debe seguirse. 

· .c)·oe promóver y gestionar lo conveniente en cada 
una de. las ramas de la Administración Pública. 

Con base en lo citado, podemos seña]ar que al Presi

dente le corresponde dictar las normas, sistemas y -

políticas adecuadas para el mejor logro de la Admi-

nistración Pública, puesto que uno de los medios es 

el trabajador, pertenece a él señalar Jos requisitos 

que se requieran para su nombramiento y relac:Lones 

laborales, de acuerdo con la escrita. 

En el desarrollo de las funciones de la Admin.istra-
ción Pública, el trabajador al servicio del E~'tado -
juega un importante papel. La eficacia y eficiencia 

de una organización administrativa no puede compren
derse sin el concurso de quienes realmente partici-
pan de esa organización. Para su operación, la acti
vidad estatal necesita de personal adecuadamente e~ 
pacitaclo para 1a atención de los servicios públicos 
pecuarios. La relación entre el Estado y sus trabaj~ 
dores se denomina FUNCION PUEl..ICA, y se constituye -
por el conjunto de deberes, derechos y situaciones -
jurídicas que se originan entre ambos. 

3. 1. La IJurocracia como factor detenninante i;m la -
Administrnción Pública Agropecuaria. 

Es difícil encontrar a un sólo individuo que h~ 

biendo tratado o tenido contacto con oficinas -
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p(1bl icas no tengan algún reproche, o reclamo en 

contra de ellas. La palabra "burocracia" evoca 

un mundo de papeleo, de irresponsabilidades, de 

demoras y a veces, de opresión y arbitrariedad. 

Por eso las oficinas públicas son vistas por 

las personas como males indispensables de la é

poca actual. Los burócratas; integrantes de - -

esas oficinas, son profesionales en el manejo -
de procedimientos administrativos de muy diver

sos orígenes 1 finalidad o significado estructu
ral. 

Al desarrollarse el sistema administrativo ofi
cial y al participar en competencia con la em-
presa privada, crecen o nacen las instituciones 
del Estado,ya sea a~adiendo oficinas, departa-
mentas o direcciones a las Secretarías de Esta
do o integrando nuevas empresas descentraliza-
das. Para lograr el impulso en la vida pública, 

esas instituciones necesitan del empleo de un -

tipo especial de trabajador: el servidor públi

co, citado por el vulgo en fonna despótica como 

burócrata, y que es el trabajador al servicio -

del Estado. 

Se dice con firmeza, que este elemento social -

es determinante en el buen o mal resultado del 

funcionamiento de la Adrninis tración Pública; p~ 

ro como risueña paradoja, este trabajador care

ce de la decisiva influencia de los destinos -

de una estructura que en gran parte depende de 

él. 
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La impresión que causa ante las.personas que -

por vez primera tratan algún asunto en las ofi

cinas, atendidas por burócratas en el gobierno 

federal es poco atractiva. 

La comparación entre el funcionario de oficina

burocrática y el de una oficina particular des
cubren desde luego,que mientras en ésta todo es 

orden, corrección, exactitud, rapidéz, simplic~ 

dad, en aquella el papeleo, la falta de aten~· 
ción. el desprecio por el tiempo del público -
son las caracteristicas principales a fundamen
tales. 

El hecho sólo de pagar una contribución requie
re tal número de requisitos, de firmas, de se-

llos, que se llevan horas íntegras. Para que -
hablar de otras gestiones que se llevan meses, 
cuando no años. Para comprender esa actitud bu
rocrática es necesario conocer sus característi 

cas. 

Las características esenciales de la Burocracia, 

citadas por el Maestro Lucia Mendieta y Núñez -

son: 

a) Desde el punto de vista de la estructura so
cial de México, la burocracia pertenece a la 
clase media. 

b) La burocracia tiene, exageradas, las taras -
de la clase rnedia,sobre todo ciertos prejui

cios que la nul:Lfican para la lucha indepen-
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diente; aversión al comercio y a los trabajos 
materiales de industrias y oficios, temor an
te lo incierto, deseo de conservar aparien- -
cias de honorabilidad y decencia. 

c) Su fa1ta de interés personal en el trabajo. 

d) Desprecio absoluto por el tiempo del público. 

e) La indudable inmoralidad de la burocracia que 
está en contacto directo con el público. 

f) La burocracia está organizada juridicamente. 

g) La indisciplina, característica del pueblo m~ 
xicano todo, también se manifiesta en la buro 
cracia. 

h) La naturaleza intelectual de su trabajo. 

i) La injusta selección de las personas en rela
ción con los puestos que ocupan. 

j) Se juzga a si misma infalible. 

k) El carácter improductivo de su trabajo 

1) Cubrir las apariencias en forma ostentosa. 

3.2. El Estado, empleador del burócrata. 

El gran conjunto administrativo que forma el ap~ 
rato del Estado, tiene que ver en su propia vida 

personal y en la de toda persona económica y so
cialmente activa. 

¿Quién puede decir que no tiene vinculo con el -
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Estado, a través de alguna Secretaría o depen
dencia descentralizada? 

Hace cinco o seis décadas el Médico Veterina-~ 
ria Zootecnista tenia relaciones profesionales 
únicamente con la Secretaria de Agricultura y 
Ganaderia y la Secretaria de Salubridad y Asi~ 
tencia, en cambio actualmente se podria decir 
que nuestra vida profesional corre paralela al 
desarrollo pecuario del sistema administrativo 
gubernamental. 

La administración Pública,no es,como tradicio
nalmente se ha creído,simple vigilante de la -
actividad económica. Grandes ideólogos del si
glo XIX insistieron en que el mejor Estado que 
podria existir era el que menos interviniera -
en la vida económica y social de la nación.Era 
la concepción del Estado policía, que no debe 
confundirse con la del estado policíaco de los 
regímenes totalitarios fascistas del siglo XX. 
El clásico Estado liberal ha pasado a formar -
parte de las reliquias históricas.A raíz de la 
gran depresión de 1929 a1933,una nueva necesi
dad se hizo més evidente en la vida económica 
de los estados :industr:Lalizados :mayor interve_!2 
ci6n de la maquinaria y los instrumentos gube!: 
narnentales en los procesos econórn:Lcos de la n~ 
ción.Con posterioridad,especialrnente después -
de la segunda guerra mundial, esa urgencia se -

sintió también en los paises que emprendía -
el desarrollo económico 
manecer aletargados por 

de~:3Pt1éé:i 

lus LrD~i. 
de per

En. --
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ambos casos, aunque por diferentes razones, se -

sintió en los países industrializados para lo- -

grar la estabilización y el empleo pleno, y en 

los subdesarrollados para emprender el desarro--

11 o con alto ritmo de crecimient:o, el Estado co
menzó a extender su radio de acción. Se convir-

tió en factor vital del ámbito económico de las 
naciones. De las tareas deliberati\/as y legisla
tivas del típico estado liberal, se pasó a las -
funciones ejecutivas del Estado interventor, en 
mayor o menor medida, del siglo XX. Los expertos 
caracterizan el paso de una etapa a otra por la 
transferencia del libre juego de las fuerzas so
ciales, libertad relativa, al planeamiento y ca~ 

trol central cada vez más :intenso de las rn.Lsrnas. 

La intervención histórica de los pueblos hizo -
del Estado su instrurnento natural. Las masas hu
manas movilizadas por cataclismos sociales, gue
rras y revoluciones, nunca antes vistos, irrum

pieron en Forma estrepitosa en el escenario his

tórico. 

El Estado era la institución que llevaría a la 

práctica una serie de procedimientos con base en 

millones de hombres y mujeres deseosos de supe-

rarse. Los instrumentos gubernamentales fueron -
refinados para llenar nuevas necesidades. Surgió 

entonces la técnica de la organización adrninis-

trativa estéltal. Los objetivos extrauubernarnen-
tales no poclrían lograrse sin una previa raciona 
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lizaci6n interna del aparato administrativo del 

Estado.Esquemas más o menos adecuados sobre su -
funcionamiento fueron bosquejados por los t 

cos. 

Se apartaban, sin embargo, en mayor o menor 
da del mecanismo real. Era urgente liquidar sl·
caos administrativo que obstaculizaba las nu'

1

evas 
labores asumidas por el gobierno. 

Las proporciones de reto de los nuevos contirge~ 

tes humanos a las instituciones tradicionaler,· -
plieden medirse sobre todo con el impacto prod ct_l 

vo en la organización estatal. La eficiencia ad
ministrativa se f1a convertido así en la meta de 
los gobiernos en proceso de intervención en ~a -
vida económica y social. El buen resultado df -
los programas de un gobierno depende, en gran -
parte, de la eficiencia de sus órganos ejecuto-
res. 

1, 

La formación de nuevos técnicos, agentes que mu.'.:: 
ven la gigantesca máquina impersonal del gobier
no, es tarea a la orden del día en universidr

1

des 
y centros de educación superior. 

En México, la Adrninis trnci6n Pública ha cobr do 
una gran importancia. Su influencia ecanórnic" -
y social ha creéido en forma mé1s que proporc. o-
nal desde la segunda guerra mundial. Lo que 1 
gobierno haga o deje de l1acer trasciende en la -
vida económica del 
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Arite estos problemas generales: 
¿Cuál es la actuación de la Administración Públi 
ca Nacional? 

¿ Cómo funciona? 
¿Qui§nes la componen? 

¿Cuáles son sus recursos finarici~~8~? 
¿Cuál es su perspectiva? 

¿En resumen, que es lo que en nuestro país se le 

denomina genéricamente burocracia? 

La Ley de Secretarías de Estado estructura jurí
dicamente la composición del Gobierno Federal.-
Como todo régimen parecido, el ideal a que aspi
ra la ley, es logrado difícilmente o no toma en 
cuenta la realidad. 

Se ha ampliado por ejemplo, el número de Secreta 
rías, con el lógico afán de descargar y descen
tralizar el trabajo de los jefes más importantes. 
No se puede afirmar, a la luz de la reforma, que 
se haya obtenido éxito en ese objetivo. Los Se-
cretarios se ven abrumados con multitud de pequ~ 
ñas asuntos que les distraen su atención de aqu~ 
llos más úrgentes. 

El Presidente de la RepGblica es la síntesis de 
la centralización. Todos los asuntos que trata,
como inauguraciones, fotografías con los líderes 
etc. , podrían reducirse, sin pe1'juicio de su fun 

cionalidad, a cambio de que lJcmara tiempo para -

emplearlo en los problemas que requieren rnáxirna 

atención. 
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En la actualidad los estudios de Planificación -

yEcop6micos de toda especie están en auge, rea
lizados sin coordinación producen empero, el des 
perdicio de esfuerzos considerables. 

Dentro de cada organismo sucede algo parecido a 
lo que ocurre en el conjunto de las Secretarias
Una Dirección frecuentemente se sobrepasa y t·1ace 
lo mismo que otra u otras of:icinas. 

Como resultado se obtiene la heterogeneidad de -
funciones realizadas 
el papel deberíu. ser 
ria de funcionalidad 

por una institución que en 

homogénea. El caos e:-1 mate

no se r.iroduce por obra del 
azar. La organizaci.ún j_nterna de las Secretarías 

es la causa primordial del lento y torpe movi- -
miento del mecanismo administrativo gubernan1en--

tal. Las Secretarlas están organizadas más o me 

nos del mismo modo que otras. Lct coordinación -

integral de todos los on1anismos públicos no es 
hech6 real. Jurídicamente, el Jefe del Ejecutivo 
se encarga ele hacerlo, pero éste carece del CLlB!: 

po capaz ele auxiliarlo eficazmente en 1d tarea, 

que debería ser un "consejo consultivo de coord2,; 

nación inteoral''; En lo que a nuestra profe~üón 

respecta sobre todo, especializado en la protJle

mática agro-industrial. 

La excesiva lentitud y la larga marcha de los -

asuntos públicos son resultado de las fctllas es

tructurales de la Administración Pública; como -

las siguientes: 
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1.- Centralización aunada a una descenta
lización formidable. 

2.- Carencia de coordinación; y 

3.- Desperdicio y sobre-posición de esfuer 

zas. 

·El empleado o la rnecanúgrafa con quienes deben 
tramitarse ciertos asuntos no son culpables de -
sus propias fallas. El papeleo. los innumera- -
bles oficios, los sellos, las firmas, y la carer2 
cia de instrumentos adecuados; máquinas-procedi

mientos, etc., frenan su iniciativa propia, ya -

de si mella.da por la razón muy impm'tante; el n_:!: 

vel tan bajo de ingresos que los obliga a conse

guir otro empleo, desatendiendo a ambos en lo -

fundamental. Estos hechos son también la causa 

de otro de los síntomas más negros de la Adrnini~ 

tración Pública: la corrupción. El público la -
prohija, desde luego, cuando cansado por la dern~ 
ra de los trárni tes recurre al cor1echo para acor
tar el tiempo de solución a su problema. En el -
fondo, la anárquica organización administrativa 
es la causa principal de todos estos puntos de-
testables, presentes hoy en las oficinas públi-

cas. (2) 

Los principales problemas adrn.inistrativos de las 
oficinas públicas, según Sánchez Vázquez Salva-
dar, Muñoz Arnato Pedro y Zorrilla Martínez Pedro 

son los siguientes: 
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de planeaci6n. 

2.- Autoritarismo . 

. - Tradicionalismo 

4.- Deficiencias en los éanales de comu 
nicación. 

5.- Papeleo innecesario. 

6.- Carencia de elementos de control in 

terno. 

7.- Duplicaciones innecesarias de infor 
mación. 

8.- "Aviadores". 

9.~ Falta de coordinación. 

10.- Falta de control 

11.- Deficiente delegación de autoridad 

12.- Falta de capacidad en algunos ejec~ 

ti vos de tipo medio. 

13 . .:.. Nombramientos a base de "compadrazgo" 
y nepotismo. 

14.- Aprovechamiento insuficiente del --
equipo mecánico. 

16.- Falta de orden y disciplina. 

16. - Inoportunidad en la información. 
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17.- Inexistencia completa de métodos o -

. sistemas de valuación del trabaja -
ejecutado. 

18.- Mala distribución de los elementos -
materiales. 

19.- Elementos materiales obsoletos e ina 

decuados, pero por tradición, costu.:!! 
bre, influencia, se siguen utilizan

do e inclusive se adquiere nuevo ma 

terial pero de ese tipo. 

20.- Desperdicio de recursos. 

21.- Condiciones de trabajo completamente 

inadecuadas. 

22.- Casi nula adiestramiento del nuevo -
empleo. 

23.- Rutína y lentitud en las oficinas. 

24.- Deficiente selección de personal 

25. - "T ortuguismo" . 

26.- Falta de conciencia de servicio 

27. - Despotismo, ºservilismo". 

28.- "Mordida", cohecho. 

29. - Arbitrariedad. 

Esto se caracteriza por la injusta selección de

las personal> en relación con los puestos que ocu 
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pan. Se debe a que el favoritismo basado en ami~ 
tqdes o en intereses personales son los motivos 

ds todo nombramiento. (16-33) 

Por otra parte, los puestos superiores de la Ad
ministración se distribuyen con valiosas excep-
ciones entre personas de grandes merecimientos -

polf.ticos o de fuertes relaciones de la misma Í!J. 
dale pero que carecen de cultura universitaria, 
de tal modo que áun queriendo son incapaces para 

hacerlo .. 

De ninguna manera quisiera que el análisis obje
tivo y la revisión critica de la situaci6n mexi

cana de la adrninis tración de personal en el sec
tor público realizada en los párraros anteriores 
fueran interpretados corno una crítica mal inten
cionada, o aprovecr1ados corno instrumentos de de~ 

prestigio para el sector p6blico. Pero ning~n i~ 
tento serio por estudiar la Administración Públ];_ 
ca Mexicana, y por lo tanto, por mejorarla, pue
de hacerse si no se parte del conocimiento de la 
realidad, por muy incómodo que resulte. l\ ese co 
nacimiento de la realidad ele be seguir una explic~ 

ción de la misma. Sólo ambas cosas permitirán me 

jorarla. ( 33} 
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4.- La.Planificación, como uno de los procesos prinoipa-· 
les de la Administración Pública. 

Hemos se~alado la función de planificación como uno 
de los términos de moda en el ámbito social y econó
mico del pais. Por lo que, e¡:; com1en.iente estudiar e~ 
ta función corno uno de los procesos principales que 
persigue con mayor ahínco (y sobre todo en época de

crísis mundial) 1a Administración Pública. 

Planificación es "La programación del trabajo", es -
la formulación sistemática de un conjunto de decisi_e 
nes, debidamente integradas que determinan los prop_9 

sitos de una empresa y los medios para lograrlos. 

Un plan consiste en: 

~:- La definición de objetivos, 

.¡,e La ordenación de los recursos materiales y humanos 

1~ La determj.nación de los métodos y las formas de º! 
ganización, 

~:- El establecimiento de medidas de tiempo, cantidad 
y calidad, 

u La localización espacial de las actividades, y 

-:~ Otras especificnciones necesarias para encauzar ra 
cionalmente la conducta de un grupo o de una pers~ 
na. 

Del mismo modo que una persona puede lrazarse racio
nalmente un curso de acción pensando, antes de ac- -
tuar, en vez de dejar que su conducta sea determina
ds por los hab.i tos, la subconciencia, J.a ignorancia 
o cualquier irnpulso irracional, así también una ent2; 
dad administrativa tienen la opción de planif.LcéU" su 
trabajo. 
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Lógicamente, éste es el requisito primario y más el.::; 

mental de la administración, que consiste precisame.'.2 

te en la ordenación sistemática de la conducta para 

la consecución de ciertos propósitos determinados.Si 
no media un mínimo razonable de deliberación que o-

ri~nte las actuaciones, éstas no mereceh calificarse 

como administrativas. El proceso de programar es Pª! 
te indispensable de la función administrativa lo - -
cierto es que la planificación sigue siendo uno de -
los aspectos más descuidados de las labores adminis
trativas. Sabemos que, entre otros son síntomas fr~ 
cuentes de la patología administrativa; la falta de 
claridad en cuanto a las propósitos principales;la -
rutinización, que hace perder el rumbo, subordinando 

los Fines primordiales a las técnicas de procedimie~ 
to¡ y la festinación, que caracteriza la urgencia i~ 
placable de la práctica, incapacitando a los adminis 

tradores para el estudio y la meditación. 

Como otra prueba de que los principios de la planif.,! 
cación no son tan evidentes en la práctica, puede s~ 
ñalarse el hecho de que el interés por sistematizar

los en la Administración P~blica es muy reciente. 

La tendencia a formular planes globales de largo 
zo y crear :i.nt:5 L.i luciones para tal propósito es una -
evolución de los ~ltimos veinte a~os, cuyo ímpetu c~ 
menzó a partir de 1930 que se extendió por casi toda 

Europa y también hacia algunos países de otrw3 regi~ 

nes dejando ele ~Jer patdrnonio exclusivo de los regi
menes socialistas logrando una buena aceptación de -
los sistemas de capitalismo modificado. Todavía en -
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nificación sistemática a largo plazo, Esta es la si · 
tuacíón en la mayor parte de los gobiernos latinoa-
mericanos y sobre todo en México, aunque por fortuna 
se está adquiriendo interés hacia la tendencia posi
tiva por sistematizar el proceso de la planificación 
Y al hablar de la planificaciófl como uno de los 
procesos principales de la Administración Pública, -
es preciso, antes que nada, prevenirnos contra la P,!;! 
sibilidad de ciertas tergiversaciones en el uso del 
término e ( 16) 

La planificación es un proceso racionalizador e in-
dispensable en la acción del desarrollo. Es uno de 

mejores rned:ius con que cuenta el Estado para pr~ 
ver, promover y encauzar instrumenL:ilrnente el r1ejor~ 

miento cultural 1 político, económico y social a que 
tiende el det?arTol.lo integral. Es la rnanifestaciL:ín -
de una voluntad de cambio implícita en ese proceso -

de desarrollo. 

Ha de tener la planificación una orientación prácti

ca y real )' no solamente académica o teórica, para -
que active deliberada, racional y sosten:Ldamente to
dos los procesos de acción rara el desarrollo, orig];_ 
nados dentro y fuera del sector pL.blLco. 

Es mucho de lo que se t.ieno que hacer en México para 
que se lleguen a estructurar verdaderos sitemas y -
procesas de p1nni ficaci6n poro que ésta deje de ser 
11 decorativo .. )' se conv Lf·Jrta en un int;;trurnento efecti 
va de acción para el clG!>arrollo. Que deje de conce-
b.írsela "como una tarea l:écrücc1 éÜslacla de 1.a socie
cladº o como un medio c:le intervención soc:i.al izante. -
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Para que deje de pensarse en ella como una tarea té~ 
nica aislada, un"ejercicio mental" 1 deben existir la 
necesaria aptitud y actitud humanas en políticos, -
funcionarios, en los usuarios y en el mismo pueblo -
Debe tene1° además verdaderos procedimientos para el 
establecimiento, operación y control de normas; para 
la creación de una organización en sistema, que pon
ga en operación la planificación en todo el sector -
p6blico y que motive a los cuerpos intermedios de la 
sociedad y a los individuos a actuar con base en pl~ 
nes propios, compatibles unos y otros entre sí. 

Más que "modelos " de planificación lo que se requi~ 
re es un sistema que sea operativo y que permita a -
los funcionarios tomar las decisiones que requieren 
y convertirlas en acción a través de planes, progra
mas, presupuestos y proyectos, siendo como es el - -
" ... objeto de la planificación ... fundamentar la ac-
ción gubernamental presente con base en la interpre
tación de la realidad y las metas futuras". ( 12) 

La planificación comporta tres aspectos diferentes, 
aunque estrechamente ligados entre si: 

12 - La concepción de un plan, 

2B - La traducción de este plan en una serie de me
didas concretas y proyectos específicos; y 

J.Q .- La organización adrninü:;trativa, que responde a 
laé::; dos tareas anted.01·E3s y a la ejecución, s~ 

pervisión y conslnnte adaptación del plan a -
los cambios ele la realidad. OLcl10 de otro modo, 
un plan de desarrollo econórni.co y social requi.§'._ 
re Ja planificación de la Ad1nini.slración PLfüli 
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El avance más significativo se ha cumplido sobre to
do en el primer aspecto¡ el de la formulación del -
plan. Mucho menos ha sido el progreso de la planifi
cación propiamente dicha, si bien en el seno de los 
gobiernos comienza a manifestarse un claro reconoci
miento de la significación de este hecho. 

'' .. ,No está organizado el Estado de nuestros paises 
para formular y ejecutar una política racional de d~ 
sarrollo ... 11 Hay que decirlo sin reticencias ahora -
que tiende a admitirse la idea de la planificaci6n.
Cornienzan a surgir planes, pero no hay, o están aún 
en etapas iniciales las tareas de planificación, en
su sentido més amplio y exigente. (19) 

En varios países hay cierta resistencia a la plani f:!:_ 
cación de parte de algunos s~ctores importantes de -

poder, por desconocer de manera generalizada, o te-
ner criterios errados sobre el significado y las ven 
tajas de la planificación. 

En tanto, autoridades nrundiales, no socialistas, han 

reconocido que'' ... la sola iniciativa individual y 

el simple juego de la competencia no serían suf.icie::; 

tes para asegurar el éxito del desarrollo.. . Los Pl"'E 

gramas son necesarios para "anirnar, estimular 1 com'
dinar, suplir e integrar" la acción de los indivi- -
duos y de los cuerpos :Lntennedio~3. Toca iJ los pode--

res públicos escoger y ver el modo de imponer los o~ 
jetivos que tiay que proponEffSB, las metaE1 quu hay -·
que fijar 1 los mecli.os parn 11E:;~3ar a ellw.J, esl imula,!2 
do al mismo tiempo todas las fuerzas aqrupadas en es 
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ta acción común". ( 3) 

Las experiencias de muchos paises latinoamericanos y 
y de otros menos desarrollados del mundo revelan la 
necesidad de vincular más estrechamente la elabora-
ción de diagnósticos y la determinación y formula- -
ción de los planes de desarrollo, con la planifica-

ción administrativa de las actividades que han de -
permitir su ejecución y buscar medios más adecuados 
para que en el proceso de planificación participen 
en forma més activa, funcionarios y empleados públi
cos y también los principales componentes del sector 
privado, dentro de su respectivo ámbito de activida
des. 

Eldsten planes de desarrollo •::r: la mayoría de los P!:: 
íses latinoam~ricanos cuyas características y natur~ 

leza varia, así como también el grado de ejecución -
que tienen. En muchos casos esos planes no han sido 
realizados a cabalidad, entre otras razones, porque
al no ser compatibles con las políticas y al no te-
ner los medios estructurales y procesales administra 
tivos para hacerlos operativos, se quedan en documen 
tos o proyectos no realizados. 

La elaboración de planes algunas veces en esos mis-
mas países ha sido una labor compleja. En ausencia -

1 

de buenas estadísticas nacionales, las oficinas cen-
trales de planificación se han convertido en recopi
ladores de información macroecon6mica y social y en 
elaboradoras de s1rande:~ volúrnenes, muchos ele los -
cuales son aQn s6lo reportes. 

Han caído, además, en otro "pecado original" al cen
tn.ir buena parte de sus esfuerzos en la elaboración 
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de complicados modelos matemáticos de programación, 

que han pretendido poner, corno base de las relacio-
nes con los políticos y de "horma de zapato" de los 

funcionarios que tendrían la responsabilidad de pa-
ner en ejecución dichos planes. "Pero el plan no de
be producirse rápidamente, sino prepararse en Forma 

totalmente comprensible". 

"La inclinación a dominar 1os métodos y técnicas de 
planificación es digna de encomio, pero debe tenerse 
presente que los métodos mejores no son siempre los 
mas nuevos o más en boga. Es esencial que los méto-
dos de planificaciG~ sean variables y eficaces en el 

medio donde deberán arlicarse, y éste es uno de los 
crit.erius más importantes para seleccionar los méto
dos de planificación". 

'' .... La experiencia ense~a que hasta los problemas -
más graves que plantea la planificación del desarro
llo por J.o general pueden comprenderse sin necesidacl 
de análisis cuantitativos rnuy elaborados" ( 1?) 

La Administración P~blica tradi.cional es causa retar 
dataria del desarrollo, cuando ella no es capaz-como 
no lo es-" ... de satisfacer las exigencias del cam
bio inherentes a ese procm3o. Ella representa una -
parte muy importante de ln estructura social y como 
tal, es uno ele los elementos que causan D detienen -
la acción". 

La faJ.l:a de planes admini~>Lrati.vo~; se oviclunc:[a en -
la forma anárquica en que crenen las estructuras ad
ministrativas, en que ::.;e crfü1n nuovat> LnstL tu e iones 
y procedimientos, etc. Todo ello suroe por agrega- -
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ción y para evitarlo en la Administraci.ón Pública d~ 
ben aplicarse '' . . . Los mismos principios de anál.isis 
científicos que se utilizan para acelerar el cambio 
social en otros campos". 

Dicha falta de planes administrativos se refleja en 
la incapacidad ejecutiva para hacer frente a las ne
cesidades del desarrollo que debe ser subsanada a -
través de un verdadero, deliberado, racional y equi
librado proceso de modernización de la Administra- -
ción, basado en un alto grado en la reforma de es- -
tructuras y procedimientos y la creación de las nec!:: . 
sérias aptitudes y actitudes humanas. Esto último -
implica que es necesario contar con personal sufí- -
ciente, capacitado y de acción. 

Es evidente que todo plan debe obedecer a programas 
y proyectos operativos, los cuales son" ... la resu.!_ 
tante de un proceso por medio del cual se establecen 
para el corto plazo y dentro del marco de planes de 
desarrollo de largo y mediano plazo, las metas que -
cumplirá el sector público (de carácter obligatorio) 
y se orienta la acción del sector privado a través -
de medidas directas e indirectas del Estado (regla-
rnentos, fijación de precios, tribu tac :Lón, financia-
rniento). Además, el [Jlan anual operalivo establece -
los requisitos financieros y materiales y de recur-
sos humanos para el cumplimiento de las metas y de
termina la localización temporal (metas y recursos -
por subperíodos del a~o) y espacial de las activida

des ... " 

De lo ·anterior se destaca que la planificación para 
el desarrollo es compulsiva sólo para las partes que 
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componen el sistema del sector público e inductiva -
con relación al sector privado. Lejos se está de pr9_ 
piciar una planificación de intervención de este úl
timo sector. Por otro lado, refleja el interés que -
se pone actualmente en la planificación de corto pl~ 
zo - programas, presupuestos y proyectos- y la rela
ción que existe entre los planes y su financiamiento. 

Este último aspecto hace indispensable el control, -
evaluación y ajuste periódicos de planes operativos, 
programas y proyectos, así como la concepción del ,...
presupuesto público de todos los·sectores y no sólo 
del Gobierno Federal- como un programa de activida-
des en términos financieros. 

Es necesario, en materia de control de planes, que -
exista una efectiva organización y coordinación de -
los prodedimientos que se apliquen en los diferentes 
niveles, definiendo y delimitando las responsabilid~ 
des y la autoridad de las medidas correctivas; que -
las informaciones sean suficientes para que se pueda 
contar con un efectivo sistema de cuentas nacionales 

y sobre los proyectos que realizará o está llevando 
a cabo el sector privado y que todo ello se traduzca 

en efectivos planes operativo~~ anuales. 

Los planes deben difundirse tan ampliamente como sea 
posible para compraneter la participación de todos -
los sectores que directa o indirectamente están afee 
tados por la planificación. 

La institucionalizatión de la planificación requiere 

también un personal pt)b1ico preparado y motivado. 

Sin personal preparado es muy difícil satisfacer los 
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requisitos de un proceso racionalizador altamente -
técnico y que demanda profesionalización en diferen
tes campos científicos, pues la planificación no es 
responsabilidad de un solo grupo profesional, lláme
se éste economistas, administradores 1 abogados, ing~ 
nieros o bien médicos veterinarios 2ootecnistas, etc. 
sino de todos ellos actuando con un criterio de equ_! 
po interdisciplinario e interprofesional en el cual 
también han de particip~r todos los funcionarios y -
empleados pGblicos, indistintamente de su formación; 
experiencia o cargo, o del ámbito central o secta- -
rial en donde trabajen. 

Oel1e existir una relación estrecha y armónica entre 
los recursos humanos disponibles para la planifica-
ción y los programas de fonnad.ón profesional y de -
adiestramiento técnico en ser\lici.o, adicionalmente ... 
a los otros aspectos instrumentales que pro'Jee una 
buena administración de personal público. 

Es obvio que un personal público preparado está en -
mejor capacidad intelectual y anf.rnica para partici--

" par plenamente en ese proceso. Un personal públLco -
preparado tendrá también mayor receptividad para ca_e 
tar y t1acer suyas J.as urandes metas c!el proceso de -

desarrollo integral, en el cual ese personal no es -
sólo un factor aislado, sino actor y fin del mismo. 
El hombre al servicio del E~;tadu constituye el ele-
mento principnl que condicionará el proceso de tran~ 
formación, el cual ha de iniciarse internamente en -
la mente y en el sentido de cada uno, para luego ser 
convivido con los otros portí.c.Lpe~? ch:: esas activida
des y con los usuarios ajenos al seclor p~blico. 

Por eso, para el proceso de planificación -compren--
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dido éste no como fin, sino como medio de desarrollo 
integral- se ha de promover un sentimiento de part~ 
cipación y de logro en cada uno y en todos aquellos 
funcionarios y empleados que intervienen directa o -
indirectamente en la planificación. 

Un buen sistema de planificación debe permitir un -
flujo y reflujo de información desde 1a unidad cen-
tral 1 hasta las unidades sectoriales y hasta los més 
niveles operativos de cada una de las dependencias e 
instituciones públicas. Su organización ha de ser -
concebida ccimo un sistema de vasos comunicantes que 
evite el aisla111iento de algunas unidades y que la o
ficina central se convierta en torre de mando; por -
el contrario ésta ha de ser, como órgano de servicio 
el punto estratégico en donde se coordinen las dife
rentes labores de planificación de todo el sector PQ 
blico. 

En esa forma es obvio lo que acontece cuando los pl~ 
nes globales se fonnulan sin la debida participación 
de las unidades sectoriales, o desconociendo las po
sibilidades de realización en los niveles operativos. 
A la inversa, no siempre los que tienen la responsa
bilidad ejecutiva en los niveles de operación o en -
las unidades sectoriales desarrollan sus actividades 
conforme a los planes globales aprobados, o lo que -
es más grave, actúan s].n planes de ninDunn ní..lturale
za o cuando lo hacen es con frecuencia en fonna mecá 
nica e inconsulta. 

La informac:Lón a que se ha hecho anterior referencia 
debe complementarse con el desarrollo ele procedirnie_'.2 
tos que permitan ir haciendo una evaluación periódi
ca y oportuna de la forma en que se est:án ejecutando 
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los planes. e 13) 

4. 1 .. Aspectos Administrativos de los planes de desa 
rrollo. 

La preparación de planes de desarrollo ha sido 
una de las tareas primordiales de los gobier-
nos de diferentes países como un medio para '-
acelerar su creciniiento y mejorar las condici~ 
nes de vida de sus habitantes. En los aAos re
cientes, país tras país ha procurado estable-
cer alguna forma de organización para la plan2:_ 
ficación que lleve a cabo la formulación y ej!: 
cución de planes, a corto, mediano o largo pl~ 
za. Innumerables han sido los esfuerzos y est~ 

dios avocados al éntendirniento de ese fenómeno. 
Sin embargo, muchos de .los planes formulados -
no cuentan con las suficientes previsiones pa

ra su realización. En este trabajo se intenta 

proporcionar algunos criterios tendientes a f~ 

cilitar la comprensión de los aspectos adminis 

trativos que involucran un "plan". 

Normalmente los planes de desarrollo íncluyen
los los elementos esenciales para su realiza-
ción. Implican además, decisiones para una ac
ción futura. 

De lo anterior se puede desprender, cano idea 
básica, la de que un plan es un instrumento -
que guía a un pa:í.~1 en su •desarrollo econámico
Y social. La rmturaleza del desarrollo es en-
tonces, crucial para la evaluación de la pla-
neación. 

'. 
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~i-El desarrollo corno proceso. • 
El desarrollo es un proceso continuo .de cambios 
fundamentales en la sociedad; comprende un com
plejo de interrelaciones económicas, sociales y 
políticas, Los cambios econúrnico's algunas ve-
ces parecen más evidentes y generalmente se - -

prestan ellos misfllos a cuantificaciones o esti
maciones más o menos realistas 1 • A pesar de - -
ello 1 sólo constituyen 'una parte de un proceso 
total. Los cambios son el resultado de candi- -
ciones históricas y de la experiencia cotidiana 
las cuales a su vez, proveen la base para cam-
bios futuros. Esta concepción del desarrollo CE 
mo proceso total tiene importantes implicacio-
nes para la evaluación de los planes. 

Para la planeación del desarrollo inevitablemen 
te se encuentran resüstencias de parte de los -
individuos y grupos que integran la sociedad. -
La planeación empieza enfrentándose a una red -
de valores establecidos, actitudes e instituciE 
nes. Probablemente t1abrá opositares a la reali
zación de los objetivos del plan. Sin embargo. 
los cambios requeridos para alcanzar los objet_! 
vos fijados rr~y frecuentemente tocan renglones 
en los cuales es necesario ir contra determina
dos poderes y status sociales. También existen 
algunas personas que diferirán E1cerca de los mé 
todas· empleados en el establecimiento de los o~ 
jetivos, y otro~ juzgarán el papel que desernp~ 
ñará el estado en el proceso de cambio. 

La necesidac.1 de acelerar el desarrollo a través 
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de la planeación, siempre se ve afectada por lo 
inadecuado de los recursos institucionales y h.::! 
manos. Hay una seria diferencia entre adminis.:...

tradores competentes y técnicos capacitados.Los 
procedimientos administrativos tienden a ser -
anticuados, inoperantes y poco eficientes. Las 
instituciones muy seguido reflejan tambi~n las 
actitudes y costumbres prevalecientes, las cua

les en un momento dado, se constituyen en obst~ 

cúlos al desarrollo de las sociedades naciona-
les. 

Bajo esas circunstancias, deben ser considera-
das previsiones adecuadas para la realización -
de los elementos del plan en térniinos de etapas 
encadenadas y sucesivas entre si y lo que se -
puede hacer en determinado período. 

Los medios 1 que exigen la adecuación de las p~ 
visiones hechas para la realización del plan, -
serán evaluados en términos de las condiciones 
encontradas al inicio de los programas, como -
punto de medición,asi como el tiempo empleado -
hacia estandares eficientes y predeterminados. 

El concepto de desarrollo, como proceso conti-
nuo, da atención a la impcrtancia de distinguir 
entre diferentes períodos de tiempo. Los direc
tores del desarrollo deben contemplar el probl!:: 
ma y tratarlo con certidumbre. Los fines y m~ 

dios especificas están vinculadas a lapsos fut.::! 
ros: corto 1 mediano y largo plazo y las etapas 
que ellos involucrnn. En múltiples países exis
ten problemas para la fijación de esos períodos. 
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Aún más, la escaces general de datos para la -
planeación hace que las predictiones de candi-
cienes futuras sean, por lo general, inciertas, 
Lo anterior significa que el desarrollo realis
ta de los planes debe proveer ajustes y reajus
tes sistem~ticos y controlados de fines y me- -
dios, ,de manera a evitar, en lo posible, desvia 
cienes de las predicciones formuladas. 

La importancia del factor tiempo también conce
de importancia al problema de su preferencia.-
En el contexto del desarrollo ss usual referir
se a la prer··erencia relativa a las inversiones 

a corto pla20,más que a las de largo plazo, a -
incrementar el consumo en un tiempo dado, con--
tra la inversión y el at1on~o en el mismo perío
do y probablemente, octener un incremento en el 
consumo de una duración más amplia. Las decisi_e 
nes que conciernen a la preferencia de tiempo -
son una parte importante de la estrategia del -
desarrollo. 

*Planeación del desarrollo. 

No cabe duda que la amplia difusión del sistema 
de planificación se debe principalmente a la ur 
gencia que los países en vias de desarrollo-·-· 
atribuyen a la labor de pasar de una cond:Lciún 
de atraso económi.co, social y cultural 1 a otra 
de transforrnac:lón de las estructuras hacia la -
creación de condiciones apropiadas al progreso 
conjunto de la sociedad, 

En los Ctltirnos año!3 ~•e ha hecho cacl;:.1 vez más -
evidente que en los casos en que l1ay que tomar 
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decisiones económicas de consecuencias sociales . 
importantes, a corto o largo plazo, la planea-
ción constituye sólo un auxiliar de la política 
Mediante el análisis y evaluación explicitas de 
las alternativas prácticas que encaran cada uno 
de los países, y mediantr~ la e:-'.posici6n de las 
consecuencias de posibles politicas, la planea-:
ción ayuda considerab1ernente al proceso de la -
adopción de las decisiones necesarias. Su apo! 
tación se nota especia1rnente en aquellos casos 
en que los principales problemas económicos con 
que se enfrentan los formuladores de la políti
ca, han e dgido cambios estructurales para su
solución. 

Tampoco ha de ol\lidarse el hecho de que las fo! 
mas de planeaciún 1 as1 como su irnportancia polf 
tica, difieren profundamente entre países de --· 
sistemas económicos y sociales distintos. El a~ 
canee y contenido de la planeación de cada país 
se verá afectado por las condiciones políticas 1 

económicas, sociales y culturales en las que se 
aplique, Sin embargo, no son Gnicamente las fi 
nalidades de la planificación sino también los 
medios seleccionados para la ecución de los -
planes, los que están vinculados estrechamente 
a esos objetivos y condiciones arriba menciona
dos, asimismo en la rnetoclología de la formula
ción del plan influyen los fines ele la planea-
ci6n y los medios de reaLizarL'i. 

La p1aneación es un instrumento de elaboración
y de aplicac.ión de polHicas de dl3sarrollo col1E; 

rentes expresadas en tórrninos cuantitalivos y -
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cualitativos. La planeación en tanto que sea -,
técnica solamente no puede substituir a una po
litica de desarrollo. Esto dltimo es una idea -
que frecuentemente se olvida porque existe la .., 
creencia de que la planeación, por si misma, -
puede suplir la formulación de políticas váli-
das de desarrollo económico y social, o aún "7 -

substituirlas por completo. 

A la planeación, por otra parte, no hay. que co~ 
siderarla como un simple conjunto de técnicas -
de mayor o menor complejidad, ni tomar la parte 
por el todo y llamar planeación a algo que no -
es más que aritmética; la formulación en térmi
nos cuantitativos de objetivas, necesidades y -

recursos de un pais. Ciertamente, esto es un ªE 
gumento importante, pero 1a planeación del des~ 
rrollo no ha de concretarse a eso, sino a algo 
más y contemplar y englobar los factores socia
les e institucionales del desarrollo. 

Las circunstancias políticas y sociales dominan 
tes, así como el nivel de desarrollo alcanzado 1 

determinan los fines y propósitos generales de
la p1aneación y marcan los limites dentro de -
los cuales deben elegirse instrumentos de polí
tica. Las finalidades de los planes y los me- -
dios que se eligen para su ejecución no son, a 
pesar de todo, elecciones que pueden hacerse i~ 
dependientemente una de otra. Los objetivos de 
ben elegirse teniendo en cuenta la realidad y -
los medios de que disponga una gobierno. En las 
economías desé1rrnlladas de empresa privada dornJ;_ 
nante, por ejemplo; el carácter de la plm1ea---



63 

ción se ha relacionada can el hecha de que la -
mayar parte de las decisiones económicas se en
cuentran o quedan en manos del sector privado -
de la economía. Los gobiernos influyen indirec
tamente adoptando normas generales tendientes a 
crear una armenia entre las acciones de una y -
otro sector. Dentro de este contexto la finali
dad principal de los planes ha consistido en -
orientar y proporcionar un marco general a un -
progreso económico y social constante. 

En oposición a lo anterior, en los paises de -
economía central planificada la administración 
de casi todas las actividades económicas se con 
trola directamente por las autoridades guberna
mentales y han sido, por lo tanto, menos las -
restricciones sobre las decisiones adoptadas. -
Aquí el objetivo fundamental es el de mantener 
las tasas de crecimiento de la producción y el,;:: 
var los niveles de consumo. Enmarcado este es-~ 
fuerzo, se ha destacado el objetivo político a 
largo plazo de transformar la estructura social 
de la producción y distribución. 

En la mayor parte de los peiises los instrumen-
tos con que han contado los gobiernos se desa-
rrollan en un régimen de economía privada o rni2:: 
ta. Sin embargo, las diferencias de actuación -
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respecto al conjunto de medidas adoptadas por -
los paises con econon:f.as desarrolladas respecto 
a la planeación, son diferentes. En los países 
en desarrollo se trata de adaptar la estructura 
económica y social a las exigencias de un cam-
bio acelerado de la sociedad nacional e interna 
cional. 

*La capacidad administrativa gubernamental. 

Aunque ha sido general la aceptación formal de 
la necesidad de la planeación como instrumento-

para impulsar una política coherente de desarr_e 

llo, no ha habido unidad efect:i1·a respecto a --

los objetivos y oridades esenciales que de--

bieran definir esa politica y la estrategia que 

ha de seguirse. 

En los párrafos siguientes se intenta propor- -
cionar una serie de lineamientos destinados a -

evaluar la capacidad administrativa gubernamen

tal para llevar a cabo una planeación efectiva 

1.- La ecología de la planeación, No puede dis
cutirse el mecanismo de Formulación de los 
planes si antes no se tia c1nalizado el medio 
en el cual se va a operar. Consiste tal am
biente en incli.viduos' grupos y oruanizacio
nes que en conjunto o por sep21rado pueden -
tener algun impacto sobre el comportamiento 
de las insitituciones planeadoras. Mediante 

este factor se pretende tener un conocimien 
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to estructural y dinámico del medio, para.
que la introducción de nuevos mecanismos o 
programas gubernamentales y las funciones -
que se desarrollen al respecto, dependan -
mas de la estructura de la sociedad y del -

cambio en su dirección, que de objetivos ma 

nifestados. 

2.- Organismos políticos. Como es sabido, la ab 
soluta separación entre la Adrninistración
Pdblica y la Política sólo existe en loa li 
bros. Esto es especialmente cierto cuando -
se trata de la planeación, ya que ésta im
plica multitud de aspectos politicos, tan -
to en su filosofía como en sus aspectos - -
prácticos. 

¿Cuál seria, entonces, la línea de demarca
ción entre lo político y lo técnico en las 
actividades planeadoras? Teóricamente la -
respuesta es sencilla; a los organismos po
litices corresponde fijar los grandes obje
tivos, determinar· los recursos y fijar las 
prioridades; a los órganos administrativos 
encargarse de su aplicación. 

De l1echo, la situación es mucho más comple
ja. Existe, o por lo menos debe existir,una 
relación de influencia mulua entre lo polí
tico y lo administrativo. Los a~ninistrado 
res tienen que suministrar a los políticos 

datos para la toma correcta de las decisio
nes. Generalmente déjan a estos óltimos una 
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serie de opciones para que se adopte una d~ 
cisión final, segan la conveniencia políti
ca del caso. 

El conflicto se presenta cuando una de las. 
partes o ambas, pretenden salirse del marco 
legitimo de sus facultades y asumir funcio

nes adscritas a la otra. Así ocurre cuando 
el organismo poli tico quiere administrar 1 -

cuando el organismo administrativo quiere -
imponer ideas políticas en sus planes. A v~ 
ces tal comportamiento resulta de buena fe. 
Sin ernbar~Jo, ocurre con frecuencia que uno 
de ellos desvirtúa su acciún y su "interve.!2 
cionisrno'' llega a deberse, no al interés c.!2 
mún sino a intereses de sus miembros o de -
algunos grupos de presión representadas en 

ellos. 

En el caso del organismo político puede tr~ 
tarse de la influencia de un partido deter
minado, de grupos económicos, internos o ex 
ternos, o de alguna localidad del país en -
especial. En este caso ya que a veces los -
políticos, por los vaivenes de su misma ac
tividad tienden a cambiar los objetivos o -
las prioridades establecidas en un plan. -
Cuando sea esto debe manifestarse la acti-
tud negativa de la adrninistración 1 a efecto 
de mantener la estabilidad e integridad de 
sus planes. 

3.- Agrupaciones socioeconórnicas. Ln planeación 
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nacional es una forma de intervención gube! 
namental para el logro de determinados obj~ 
tivos económicos, sociales, políticos y cu]; 
turales. En los paises como el nuestro, tal 
intervención lleva a la Administración Pd-
blica a establecer contactos muy estrechos
con gremios no oficiales de todo tipo. Se -

trata de organismos tales como sindicatos -

de obreros, agrupaciones de industriales -

y comerciantes, asociaciones culturales y -

filantrópicas, religiosas, etc. 

Estas agrupaciones.deben considerarse como 
grupos de presión que tratan de salvaguar-

dar sus intereses frente al gobierno y fre_:} 

te a otros grupos de intereses opuestos -
Los organismos que intervienen en el dise~o 
del plan deben trnnar en cuenta,en todas las 
etapas de la elaboración y ejecución del -
plan; este tipo de relaciones, Tambiéri de-
penderá de los medios oficiales el que es-
tos grupos de intereses asuma11 determinado 
tipo de actitud. El método más apropiado p~ 
ra mantener buenas relaciones es contar con 
un adecuado sistema de difusión e informa-
ción en todas las etapas tanto de la forrnu 
lación corno de la ejecución del plan y neg!:! 
ciar, siemp1'e que esto se requiera, acuer-
dos que lleven a concesiones mutuas y recí
procas. ( 4) 

En el fondo de todo ello están las premisas 
siguienter:;: 
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a) El gobierno es quien propone un ~· -
plan de desarrollo equilibrado que contiene 
disposiciones respecto a la economia nacio
nal en su conjunto. 

b) Los planes no se han formulado en -
el interés especifico de uno de los secto-
res. Pretenden ser un medio para e1 bienes
tar general; 

e) La diferencia más notable está, tal 
vez, en la concepción estatal de un plan de 
desarrollo, ya que éste ha sido formulado -
tomando en cuenta múltiples condiciones po
líticas: externas e internas, a corto y lar 
go plazo. 

4.- El público. El público actóa segGn determi-
nadas circunstancias y para su entendimiento 
quizá se podría aplicar la psicología de m~ 
sas. Precisamente por no serlo, no se some
te a los principios de una organización.Sin 
embargo, este público tiene sus intereses y 
su impacto es posible en cualquier centro -
de decisiones si se asimila a las opiniones 
de determinado sector o grupo ele la vida -
institucional del pais. 

Por 1~ general el gobierno se dirige al pú
blico en ocasiones drarnd.ticas tales corno ca 
tac1ismos naturales, situaciones de confliE 

to armado, elecciones, orden interno, etc. 
Pero es más dificil que se le consulte cua~ 
do se trata del diseño de planes o proyec-·-
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tos de desarrollo, Estos, por lo común, se 
consideran del dominio de los. técnicos. o de 
los politices -indistintamente- y segdn las 
circunstancias. 

Lo anterior no significa que el pdblico no
pueda ser decisivo, especialmente, por eje!!! 
plo, cuando se trata de poner en vigor mecii: 
das que impliquen austeridad económica. La 

opinión pdblica puede respaldar un plan o -
puede obligar al gobierno a abandonarlo, o 
cuando menos a modificarlo. 

En contrapartida, el gobierno puede adoptar 
medidas para influir en la opinión pdblica 
y movilizarla en favor de sus planes. Es -
recomendable por todos conceptos 1 insistir 
en la importancia de la opinión del pdbli
co en todas las etapas del proceso de pla-
neación. 

5.- La burocracia. La burocracia es la que ti~ 
ne a su cargo la elaboración y una gran Pª! 
te de la ejecución de los planes de desarr2 
llo. Pero cuando hablamos de ella no se de
be olvidar el medio ambiente en el cual se 
desenvuelve. En este punto es recomendable 
la existencia previa de un se1~icio =ivil,6 
cuando menos rJe una burocracia organizada. 
El personal que interviene en el plan pert~ 
ce a la burocracia y por lo tanto está in-
fluido de sus norrnas y reglas. Por lo mismo, 
su comportamiento no puede ser muy distinto 
de la actividad oeneral que prevalezca en -
un momento dado en ese sector, 
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Seria, por ejemplo, casi imposible o por lo 

menos mu; dificil, mantener un cuerpo de 
planificadores con criterios puramente téc
nicos en un ámbito influenciado constante-
mente por elementos y consideraciones polí
ticas. Asi mismo sería di r-·.tci1 rec1utar pe!: 
sonal para tal cuerpo basados exclusivamen
te en critedos de competencia y rrérito 7 -

cuando en general las reglas que se aplican 
son otras. 

Es importante también mantener la calidad -
y reputaci6n técnica del cuerpo de los pla
nificadores, a~n cuando en ocasiones resul
te dificil separar esto de uri conte;.:to gen!:: 
ral dominado por creencias que consideran -
que una cosa no puede ser mejor que el am--·

biente en el cual se desarrolló. 

Lo mismo se refiere a la capacidad operati
va de los planificadores, entendiendo por -
esta última denominación a todos los que -
tienen que ver en la elaboración y la ejec~ 
ción de los planes. Los planificadores no -
pueden operar en el \lacio y en sus activida 
des cotidianas no sólo dependen de la capa
cidad operativa de la multitud de organis-
mos sino también de su propia eficacia. La 
intención no es crear una "élite'' sino por -· 
el contrario, habrá que optar por modifica-· 
ciones estructurales del personal p~blico. 

6.- Ciencia y tecnología. Los avances de la ac-
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tual ciencia y tecnología enfrentan a la Ad 
ministración Pública a una serie de proble
mas anteriormente desconocidos. En primer -
lugar existe un nuevo tipo de profesionales 
en electrónica, en ciencias nucleares, en -
cibernética, etc.-, que demandan creciente
rnente los organismos oficiales. L.os especi.e_ 
listas en otras ciencias, tales corno la so
ciología, la psicología, hacen esfuerzos -
constantes por ponerse al día en sus respe_E 
tivas disciplinas. Estos últimos, cuando -
entran al servicio p6blico no se subordinan 
fácilmente a una determinada jerarquía adml 
nistrativa. Educados bajo una concepción de 

libertad del espíritu científico no aceptan 
la autoridad ejercida por un administrador 
generalista, las más de las veces formado -
empíricamente, y no entienden las restric-
ciones que, a veces imponen consideraciones 
no técnicas (políticas y/o sociales) a sus 
actividades. 

?.- Organismos planificHdores. Por lo general -
la tarea de preparar un plan está a cargo -
de una oficina Central de Planeación. Tal -
unidad tiene entre sus funciones la recole_s 
ci6n de datos, la realización de estudios 
pertinentes y la formulación de un plan o -
proyectos comprensivos e integrales. 

En realidad participan en todo el proceso -

multitud de organismos y es por ello que se 
prefiere hablar en términos de sistema de -
planeación, ya qua la dificultad objetiva -
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de concentrar una obra de tal magnitud en -

un solo organismo, aunque sea el mejor org~ 

nizado y més calificado en lo relativo a su 
personal, escapa a la naturaleza de los pr~ 

pios trabajos. Las actividades nacionales 

en los diferentes campos de la actividad e

conómica y social nu se prestan fácilmente 

a un tratamiento cent:ralizado. 

En tal \Jirtud, debe considerarse a la pla-

neación del desarrollo y por ende, a las a~ 

tividades de la Administraci6n Póblica, en

focadas a todos los niveles sectoriales, re 

gionales y locales. 

B.- Organismos auxiliares. Los organismos que -

contribuyen a la preparación del plan se di 
vicien en dos: a) organismos que recogen y -
sumi~iétran datos y b) institutos de inves
tigación científica. 

El proceso de planeaci6n indudablemente ne
cesita de datos estadísticos para contar -
con una buena base de sustentación. A pesar 
de ello, para que las estadísticas se reali 
cen en forma racional se recomiendan las si 
guientes medidas: 

a) que haya una definición exacta de los -
terminas utilizados: 

b) que exista una clasificación unificada -
de las áreas de estudio; 

e) debe existir una nonnalizaci.óri de los -

sistemas empleados y, 
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d) se deben unificar y simplificarlosprb
cedimientos en la recopilacióri .de tos d~ . 
tos estadísticos. ,-

La importancia de la investigación científi 
ca no requiere comentarios. Bastti·señélar -· 
que los resultados obtenidos pUeden utili-
zarse como; 

a) Criterios para evaluar proyectos.-
b) Criterios que sirvan como indicad~ 

res de la dirección de los esfuer
zos nacionales. 

Finalmente, se puede afirmar que son muy PE. 
cos los países en que existe una 1.1íncu1a--
ción estrecha entre la planeación del desa
rrollo y las actividades científicas, lo -
cual es imprescindible modificar en sentido 
positivo. 

9.- Grupos interesados. Los fracasos de multi-
tud de planes en varios paises 11an demostr~ 

do la necesidad de incorporar a los grupos 
interesados no solamente en la ejecución de 
los planes sino también en las etapas de la 
preparación y formulación. Corno ·riodelo, en 
ocasiones se adotan los "comités de moderni 
zación". Los comités constituyen s i.n eluda, 
una confrontación entre grupos de intereses 
diferentes y permiten acumular una serie de 
experiencias distintas de las que pueden t! 
ner, en un momento dado, un grupo de técni
cos en sus oficinas centrales de planeación 
La misma participación de los interesados -
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en las· deliberaciones aún cuando las deci-
siones que se adopten con posterioridad - -
sean diferentes servirán para atenuar las 
resistencias. 

Desde luego que adrrü tir a los grupos intere 
sacios en la planeací.6n tiene grandes y gra
ves riesgo~ puesto que habrá algunos que -
tenderán al compromiso fácil y no a ver más 
allá de sus intereses particulares. A pesar 
de lo anterior, las ventajas que proporcio
nan las consultas a los comites exceden, 
con mucho, las desventajas de su acción. 

De lo dicho con anterioridad se pueden des
prender algunas consideraciones generales: 

1.- Se ha concedido escasa importancia a -
las características ecológicas que se dan -
en la fonnulación y ejecución de los planes 
de desarrollo. Al respecto, se pretende 11~ 
mar la atención - en forma modesta - de la 
importancia de algunos factores que candi--

. cionan cualquier acj;ividad Administrativa -
Pública en esta área y la dependencia e in
teractión, entre las decisiones que se --
adopten. 

2.- Se halla subyacente la idea de la impo-
sibilidad de la planeación del desa-
rrollo, y sus aspectos administrativos, de 
un contexto más l)eneral y amplio - sistema

político- que implica,necesariamente, rela
ciones estructurales entro niveles signifi
cativos reales que fm ocas.iones no permiten 



75 

avocarse a la resolución de disfunciones ad 
ministrativas que alteran un estado sincró
nico determinado. 

3.- Es necesario que la ciencia administra
tiva y las ciencias sociales en general, d~ 

diquen parte de sus instrumentos al estudio 
de fenómenos organizacionales originados en 
la expansión creciente de las tareas guber
namentales, el cambio en su naturaleza y en 

incremento en el nGmero de los adminis-
tradores. En este sentido, es de capital i~ 
terés un estudio cientifico del "fenómeno -
burocrático" y una modificación substancial 
en los niveles directivos superiores. ( 4) 
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5.- Presupuestos 

. ;,q 
,.~ 

5.1.¿Qué es un presupuesto? 

Un presupuesto es esencialmente, un plan de ac-
ción expresado en términos financieros. Si se -
concibe así, resulta evidente que constituye una 
fase de la planificación. Debe ser entonces, un
conjunto bien integrado de decisiones que deter
mine los propósitos de una empresa y los medios 
para lograrlos, incluyendo la disposición de los 
recursos materiales y humanos, las formas de or 
ganización los métodos de trabajo y las medidas 
de tiempo, En consecuencia, el presupuesto gene
ral de un gobierno debe ser el programa que dir~ 

ja toda la actividad gubernamental en su función 
de orientar los procesos sociales y servir a los 
intereses mayoritarios. 

Es cierto que desde otros puntos de vis ta, un -
presupuesto es también un instrumento de control 
y coordinación -corno por ejemplo, en las rela-
ciones entre las ramas legislativa y ejecutiva, 
en la administración interna del poder ejecutivo 
y en las operac:Lones de cualquier subdivisión -
gubernamental- y que puede servir además, como -
una cuenta para las distintas funciones de la a~ 

ministración financiera, toles como el ust.imado 
y la recaudación de los :ingn:mos, la limitación 
de los egresos a los recursos disporübles y 1a -

fiscalización de los desembolsos. 

Pero la carac teristica e~3encü:i1 dE! un pr·e~3Upues-

to es la que lo define corno un r:iruf]rarn.:i. E:.; ta L.::! 
terpretación permite derivur o.l má;ürr10 de su -····
utilidf.ld y da sentido a las ol:ras rnanifestc:ic iune~> 
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de su versatilidad administrativa, Cuando en la 
práctica no se mantiene clara esta idea fundame!2 
tal, surgen innumerables deficiencias en el sis
tema de administración. 

Contra la tendencia prevaleciente de que el pre
supuesto es una parte de la administración fina.12 
ciera, lo consideramos aqui corno una fase de la 
planificación, para destacar así su utilidad - -
principal y evitar que ella se subordine a los -
procedimientos fiscales de rango secundario. Es
ta concepción debe ser el punto central de refe
rencia para las cuestiones administrativas rela
cionadas con la formulación y ejecución de los -
presupuestos gubernamentales. En consecuencia, -
todo cuanto hemos dicho sobre planiFicación en -
el capitulo anterior se aplica aquí, con las a-
daptaciones necesarias al presupuesto. 

Definiciones.- El presupuesto ha sido definido -
por René Stourm como: "un documento oficial que 
contiene un plan, preliminarmente aprobado por -
el ejecutivo, de ingresos y gastos públicos". E~ 

to, que en términos técnicos constituye la form~ 
lación del presupuesto, no deja satisfecho al a~ 
tor mencionado,quien dice que más que una defin2:_ 

ción es una descripción, aunque satisfactoria de 
lo que constituye físicamente e1 presupuesto, p~ 

ro deja fuera su significado real, ya que const-2: 
tuye el documento más importante para establecer 
la administración de los aspectos financieros -
del Estado. Esta admirüstración está basada en -
un continuo eslabonamiento de operaciones clara
mente divididas y diferenciadas, empezando con -
la formulación que puede delimitarse como la es-
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timación de necesidades que exigen gastos y de 
las entradas para cubrirlos; posteriormente el 
documento va al Poder Legislativo, donde se le -
otorga la autorización a través de decretos de 
apropiaciones para devolverlos al presidente y 

que éste lleve a cabo la ejecución, de acuerdo 
con el documento original modificado por el Con
greso. 

Esta versión simplificada de lo que es un presu
puesto considera sin embargo, que éste es más 
que una proyección de percepciones y egresos, -
constituyendo un docufllento deternrinante para el 

jefe del EJecutivo, a quien da la información -
más importante para conocer la marcha de ti:ls ac
tividades gubernamentales, presentar ante quien 
debe juzgar de sus actos-el Congreso de la Uni.ón 

un inf'nrme complejo sobre corno ha administr~ 
do tanto él como sus subordinados del Poder Eje
cutivo, los recursos que les fueron entregados -
en custodia y los asuntos que se derivan de lo -
anterior y que son de su competencia, de donde -
se llega ademas, a la situación en que los gas-
tos y entradas dejan el tHsoro público, y por ú]:. 
timo como ya fué seRalado, las bases para fonnu
lar un programa de trabajo para el aRo pr6ximo,
considerando dentro de él; el financiamiento pa
ra la ejecución de dicho programa. 

La accesibilidad -fácil comprensión- constituye
uno de Jos objelivos más importantes del presu--· 
puesto, y est.:1 <Jdmi::;ió11 del plan pt'.imariu ciue -
dicho clocumento representa i m:> tti basada en que -
detJe unir tocJos los riecho~:, que sLgni f'iquef1 entra 
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das y sahdas de numerario 1 y los efectos pre--
sen tes y futuros; deben considerar la que se h,! 
zo en años anteriores y relacionarlo con el pr~ 
supuesto autorizado que constituye el futuro, -
así como confrontar entradas y scilidas -presu-
pussto de caja- y contrastar recursos y obliga
ciones 1 de modo que p8rmita formarse una idea -
bastante aproximada del problema que constituye 
financiar al gobierno en el lapso de un año y 
encontrar una relación entre las necesidades ta 
tales y la forma de cubrirlas. 

Al decir que el presupuesto es un documento pr~ 
liminar podría def).nirsele corno la anti.cipada -
planeación de gastos e ingresos, siendo este ...:._ 

plan necesario porque el mundo económico funcio 
na cuando existe escacés, es decir cuando los -
factores de la producción y los bienes en gene
ral no son suficientes para cubrir todas las ne 
sidades y hay que optar por las más importantes; 
en este sentido, el presupuesto gubernamental -
puede asimilarse al principio de mercado, en el 
que siendo escasos, se racionan los factores de 
producción y mercancías entre usos competitivos. 
La base técnica -en el sentido de racionalidad
politica y económica- de esta asLgnación es ob
tener el máximo de la satisfacción derivable de 
los bienes y servicias económicos que posee una 
comunidod. Lo que en estas páginas es denomina
do el principio o mecanismo de mer~ado,funcio-
na sobre la base de que concurren el rnercado d~ 
mandante y oferentes, y que al llegar a un a- -
cuerdo sobre el precio s que se van a realizar 
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las transacciones determinan el racionamiento, "'"" . 
que por supuesto tiene como base los ingresos y 
los gastos de los consumidores. 

La importancia de1 presupuesto desde e1 punto de 
vista económico consiste en que para cua1quier -
or~anización pública o privada que tenga por ob
jeto una actividad económica, e1 documento de r~ 
ferencia es el resultado de fuerzas que en dete_!: 
minado momento se equilibran, tomando decisiones 
que implican gasto o mejor dicho costo, porque -
fundamentalmente toda actividad sobre todo si es 
gubernamental, significa necesariamente una ero
gación¡ un costo. Como ejemplo puede tornarse el 
de la educación, cuya relación costa-resultados 
puede considerarse definitiva, ya que del número 
de maestros, de sus sueldos y de las instalacio
nes escolares depende el nivel -bajo o alto- del 
factor humano, ya no sólo como eleme[Jto de la -
producción sino la existencia de las instituci0-
nes mismas que caracterizan a una nación, Otro -
aspecto está constituido por los problemas de la 
contaminación, donde la relac:ión no es tan sirn-
ple, pues se 8nfrenta a la destrucción del cauce 
normal de la naturaleza con la creación de indus 
trias, y aunque no existe duda sobre que debe -
prevalecer, el costo que para el Estado represe.::! 
ta y aún para la propia industria, las restric-
ciones que deben imponerse para impedir la deva~ 
tación del medio ambiente natural es incalcula-
ble. 

Otra razón de la preponderancia de1 prc~:1upuesto 

como plan do gobierno es quB señala objetivos -
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-generales y específicos- para llegar, a los cua 
les se necesitan recursos, es decir considerar -
los costos en que se incurrirá para a las 
metas, y esto corno ya dicho, implica la tE 
ma de decisiones. señala tres pasos ne-
cesarios cualesquiera que sean dificultades 
de dichas decisiones: 

1) señalamiento de los objetivos de polf.tica 
económica más importantes que el Estado -
se haya impuesta; 

2) evaluación de las erogaciones por 
zar para alcanzar cada una de estas metas 
en varias posibilidades¡ 

3) una medición aproximada de las aptitudes 
e intenciones de la comunidad para hacer
fren te al egreso total que implica el pr2 
grama de gobierno. Los objetivos o metas 
que preocupan a gobiernos modernos y 

que hacen tan dificil su tarea, pueden n~ 
merarse en grandes capítulos como son 
distribución del ingreso, la asignación -
de recursos productivos, el empleo cornpl~ 
to, la estabilidad y el desarrolla econó
mico, y dentro de estas formulaciones gi
gantescas, la educación, salubridad,la 
industrialización, la paz -defensa- o 
elevación en general cJel nivel de vida -
del ciudadano. 

Esta proyección de los objetivos que realizan los 
gobiernos está en relación directa con la consti

tución de lós mismos. Un paí;; con una di et-adara 
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o sin un juego efectivo de las fuerzas democráti 
cas puede decidir sus metas tornando seguramente 
en cuenta, primero la pennanencia en el poder; -
una nación donde existe una sociedad democrática 
determina sus objetivos a través de una serie de 
organismos en los que están representados un sin 
número de intereses y que inclusive, como sucede 
en Inglélterra, puede significar un cambio en los 
dirigentes gubernamentales. Entre estas dos pos2:_ 
bilidades extremas existen muy variadas fórmulas 
para que los paises tornen decisiones y determi-
nen los objeti 1Jos económ:Lcos que serán más irnpo!: 
tantes para su sociedad. Las metas se~aladas y -

la medida en que serán alcanzadas, su interrela
ción e inclusive la posibilidad de eliminarlas -
en un momento dado estd.n en relación directa con 
su costo. 

Este segundo paso, que se refiere a la decisión 
de qué objetivos perségu:i.r y en qué medida, es -
tan importante que existen cuatro técnicas espe
ciales que se estudiar~n y que son los llamados 
presupuestos por función, por programa, por in-
versión y económico de la nación. 

El tercer aspecto, o sea el convencimiento de la 
ciudadanía de que el prestipuesLo del Gobierno re 
fleja los objetivos rnés valiosos económicamente 
atendibles y rei:ll iznbles den lro de la comunidad 

en cuestión, debe lomar~ en cuenta varios proble
mas que por su naturaleza no sólo son econ6micos 1 

entre ellos está el aparato que cobra impuestos, 
el sistema do gravórnenes imperante, su respuesta 
---flexibilidad--- a cambLos en los gastos e in-
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mente poderosos y organizados a pagar más tribu
tos, y la respuesta general del ciudadano común 
y corriente a los programas gubernamentales. En 

. última instancia, la problemática consiste en -
que el Estado debe encontrar los medios para pe!: 
suadir a unos y obligar a otros a admitir que lo 
que propone vale el costo de realizarlo. 

Dentro de condiciones ideales los ingredientes 
esenciales del proceso presupuestal pueden ser -
agrupados como sigue: 

a) Se trata primero, de conocer -si ello es pos2: 
ble- la importancia relativa de gastar dinero 
en montos variables, en los varios objetivos 
escogidos 1 y saber si pueden ser precisados -
los mayores o menores beneficios que pueden -
obtenerse. Para un nivel total de gastos pue
de encontrarse la mejor combinación de los :-
programas. 

b) Conocido el efecto de varios tipos de egresos 
en los diferentes programas y sus diferentes 
combinaciones, el Gobierno puede formular una 
serie de presupuestos hipotéticos óptimos, en 
los cuales las mezclas entre las diversas me
tas, por ejemplo; educación y salLJbridad, ca!!! 
biarán de acuercio con la maoni tud del figura
do presupuesto. farnbién presentatán diferen-
cias materi.ales notallles entre diven;os paí--
ses. 

e) EJ. problema cJe los recursos para ht1cer frente 
a cualesquiera do estos hipotéticos presupue~ 
tos lo determina el Estado considerando y - -
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aplicando la política económica que r:nenos pe.!: 
. juicios cause a la comunidad, y una de las me 

didas que podría usar es contrastar el costo, 
en término de bienes privados, de cualquiera 
de estos figurados presupuestos. 

d) En este punto se considera en realidad, lo di 
cho en los anteriores tres, que si se aplican 
permiten al Estado confrontar los gastos y -

los beneficios que se derivarian de los mis-

mas con el costo de ellos, y como consecuen-
cia encontrar el presupuesto que mejor se a-
juste a sus necesidades, entre los varios Far 
muladas. 

Como un punto més, aunque no sea seAalado es
pecíficamente, puede citarse la práctica en -
el proceso presupuestal, de diferenciar la p~ 
lítica del presupuesto -seAalar objetivos y -

su evaluación- de su financiamiento; esta si-. 
tuación no ha segui~o caminos similares en los 
diferentes países. 

Existe un proceso presupuestal qm~ algunos d~ 
nominan "tradicional", pues vuelve a introdu
cir los conceptos de lo clásico más bien en -
su aspecto práctico, ya que se trata de esta
dos que gastan relativamente poco y en los -~ 
cuales las diversas oficinas gubernumentales 
realizan funciones especificas y clar~nente -
delimi taclas. 

Parecería ser que est~s tremendas canplicaci~ 
nes cualitativas y cuantitativas estén presi~ 
nando liada li:i unificaci.ón de la poHtica pr~ 

• < '::.: ': .~ •• " ·' ;; •• 
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supuestal y de su financiamiento y, lo que es 
más grave aún -en el sentido del juego de la 
democracia- la autorización ya tiene poco ca_'.!! 
po en donde ejercer su criterio 1 si se consi
dera que los aspectos técnicos de muchos pro
gramas gubernamentales son tan complejos que 
para juzgarlos se requiere una capacitación -
de alto nivel, La recomendación que se hace -
a quienes determinan la política presupuesta
ria es que realicen experimentos, tanto inte
lectuales o teóricos como prácticos, con el -
sistema de medir los beneficios de gastar di
nero en forma alternativa; considerar el cam
bio de gastos en educación hacia la salubri-
dad o la seguridad social, y medir, aunque -
sea en forma rudimentaria, estos usos alterna 
tivos dentro de las área seAaladas. 

Pero si estas mediciones casi se encuentran -
en los linderos de lo imposible aún intelec-
tualmente no serían practicables sino se in-
traduce el dc"nominador común que es el dinero 
esto ya implica financiamiento, y es así como 
tras esta puerta técnica, la política presu-
puestal se :introduce en el campo, financiero. 
Sin embargo, a pesar de esta tendencia que p~ 
rece irreversible la distinción entre políti
ca presupuestal y financiamiento se sigue pr!::, 
sentando y acarrea para los grandes y vastos 
progrc:irnas del Gobierno clificu 1 to des técnicas 1 

económicas.y sociales, por lo que a lucha 
para eliminar esta divi.!:>ión debe agregarse el 
uso de técnicas sup1~imentaria::; que, aún no d~ 

sarrolladc:is totalrni:::nte 1 permi Len adt::1cuada pl~ 
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neacióny uso de recursos en áreas restringidas 

deL presupuesto¡ estas técnicas ya mencionadas,-:-

refieren a los llamados presupuestos por flJn- ·· 

ción, por programa, por inversión, y a la evalu~ 

ción total del impacto presupuestal a través del 

presupuesto económico de la nación. 

Considerando los dos pilares en que se basa el -

presupuesto, éstos han dado lugar a dos normas -

simples para calificarlo en su totalidad y cJete!: 

minar si "vale lo que cuef; ta". La primera señala 

que los gastos totales del Gobierno deben ser cu 

biertos por lo que se podría definir como entra-

ordinarias, que son los impuestos¡ esta regla 

se aplica -o se trata de aplicarla- en los pai

ses donde los egresos públicos no son muy grandes 

y se tiene poca e:-.:periencia con empresas del Est~ 

do¡ la segunda norma consiste en que las eroga-

cienes corrientes deben ser a la tributa

ción, mientras los gastos de capital serán cubier 
tos por medio del erriprél?tH:o gutiernarnenta.L Estas 

reglas, que también forrnan p21rte de la tradición 

presupuestal, naturalmente son olvidadas en 

cas de anonnalidad -guerras, depresiones- y aun-
que como ya ~.;e elijo, pueden seni:l.r al,n panJ gru-

pos políticos complejos, y de hecho así 8!:3 1 los -
países en de~;¿1rrollo >1 Jos que enfrer1t¿¡11 l:urbLilo,:: 

cías po] í t icas recurren :1 Ja tGm' Ld econórnic;:;1 mo

derna, específicamente a la macr·oeconom)'.a; con el 

objeto de proyectar lo::> efecto~; toblt3S c1e1 pres~ 

puesto en la economía de la nación, y para ello -
recurren a las grandes cifrat:; de la cü:ncia -in--
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gresb nacional, producto nacional bruto, produc
ción de bienes de capital, circulación monetaria 
consumo global, y otros- y ya se ha hecho comGn 
que junto al presupuesto se presenten en forma -
fisica estas magnitudes, para que quien re\tise -
la elaboración presupues tal con ujo cr.t tico, te_::: 
ga ü la mano los datos qu1:i se t:ornarun en cuenta 
para formularlo, Naturnlmnnte qut:; esto está in-
volucrado en las grandes erogaciories que realiza 
el Estado moderno en todo aquello que tiene como 
objetivo final elevar el nivel de vida de las -
grandes masas de la población. 

Aspecto politico del presupuesto. Ha sido señala 
do que las características esenciales del presu
puesto, los objetivos u metas que se fiJa y la -
toma de decisiones para llegar a dichos objeti-
vos dependen de la organización política que te_'.2 
ga la nación en donde éste plan gubernamental -
funcione. Si se trata de un Estado en el que la 
voluntad de una persona es determinante, entor:-
ces los objeti\/os y los recursos asignados para 
llevar a cabo, a~n cuando sigue tratándose de un 
acto político, representarén la opinión de un so 
lo individuo o de un pequeAo grupo; ésta es pues, 
la posibilidad más primaria de considerar el con 
tenido polf.tico del presupueslo 1 que a medida --
que intervienen rnás indi\/icluos y organismos se -
va cornplicarido, hasta llegar a lo rn::.1~c; complejo, 

que es el proceso presupuesta! eri una sociedad -
democrá ticc1; y 1D referencia es e~:;pec.i f° J.ca a 1a 
politica, pues es por medio del proceso político 
como se di.~;tribuyen recursos fln¿¡nci.ecos, lo que 
~5eria otra forrrn::i de concebir al presupuesto. 
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Podria considerarse que al señalar el aspecto -
económico del presupuesto,. que fundamentalmente 
consiste en ,formular objetivas y tomar decisio-
nes, se está en la primera etapa presupuestal, -
que es elaboración o formulación del n;ü;,rno; al -
hablar de condiciones políticas especiticamente
se entra en la segunda etapa de dicho p!'oceso 1 -

que es la autorización del presupuesto 1 en donde 
el conflicto sobre cuáles intereses o preferen-
cias deben prevalecer se muestra en su mayor in
tensidad, reflejando el presupuesto ya autoriza
do los resultados esta lucha, La tercera y -

cuarta etapas 1 que son la ejecución y la revi- -
sión presupuestal, se introducen en los terrenos 
del aspecto admLnistrativo, que se estudi.ará más 
adelante. 

Con respecto a la historia del presupuesto es f~ 
cil deducir que en épocas lejanas existieron fo! 
mulaciones presupuestales más o menos adecuadas, 
pero lo que fué un proceso relalivamente recien
te es la existencia de organismos representati·-
vos y democráticos que controJ alJán en nombre de 
la cornurüd21d es tas elaboraci.ones ¡ es decLl", org~ 

ntsmos pollticos que aprobab[u1 o descalifi.catJán 
dichas formulaciones, haciendo pre\lalecer los i!,2 
tereses que ellos represent~ban, que deb!an ser 
los cJel pueblo. 

La regla del proceso pol:ltico presupuestal es ···

que si un plan f'indnciero gubernarnental ha sido 

aprotJado una vez, se 11w:üve precedente y de(ini

ti\/o para los sucesivos actos politicos el!~ acep

tar ol1'o~s presupuestos¡ esto está basado en el -

hectm de que permite o los grupos organLwdos y 
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a los legisladores conocer los efeetos de lo que 

propugnaron unos y aceptaron otros, y s'i no son 

detiniti0amente malos dichos resultados, amplia 

las posibilidades de que sea realizado de nuevo. 

5.2. Aspecto administrativo del presupuesto. 

Ya se mencionó que desde el punto de vista econó 
mico el presupuesto constituye el proceso por m~ 
dio del cual se vive dentro de una economía de -
restricción 1 es decir, se proyecta este documen
to para asignar recursos escasos, y que cuando -
existen bienes sin usarse, en cierta medida el -
presupuesto -y la vida económica misma- pierde -
su racionalidad. 

Desde el punto de vista político, el ,.poder" que 
debe residir en el pueblo que forma una nación y 

el tremendo crecimiento de la actividad económi
ca del Estado, que determina las grandes díficul 
tades para ejercer ese control, son las caracte
rísticas sobresalientes del presupuesto como do
cumento político que, cano ya fué se~a]ado , pu~ 

de delimitarse como una ~orma de destinar recur
sos financieros por medio de mecanismos políti-
cos. 

Esta parte se refiere a la asignación de recu1·sos 

financieros escasos Et t ra11és de procesos polít i
cos, con la mayor eficiencia posible, que en ~l

tima :Ln5 t:ancLa cons t Huye el "de~>:Lderá Lum" de la 

ciencia de la acJmi.ni s truci.ón; natun.!l•nente que -
para llenar a esl:a ef·i.cie11c.La e-...ist0H1 una serie 
de procesos aclmüüsLra tí.vos que [1npl i.can el lle-
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·gar a tomar decisiones adecuadas y cómo usar los 

recursos puestos a disposición de los administra 

·dores, de manera que se obtengan resultados ópt1 

mas. Un autor seAala que los presupuestos son -

predicciones que tratan de especificar vincula-

ciones entre intenciones y núrneros que determi-

nan un futuro comportamiento humano, Aste campo! 

tarríierito corresponde en forma global al aspecto 
administrativo y si realmente se ajusta a lo que 
determinaron los autores del documento o plan r~ 
sülta en una mezcla de actividades cuya vigilan
cia corresponde en primer término a los politi-
cos responsabJes,pero también a los administrado 
res que deben llevar a cabo los planes de cuya·~ 
ejecución son enea rgados. ( 21 ) 

Al tratar de ubtener la eficiencia, que no es -
más que llegar a objetivos se~alados de antemano 
can el uso más adecuado de recursos,el presupue~ 
ta desde el punto de vista administrativo, se -
transforma en un mecanismo que asigr1a dichos re-
cursos en forma eficiente. En la existencia de -
los organis!llos económicos, e1 proceso presupues
tario Liomina tota1.mente Ja escena admirüs trath·a 

iniciándola con el análisis, siguiendo con la -

planeación y terminando con el manejo y el con-
trol. Consic!er01ndo el presupuesto corno un pro--
ducto acabado es decir, elaborado, aprobado, ej~ 

cutado y 1~visado 1 usando como ajemplo el que se 
ejerció ul arlo antericw, desc1t:.! el punto de vista 

adrnin:Lstrat:ivn 1a aportación t1a ~:>iclo la de i.nter 
venir directamenl:e 811 el runcior1wnü:J11to de d:Lcho 

presupuesto para prucurur su ejecuc Lón y 11ig:Llar 
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lleve a cabo conforme.a lineamientos 
que se determinaron cuandofue?probado, ~s de-
cir.1 controlarlo y poster'ÍQ!1!J€lr!te para ·~f.ecto~ fu· 
turas; evaluarlo. 

Si administración o elproceso administrativo 

es realmente sentar las bases para tomar las me..., 
jores decisiones., entonces 1á herramienta admi
nistrativa mas r:elevante, más esencial, lo cons
tituye el presupuesto: "urganiza 1 influye, fact
lita y expresa pensamiento y acción admínistrati · 
va". 

Como primer aspecto el presupuesto al ser elabo
rado; deberá considerar objetivos definidos y el 
costo monetario -relati11amente e·.<acto-- de llevar 

.lo a. cabo í esta referencia al costo rnonetario no 
toma en cuenta el gasto actual, sino que pro/ec
ta en condiciones normales el costo real en tiem 
po previsible. Como ejemplo; puede tornarse la -· 
construcción de una universidad; investigación -

sobre localización y demás aspectos; inversión 1 -

gastos de operación y futura c1esa1~rol10 1 deberá 
considerarse el número de alumnos, el de profes.E! 

res, el número y la importancia de toda clase de 
aparatos para los diversos laboratorios, biblio
tecas, preparación de los maestros, mantenimien
to y todo lo que ello significa. 

El segundo aspecto, se refiere a qL1e la estructu 
ra presuplJe~.;t:a 1 puede dar bases para comparar m~. 

todos alternativos de obtem:r los objetivos ser1~ 
ladm:;. Desde el punto de \1ú1ta administrati\!0 1 ... 

más que de ningGn otro, se debe conocer con toda 
precisión el costo real clt:i pJi:1r1es cuya real 1z.a-
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ción sea mayor de un año. 

Este tercer aspecto, implica que el presupuesto 
debe considerar explícitamente los compromisos -· 
de gastos futuros en cualquier obra que se ini-
cie y no caer en 1a trampa que significan los 
costos bajos del primer año de obligaciones. 

El cuarto aspecto, constituye administrativamen
te un ~aso de los más importantes y es el que se 
refiere a que un prLigrama único es manejado por 
diferentes unidades administrativas que se enea!: 
gan de segmentos de dicho servicio. El presupue~ 
to debe ser capá.z de señalar los costos incL1rri
dos y las metas obtenidas, como si se tratara de 
un solo prograrna 1 administrado por una unidad aE? 
nistrath,a. En algunos países los sen,icios de -
seguridad social son prestados pc,r organismos d,! 
ferentes inclusive con recursos de fuentes tam-
bién di \1ersas. 

Se ha dado por sentado que las metas pueden ser 

medida!:. y comparadas por medio de anális~~~to
benef.icio, no solamente para jerarquizarlas sino 
también para tener ideas específicas respecto -
del costo incurrido y de las obligaci.ones a las 

cuales 1-1acer frente. Este qui.nto aspecto se re-

fiare a las limitaciones que en materia de gas-
to federal se tienen para definir y medir cier
tas metas y a~n µara tener ideas aproximadas de 
dicha me(Jiciún; corre::::.ponde ~,jn e:nbaruo, a los -
elabor.,;idor·es di:Jl prH:_,upuesto inejo1,ar el análisis 
cado vez más y "exp.lorc'ff conceptmo y l:écrücas"--· 
que pueden ayucléH' a Lransronnar Firn::s cualLtati
vos en cuanti. lativo:; y servic.io~: cornune~; en act:i 
vidades con 1~cursos asigr~bles.El sexto aspecto 



93 

se refiere a gastos relacionados, pero que no 
. tienen 1a especificidad de un programa único. 

Desde el punto de 0ista que se ha venido hacien

do referencia, una buena adrnini.stración presü- -

puestal como punto séptimo, será aquella que ma

nejando adecuadamente los controles esté en con

diciones de proporcionar todos los datos releva_'.2 
tes que se encuentran implSc:[ tos en el presupue~ 

to: Inversión p~blica 1 gastos corrientes, trans

ferencias, obligaciones para años siguientes, -
programas por iniciar, en f:ín; todas las inform~ 
cienes económicas sobre eJ uso de·recursos por -
el Estado y sobre la pruduccilin gubernamental de 
bienes y servicios. 

5, 3. Presupuesto funciona1 o pur acb,.¡j dades. 

En una forma amplia puede delimitarse diciendo -
que este tipo de presupuesto -o de técnica pres~ 
puestal- se proyecta a consLderar lo que un go-

bierno realiza a través de ~;;us ~¡astos 1 más que -

lo que adquiere con los recur~;,os a su disposición 
es decir, el presupuesto por acll\1i.dades tt·a0s-·

fiere la importancia de lo:':; rnec1ios útiles para·

cump.1.i.r sus progr<:11nas ci l curr1plirn:i.t,1n Lo en si rn.i.s-

1110. 1arnbién y dese-Je e.!. punto rJe vista ele la cla

sificaci6n presupuesta], ele.ja de tener peso esp.'.:: 

cifico .la que e~:.l:.5 basarJa er1 objetos dFJ nasto, -

de acuerdo con e] tipo rJe lo~~ mísrnos; es decir--· 

una c1asificac:Lón que demue~:!tra lo que ~ol CDb1e_c 

no compra, pero no por qué Lo m.iqui.ere y que en 

ú1tirna instanc:i¿¡ no mue~;tr-a la r1aturéllez¿¡ de lus 

programas del Gobierno, ni los olJ_ieU.\1os que Jo.

gro. 
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En .un proceso lógico, al contrastar función y -
progama puede lograrse el propósito de encasillar 
el significado del primer tipo de presupuesto o 
por lo menos esclarecer lo que se quiere decir -
cuando a él se hace referencia. Estas definicio
nes, contrastes o diferencias proseguirán toman
do en cuenta jerarquía, organización, costos - -
tiempo análisis y clasificación de lo que son~ · 
el presupuesto por función y el presupuesto paf 

programa 

El término clasificación funcional sirve para --
. dar nombre a la técnica de organizar y facilitar 

datos.para las unidades administrativas que den
tro de direcciones y departamentos realizan las 
a~tividades que les corresponden. Este problema 

de la clasificación funcional constituye en rea
dad, el eje central del presupuesto por activid~ 
des; la clasificación tradicional del presupues
to coman y corriente consiste en considerar las 
cosas que se adquieren vistas corno objetos físi
cos, como son una tonelada de cemento, un metro 
de varilla, de madera, y otros productos con ca
racterísticas muy definidas¡ en la clasif:i.cación 
funcional los elementos físicos necesarios son -
considerados como factores de la actividad, como 
componentes a los que se aDrega EÜ trabajo huma
no y entonces forman entidades útiles como pro-
duetos finales o corno medios pard continuar pro
duciendo. 

La clasificación funcional, al tomar en cuenta -
los materiales adquiridos, los relaciona con los 
productos finales del Gobierno tales como el n~-
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mero de estudiantes graduados, el n6mero de en-

fermos atendidos, la conciliación de disputas l~ 

borales, los desayunos escolares servidos, las ~ 

hectéreas regadas, y otros muchos actos y cosas 

tangibles cuya enumeración, en una clasificación 

funcional constituye segOn Burkhead, un acto de 

la mayor significación pero que al mismo tiempo 

determina tanto su potencialidad como sus limita 

ciones. Esto Oltimo se refiere a que las cosas -

realizadas no son -como ya se consideró- signif~ 

cativas corno medida de cumplimiento de un progr~ 

ma. 

La clasificación funcional, al facilitar datos -

sobre producciones provee evidencias sobre la -
efectividad gubernamental, evidencias que pueden 
ser de utilidad a todos los niveles de la Admi-
nistración p6blica; también a través de dicha -
clasificación pueden conocerse los actos tangi-
bles realizado~, y su costo en dinero, así corno 
si se realiza una agrupación adecuada y amplia 
de datos de diversas funciones que ata~en a un 
programa de cierta magnitud, esta información 
puede coadyuvar a la selección de actividades de 
seables y programas adecuados por quién en el 
Gobierno debe tomar decisiones; pero lo que no -

hace esta clasificación funcional es proyectar -
por si misma rnás posil:ivm> programas, jerárquic~ 

mente hablando, ni tampoco dciterniinar 1.os costos 
de dichos progra1nas -rnós bajos o rnás a L tos-; ya 

se ha di ello que los juicios de \/21 lor son fiechos 

por o1 honibre en ~;u calidad de rn1te poU.tico, y-· 

por medio de los procesos de esta Indole 1 por la 
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sociedad como un todo. (21) 

5.4. Presupuesto de inversión. 

Los presupuestos de inversión, también conocidos 
como presupuestos de capital por razones estruc

turales pueden ser estudiados en categorías dif~ 
rentes e inclusive por separado, por dos aspee-
tos fundamentales; su financiamiento y su proye~ 
ción en el tiempo, lo que ha hecho que algunos -
paises presenten dos tipos de presupuestos, y -

por la razón más universal de que estas erogaci2 
nes en inversión, automóticamente se proyectan 
al desarrollo económico. También, tomando en -
cuenta el proceso presupuestal específico, las 
metas de este tipo de presupuesto se precisan -
claramente en términos económicos, y los proble
mas desde el punto de vista, de su resolución,-
pueden ser encarados por medio de cálculus econó 
micos objetivos. 

Lo anterior diferencia este presupuesto de inve.!: 
sión de su congénere por programa, que se estu
diará a continuación, en que entre otras caract~ 
risticas presenta la gran dificultad de que los 
objetivos no pueden ser definidos racilmente en
términos econ6rnic.os, y su diferencia con el pre

supuesto por funciones o actividades es entre -
otras, su proyección hacia el futuro y no la hi~ 
toria de t ratiajos gul1ernarne11 ta les pasado~; otro 
aspecto f3S que los pre!-=:iupuestos de I11ver'sión por 
medio de las técnicas de evaluación de proyectos 
pueden ser aceptados jer[U"quicamenle y coincida

su contribución al i..nc1'ernento de la productivi--
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dad¡ de ahi que su estudio forme parte del más -

amplio contexto que constituye el desa~rollo eco 
nómico. 

Precisamente esta última connotación hace que el 
presupuesto de inversión, que es un acto purame.::! 
te gubernamental, pueda al ser conocido, dar in
centivos para que el sector privado lleve a cabo 
proyectos que al tender a la capitalización del 
país contribuyan al aumento del ingreso nacional, 
Según Smithies; un proyecto pGblico no es dife-
rente de uno privado, si éste es considerado de~ 
de el punto de vista social y se acepta que for
man parte del ingreso real del programa en cues
tión los beneficios indirectos que obtiene 1a s~ 
ciedad y los costos que se determinan de él, co.'.:! 
siderado puramente en términos de las entradas -· 
monetarias. Si por otra parte, el Gobierno asume 

el control -directo o indirecto- sobre el progr~ 
rna completo de inversión, a través de la e\/alua
ción de proyectos y tornando en cuenta el aparato 
productivo ya existente, entonces los programas 
públicos - a través del presupuesto de inversi6n 

y los privados serán ordenadoé"> de acuerdo con -
sus prioridades y realizados en el orden que les 
corresponda; este último aspecto, el de la inve.!: 

sión privada, se refiere a las posibilidades de 
planeación del sector público y su capacidad de 
influir en el otro sector. 

5. 5. Presupuesto por programa 

La irnporl:ancia que tiene el presupuesto guberna
mental en la vida económica moderna parece haber 
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sido suficientemente subrayada. Su aplicación, -
poi~ ro tanto, deja de ser una tarea rutinaria p~ 

ra transformarse en una actividad intelectual de 
primer orden y primera jerarquía, puesto que de 
sus resultados depende el bienestar de millones 

y millones de serns. Así, la intruducción del -
presupuesto por programa en varias áreas del go

bierno federal -estatal y municipal- aparece ca""'." 

mo una tendencia de lo arriba manifestado y se.
concreta en el nexo indisoluble entre presupues..:.. 

to y palitica económica nacional. 

Sin embargo, este proceso presupuestal que inclu 
ye planeación y programación no constituye una 

herramienta sencilla de manejar y es por tanto -
dificil de implantar. Esta problemática se ini-
cia inclusive con la delineación del programa -

mismo por seguir; otros problemas más aparecerán 
cuando se den los primeros pasos operacionales -
del presupuesto; asimismo se presentarán incógn2: 
tas de carácter conceptua1, para no mencionar -
las políticas; administrativas y sociales, que -
todo programa nuevo determina. La identificación 
de los programas mayores o más importantes de un 
gobierno constituye el problema conceptual que -
debe ser resuelto antes de que se pongan las ba
ses para elaborar un presupuesto por prograrna;la 
determinación de los objetivos que en li rican la 
propia existencia del gobierno. cuando éste tien 
de a alcanzarlos por med:Lo do su maqu:iriaria ad-

ministrativa. Esta relación entre proon:1mas ese.12 
ciales aceptadas y su realización la califica 
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Ansheri; como un puente entre la filosofía políti; 

ca primaria de un Estado, su función, y la ac- -
ción administrativa de asignar recursos para. su 

cumplimiento; esta tarea se realizará por medio 
de un conocimiento muy amplio de las alternati...:
vas entre las cuales se deberá escoger, y una -
información adecuada que permita proyectar cbs-
tos de los programas. 

Otro tema que cae dentro de lo conceptual es el 
tiempo que un presupuesto por programa requiere; 
puesto que las estimaciones de costo tienen que 
cubrir el proyecto para el cual han sido elabora 
das. 

Planear, programar y presuponer, además de yuxt~ 
ponerse,cruzarse }' formar una unidad, otorgan -
una adecuada, delimitada y general linea de ac-
ción para el Gobierno como un todo, por medio de 
un proceso que toma en cuenta los objetivos y ~
los recursos y las interrelaciones entre estas -
actividades: "El presupuesto por programa -defi
ne- Smithies - determinan el uso de técnicas pr.i::_ 
supuestales, lo que facilita consideraciones ex
plicitas en la consecución de objetivos de polí
tica económica en términos de su costo tanto en 
el presente como en el futuro". 

Aunque ya se ha considerado que existen proble-
mas de semántica, sobre todo en los presupuestos 
por función y por pr·oorama que dan lugar a oscu

recer más las posibles diferencias -o similitu-
des- entre estos procesos, al se~alar aquí que -

existen otros dos ténninos que con los ya seAala 
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dos 1 son cuatro y se usan en forma intercambia-
ble; programa, función, actividad y desempeño o 
actuación, pudiendo además, servir la palabra i..:.:! 
glesa "performance" para las tres últimas pala-
bras españolas consideradas, se está en un verd~ 
dero galimatías que f38 ap1:ica también a las ac-
ciones resultantes; asi lo investigación puede -
ser considerada corno actividad, pero también co
rno programa; es usual decir presupuesto por fun
ciones o por actividades. 

Como ya se dijo, la función de planear, progra-
mar y presuponer consiste en encontrar las ade-
cuadas relaciones entre los diversos objeti11as -
teniendo por común denominador el dinero, estas 
relaciones son múltiples y determinan muchas ma
neras de gastar los recursos pnr lo que para ob

tener comparaciones que permitan tomar decisio
nes mejores cada uno de estos procesos debe ser
sub-dividido. G. Martner; señala que en la técn2: 
ca del presupuesto por programa existen diversas 
categorías que son muy importantes, siendo las -
principales los conceptos de función, subfunción 
programu, subprograma, actividad y tarea, constl: 
tuyendo una subdivisión especial el proyecto. 

Se ha di.cho que para efectos del presupuesto por 
programa es necesario que se identi l'íquen los -
proyectos gubernamentales más e"mnc:i.a les, del im~ 
taci6n que forma el problema conceptual por e><c_:: 
lencia de dicho proceso; conseguida esta identi
dad, el siguiente paso consistirá en que para -
llevar a cabo dichos pronramas o proyectos 1 el -

Estado debe escoger racl.onalmente entre cursos -
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alternativos de acción que le perrni tan realizar 
llJs planes propuestos con el máximo ahorro de -
récforsos. Dentro de esta selección de procesas 
p~rú llegar a metas pr.eviamente señaladas 1 el -
Gobierno debe considerar no solamente su progra
ma total, sino también el efecto que su política 
presupuestal tiene sobre el sector privado, lo -
que naturalmente amplía las alternativas por co!::! 

.siderar y complica sobremanera esta selección. 
Se afirma que el propósito primario del presupue~ 
to por programa consiste también en facilitar la 

realización de estas difíciles selecciones. Esta 

tarea de coordinación y comparación se desenvuel 
ve a lo largo de un proceso que considera los si 

guientes puntos: 

a) Estudio de las variadas actividades guberna-
mentales, realizando su evaluación en rela- -
ción con su contribución a los objetivos tata 
les del pais. 

b) Confrontación entre recursos escasos y objet! 
vos conocidos, con la meta ele 1ograr éstos -
con el mínimo de los primeros. 

e) Inclusión de la variable tiempo al proyectar 
los programas gubernamentales. 

d) Delineación dentro de los más precisos limites 
posibles, de la probable cooperación del sec
tor privado en la obtención de dichas metas -
nacionales. 

e) Comparación exhaust:iva entre los varios méto
dos y procesos para alcanzar los objetivos se 
ñalados. 
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f) El proceso de comparación y coordinación de-
termina, como paso final, que tanto los obje
tivos como las selecciones '! el propio presu
puesto por programa ssan revisados a la luz -
de experiencias y circunstancias cambiantes. 

Estas operaciones son inherentes a cualquier pl~ 
neación y prograrnaci6n y aJ proceso presupuestal. 
El presupuesto por prag1~ma exige un reconoci- -
miento más explicito de la necesidad de efectuar 
las operaciones consideradas, determinando tarn-·
bién la aplicación de nue\/as técnicas ana1Iticas 
para que sirvan de base al Juicio humano 1 en cu
ya selección se descansa en t'.;ºJtirna instancia. El 
planear, programar y presuponer, consideran que 
el eje de estas actividades son la coordinación 
y comparación, con un propúsito de llegar al pr~ 

supuesto por prugrama, y si ss proyecta el hecho 

de que este último no puede ser e1abDrado i eJ8·· 
cutado, ni comparado y re1acioriado con ot r: ,, pr~! 

cesas, si no e~iste una a0turidad responsable 1 -

se determina que el programa, la estruc tu ca c1rg~ 
nica y la adrninistraci6n de.L mismo se encuentrar 
inexplicablemente enlaz.ados y la distinc1{v·1 erl.,.. 
tre ellos -si es que ex.iste-- no es clara como p~ 

dría parecer a primera vista. Algunas ideas con 
respecto a esta relación, nu todas pos1tivas 1 -

pues existen importantes consideraciones por las 
cuales los requerimientos de una eFecti~a admi-
nistración pueden divergir dt-J una efecti·"a pro-
gramación. ( 21) 

El presupuesto es considerado por H. Lautenbur-
ger como un acto de pre~isión de gastus e ingre-
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sos de una colectividad, para un periodo determi 
nado, y sancionado por el Poder Legislativo; en 
estas condiciones el presupuesto aparece en pri
mer lugar comu un documento jurídico; este docu
mento es también un acto político, es decir, una 
emanación de la soberanía popular; también se ha 
considerado al presupuesto como un programa de -
acción del Gobierno, expresado en cifras, (14) 

Se ha intentado hacer una clasificación de los -
presupuestos atendiendo a ciertas características 
distintas que poseen, ya sea por su finahciarnie_c: 
to, ya por la entidad gubernamental que lo prep~ 
ra, ya por cualquier otro aspecto diferencial..
El resultado es el siguiente; 

1.- Por su financiamiento; 
1.1 Presupuesto ordinario 
1.2.Presupuesto extraordinario 
1.3 Presupuesto de calamidades 

2.- Por el tipo de gobierno: 
2. 1. Presupuesto Federal 
2.2. Presupuesto Estatal 
2.3. Presupuesto Municipal 

3.- Por la entidad gubernamental que lo prepara: 

3. 1. Presupuesto ejecutivo 
3.2. Presupuesto legislativo 
3.3. Presupuesto secretaria! 

4.- Por su efecto económico: 
4.1. Presupuesto ordinario 
4.2. Presupuesto de capital 

4.3. Presupuesto de emergencia 
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La clasificación presupuestal y con respecto a -
la primera división, que se refiere a presupues
tOs en relación con su financiamiento pueden e~ 
minarse a la luz de tres criterios cornplementa-
rios que son; periodicidad, rentabilidad y pro-
ductividad, Con respecto al primer caso, o sea 
la periodicidad 1 ésta se refiere a las erogacio
nes corrientes que inexorablemente se realizan -
todos los aRos, verbigracia; lus gastos adminis
trativos, los pagos moti \Ja dos por la deuda públ~ 
ca· y los egresos para cubrir cierto tipo de ser-
vicios públicos. Es decir, que el presupuesto º2: 
dinario englobará los gastos periúdicos y natu-
ralmente será financiado CLJ'l lus egresos norma-
les que obtenga el Estado a través de gra· árnenas 

derechos y otrc1s tipos de entradas regulares i .... 

previsibles. Por el otro lado, los egresus de-·

carácter irregulAr, y por lo tanto desprcr,1stas 
de periociic:i.dali, tendrían que entrar for¿ci22·1,e~"t>?. 

en el cuadro del presupuesto extra ordinar10 1 fl 
nanciado por medio de prés tarnus gubernamentales. 

El segundo criterio, el de la rentabilidad, 8:::t-i 

condicioriac1o por las características que presen
te el empréstito p(Jbl:ico, que cunstituye el ele

mento esencial del presupuestu extraordinario;el 
acto de prestar· presupone otr.Jiarnente 1 clus contr~ 

prestacione~3, que son la amurl:iié\C.l(P y los int~ 

reses y que caLL fi.can cualquj_er .i.n\181"S i ón o gas

to que realice ol Estado cun estos recursos; la 

rentabilidad de un p1"oyecto público estaré\ cond,;!; 

cionado porque pueda provr:Jer 1 os in9resos necesa 

rios pari:1 pagar lan to los n~ dit os cuino la liqu l·-
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dación del principal 

La diferencia entre rentabi.1i.dad y productividad 
tiene una base financiera y depende de la direc
ción que se dé a las erogaciones de los recur-
s os obtenidos por empréstitos. Las inversiones -
destinadas a conservar la salud de la población, 
es decir, hospitales, servicios sociales, vivie_::: 
da, salubridad y otras, permiten una mayor pro-
ductividad de la fuerza de trabajo,- con el cons.! 
guiente aumento del ingreso general del país y -

de su reflejo en las percepciones gubernarnenta~
les, tanto en impuestos directos como indirectos 
Dentro de este marco de ideas, Ja d1ferenciaci6n 
entre capital fijo v circulante ha ser\iido para 
algunos tratadi.stas cons1deren que los egresos -

cuyos efectos son inmediatos y desaparecen con -
el consumo deben ser cubiertos con entradas ordi 
narias, mientras que el financiarniento de obras 

durables será hecho con cargo a los ernpréstitos. 
Ahora tJien, si se conserva esta diferencia 1 las
cargas de guerra -sinónimo de destrucción; dan -

lugar a un tercer tipo de presupuesto, denomina
do de calamidades 1 que soportará el conjunto de 
los ingresos negativos y deterrninará e] grado -
de empobrecin1iento del paf.s. 

Con respecto a la entidad gubernamental que 
ne poderes consti tuci oncíles que le otorgan en 
forma autónoma la capacidad de gastar por un la
do y por el otro la de gravar, el presupuesto 
puede ser federal 1 estatal o municipal. 
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La otra división, que es denominada por el seg-
mento del gobierno que prepara el presupuesto, -
implica que éste puede ser legislativo, ejecuti
vo o secretarial. Este tipo de división tiene -
efecto principalmente donde en el nivel estatal 
coexisten como entidad formuladora tanto el Eje
cutivo en forma directa como una oficina con - -
cierta autonomía administrativa y la cámara lo-
cal de representantes (diputados), donde se aes.e 
ta el presupuesto. 

En la clasificación presupuestal que se ha deno
minado económica por los efectos que en la acti
vidad productiva tienen los gastos y los ingre-
sos gubernamentales, efectos que se prevean én -
el plan presupuestal, se consideró al ordinario 
y al de capital por separado¡ en el aspecto ope
rativo y aún en el teórico, los tratadistas los 
estudian juntos, pues efectivamente el presupue~ 
to de capital es dual, porque va unido insepara
blemente al ordinario. (21) 



6.- Br~ve estudio acerca de las Reformas que 
el Gobierno Federal en México. 

6. 1. Reforma Administrativa 
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La Reforma Administrativa forma parte de las -
transformaciones básicas que promueve la Presi
dencia de la República para impulsar el desarr_e 
llo económico social, cultural y político del -
pais. El estado debe estar en aptitud de reali
zar con mayor eficiencia las atribuciones que -
tiene señalada. particularmente aquellas que e~ 
tán relacionadas con la promoción del desarro-
llo y con la equitativa distribución del ingre
so. 

La Reforma Administrativa, entendida como un e~ 
fuerzo permanente y sistemático, pretende impri 
mir mayor racionalidad y dinamismo al sector PQ 
blico en todas sus áreas y niveles procurando -
generar esfuerzos similares tanto en el sector 
social como en el privado. La eficiencia y coo.!: 
dinación administrativas han de incrementarse -
tanto en el ámbito de los poderes federales, ca 
mo a nivel estatal y municipal. 

Al Ejecutivo'Federal, por su parte, corresponde 
promover las reformas administrativas que se re 
quieren dentro de la esfera de acción que le ha 
sido encomendada constitutionalrnente. Los demás 
poderes federales, así. como los nol:liernos e!>ta
tales y municipales, deben deciciir y ernprrmder 

por si mismos las refonnas adrninüitral;hms que 
consideren necesarias en ~:.;us re!3pecli.vos ámbi-
tos de competencia. 
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El Poder Ejecutivo Federal, fundarnentalernente -
a partir de las atribuciones que le confirió la 

Constitución de 1917, ha dirigido sus esfuerzos 
a propiciar el crecimiento económico y la just2: 
cia social en el país. En este proceso ha gen~ 
rada una vasta y compleja estructura administr~ 
tiva que cuenta hoy dia, con más de quinientas 
entidades. 

Generalmente para establecer uno y otro tipo de 

organismos se tuvieron en cuenta Fundan1entale-

mente, los problemas económicos y sociales rel~ 
cionados con la nue\1a unidad administrativa, p~ 

ro no siempre se le pudo concebir en su rela-

ci 6n con la totalidad del sector público fede-
ral. Por esta razón, el crecimiento de la Admi-
nistración Pública ha sido más bien resultado .. 
de un proceso de agregación que de una progra····
mación sistemética y global. 

Consecuentemente, los objetivos, las políticas 
y las funciones de algunas dependencias y orga-. 
nismos públicos han resultado en ocasiones, co~' 

currentes, cuando no francamente duplicatorios. 

Esta situación, aunada a la falta de medios de 
información y comunicación adecuados, ha sido -
causa -en buena medida-- de que no ~3 iernpre se h~ 
ya podido instrumentar y ejecutar programas - -
coordinados de acci6n guberna111ental, sobre torJo 
en torno a aspectos regionales ';/ sectoriales. -

Se puede decir que aún en los casos en que se -
han podiclo elaborar p1'0CJt'ar11a~; adecuados a nivel 
institucional, éstos siompre resultan compati--



bles entre sí, con el correspondiente 
cio de esfuerzos y recursos. 

La creciente complejidad del aparato 
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tivo ha contribuido también al desconocimiElntd · 

~e diversas tareas que tiene a su c¿~rgo slsec
tor público, así como de la naturaleza y objet_! 

vos de algunos organismos que lo integran. Am-

bos fenómenos se observan tanto entre los serví 
dores públicos como entre los beneficiarios de 

la acción gubernamental y en buena medida, 

sido causa de una exceso en los trámites 

el papeleo que complica en ocasiones 

sos administrativos. 

Es necesario, por ello, 

ministración Pública que se requiere~ para. 

gramar y ejecutar eficientemente las medidas de 

politica económica y social que tiendan a reso_! 

ver el desequilibrio de nuestra balanza de pa-·-

gos, así corno los problemas de financiamiento.
del gasto p6blico, la inequitativa distribución 

de1 ingreso, la excesiva centralización y el 
creciente desempleo y subempleo, entre otros pr~ 
blemas. -
Para que el Estado pueda seguir impulsando la -
productividacl y equidacl del sistema socioecon6-
mico, mejorando las condici.oneG de vida de la -

población especialemente de los grupos y regio

nes marginados del país, se requiere precisar -

con mayor claridad los objetivos de los organi~ 
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mas que lo componen, evitando duplicidades y l~ 
gunas y, en función de la actual· estrategia de 

desarrollo, reformar su organización y sus méto 
dos de trabajo. 

Para garantizar que este esfuerzo se sistemati
ce y se consolide es necesario establecer meca
nismos capaces de propiciar en forma programada, 
el mejoramiento de las condiciones económicas, 
sociales y culturales de la población, promo'
viendo al mismo tiempo las reformas que requie
ren las estructuras y los sistemas adrninistrati 
vos existentes. 

La·madernizaci6n de un aparato administrativo -
tan complejo como el nwestro demanda una acc.ión 
coordinada y un criterio unitario para que, en 
forma armónica, las dependencias públicas con-
tribuyan al aumento de eficiencia del sector pQ 
blico en su conjunto. Ello sólo puede obtener -
se merced a un plan global que considere, en su 
totalidad, los elementos necesarios para mejorar 
la acción de la Administración PGblica, (20) 

La Presidencia de la República, aprovechando los 
estudios y diagnósticos realizados en los últi-
mos años, ha decidido promover, medidas de refor 
ma que permitan, entre otros Pl'opósilos: 

a) Incromentar la eficiencia de las entidades 

gubernamentales, medL::mte el mejoramiento susta,e: 
cial de s1.Js estructuras y sistemas de trabajo, a 
fin de aprovechar al máximo los recursos con que 
cuenta el Estado. 
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b) Agilizar y descentraliza!~ sus mecanismo13 

operativos para acelerar 'y simplificar. los ' 
trámites:.· 

c) Generar en el personal P9blico una adecuada 
conciencia de servicio así como.una actitud 
innovadora 1 dinámica y responsable, y 

d) Fortalecer la coordinación, la colaboración 
y el trabajo en equipo corno política de go
bierno. 

Todos los servidores publicas son facl;or funda
mental en un programa así concebido. Su activa 
participación; así como la aportación de sus -
puntos de vista y experiencia, perrni tirt~n que -
ellos compartan, con el titular del Ejecutivo,
la responsabilidad de materializar las ref'orrnas 

que se requieren en los diferentes niveles, sis 
temas y sectores del Gobierno Federal. 

6.1.1. Objeto Básico: 

a) Al titular del Ejecutivo Federal, llevar a .. 

cabo con la mayor eficacia posible los obje
tivos y programas por medio de los cuales -
desempe~a sus atribuciones constitucionales 
principalmente los relacionados ccrn la ac- -
tual estrategia de desarrollo ecun6rnico y s~ 

cial y los que ata~en a las funciones Funda
mentales de defensa de hi soberanía nacional 
conservación de l;J paz r.iúl11 ica y mejoramien
to constante de las c~1dlciones de vida de -
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las·mexícanos. 

8) A los responsables de las instituciones pú--· 
blicas, contar con estructuras y sistemas que 
les permitan el mejor cumplimiento de los -
objetivos y programas que tienen encomendados 
aprovechando al máximo los recursos humanos 
materiales y financieros con que cuentan, --
fortaleciendo la coordinació~, la participa-
ción y el trabajo en equipo como políticas -
fundamentales de gobierno. 

e) A los trabajadores al servicio del Estado, de 
sempeñar sus actividades al amparo de un 
terna de personal moderno y equitativo que, 
tomando en cuenta sus conociniientos, aptitu-
des y antigüedad, se preocupe por generar en 
los servidores públicos las estructuras ment~ 
les y la preparación que reclama el actual de 
sarrollo del 

o) A los ciudadanos y a la sociedad en general -
su constante mejoramiento econ6mico, social -
político y cultural, as! como una atención -
eficiente en los asuntos que tenga que trami
tar y en los servicios que tengan derecho a -
demandar ante las dependencias públicas. 

·6.1.2. Instrumentación de los mecanis1nos de reforma ad
ministrativa. 

La historia de la Adrn:Lntstrnción Pública muestra 
cómo, desde sus inicios,se han llevado a cabo di 
versos intentos de crear mecanismos para el estu 
dio y mejoramiento de la actividad adrninistrati-
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ámbito y responsabilidad de cada dependencia 1 ca 
mo en el Sector Pdblico en su conjunto. 

Una revisión somera de las medidas de reforma 
realizadas e intentadas a lo largo de casi 150 -
aAos, r~vela que casi resultaron aisla..:.
das. No se mantuvo una relación de continuidad -

entre ellas, y generalmente, no alcanzaron a 
intrumentadas de una manera completa. 

El principal problema que afrontaron fcié, 

ta de apoyo y la carencia ele órganos 

mas técnicas apropiados para 

tar las medidas propuestas, así corno para propi..:. 

ciar una eficaz participación de todos los nive

les de la administración en el proceso de formu

lación y realización de las mismas. 

Hasta 1930, los titulares de las instituciones -· 

solían encargar la función de mejoramiento adr;1i--

nistrati vo a los jefes de las respecti'Jas unida

des internas, lo cual impedia la acumulación de 

experiencias y la necesaria continuidad que pe_!: 
mitiera sistematizar los esfuerzos llevados a ca 
bo. 

Uno de los primeros intentos por realizar estu-
dios sobre la eficiencia de los ser·vicios pdbli
cos, a partir de un órgano externo a las propias 
enUdades se registró el 10 de octubre de 1932 
al encomendarse estas facultades a l~ Oficina -
Técnica Fiscal y de Presupuesto de la Secretarí~ 
de Hacienda y Crédito P6blico. 
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En 1943. se estableció una Comisión inters.ecre..,. 

tarial de carácter permanente para los misrnos·
efectos. Cuatro años más tarde, se.creó en la -
Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección AE 
rninistrativa, la Dirección de Organización Admi 
nistrativa. 

Esta dirección estuvo encargada de efectuar es
tudios y de recomendar planes al Jefe del Ejec~ 
tivo para mejorar la Administración Pública. Si 
bien esta Unidad realizó análisis valiosos so-
bre los principales problemas de la estructura 
y funcionamiento del Gobierno Federal, no contó 
con el apoyo adecuado para curnp1ir cabalrnente -

los objetivos que tenía se~alados. 

La primera unidad de análisis adrninistrat1 1.10 

con caracteristicas estructui»::ltes propias para 
revisar el émbi to interno de una dependencia, ... 

se creó al inicio de los años 50 en el &neo ··--· 
de México, Pocos cambios se e>:perirnentarün dLJ--... 
rante la década de 195i:t a 196li. En este lapso ... 

se crearon algunas Uni.dades de Organizac1 (:ir1 y ' 

Métodos respondiendo a las Pf~cesidades particu

lares de cada dependencin -sobre todo de aque--· 

llas que contaban con mayores recursos técnicos 

y financieros, pero su influencia no rebasó el 

ámbito de sus respectivas instituciones, ni to
mó en cuenta al conjunto del or gubernamen
téll, 

En 1958, la Facultad de estudiar las reformas -
administrativas que requiere el sector público 
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pasó la Secretaria de 1a Presidencia, la que-

en 1965 1 estableció la Comisión de Admínistra-

ci6n PQblica. Por considerarse imposible resol
ver todos los problemas que implicaba una ref o! 

. ma administrativa a fondo, a partir de una Uni
d.ad .central de estudios y decisiones encomenda
da a un pequeño grupo de trabajo, se recomendó 
que encada entidad gubernamental, se estable-
Ciera una unidad a la que convencionalmente se 
llamaria de "Organización y Métodos 11 (UDM) 

Estas unidades estarían encargadas de analizar

y proponer medidas de racionalización adminis-
trativa, asi como de asesorar a los funciona-· -
ríos 1"esponsables de fas mejores internas de ca 
da dependencia. De esta manera se precisaron de 

nueva cuenta, las bases institucionales para 

iniciar el estudio y reforma de la Administra-
ción Pi:'.ib1ica Federal. 

La creación de estas unidades de análisis admi
nistrativo interno se impulsó de 1965 a 1970. -
Sin embargo, la falta de un instrumento legal -

que garantizara f orrnalmente su acción corno uni

dades asesoras de cada titular, ocasionó que se 

les relegara, en ocasiones, al estudio de medi
das menores y generalmente aisladas. 

La ausencia de partici.pación y de un apoyo deci 

dido, asi como la frü ta ele un acceso di.recto -

a los más altos niveles de a1..1toridad, obstacul1: 

zó también la acción de estas Unidacies. Muchas 
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de las medidas de refonna que éstas propusieron 

se orientaban a la búsqueda tradicional -actua_! 

mente superada-- de "la eficiencia por la efi- -

ciencia misma". Esto se debió, en muy buena me

dida, a que no siempre estuvieron vinculadas al 
proceso de programación del organismo al que se 

hallaban incorporadas, ni mucho menos, al del -

sector público en su conjunto. 

Al definir la nueva estrategia para la reforma, 
la Presidencia de la República dictú los acuer

dos presidenciales publicados en los diarios o

ficiales del 28 de enero y el 11 de marzo de --
1972, con el fin de asegurar la unidad, cohere~ 

cia y orientación programática de los esfuerzos 
que se lleven a cabo en el futuro. 

Estos acuerdos se basan en la idea de que los · .. ::

cambios administrativos exigen J.a participación 

activa y el compromiso de todos los sectores y 

niveles de la organización gubernamental, asi -

como de la población en general, a Fin de que -

se comparta abiertamente la responsabi1idad de 

su materialización. Esta estrategia supone tam

bién vincular los esfuerzos de reforma adminis

trativa con las metas y programas que deben pe!: 

seguir las dependencias del sector p6blico, en 

la actual etapa del desarrollo. 

Se acordó así el establecimiento de una Comisión 

Interna de Administración ( CIDA) en cada r~nti-

dad del sector púb:lico federal, integrada por -



1 ·17 

los responsables de las diversas funciones de -

la dependencia y presidida directamente por su 

titular. Las Comisiones Internas contar~n con 

el apoyo técnico de las Unidades Organización -

y Métodos ( UOM) y de las Urüdades de Prngrama-

c.ión (uP) a cuya creación se refiere también -

los acuerdos. 

Estas Comisiones Internas de Administración han 

sido conceb.idas para plantear y realizar, en el 

ámbito interno de cada entidad 1 las reformas n~ 
i::esarias para el mejor cumplirrüento de sus obj~ 

tivos y programas, así como incrementar su pro.:... 

· pia eficiencia y contribuir a la del sec.tor pd

blico en su conjunto. 

De esta forma se busca contar con la participa-

ción directa y la corresponsabilidad de todos -

los funcionarios encargados de las atribuciones 

sustantivas y de apoyo en cada entidad del Go-

bier~o. La experiencia ha demostrado la imposi

bilidad de lograr un verdaderu cambio adminis-
trativo, cuando no se cuenta con la activa y d~ 

cidida colaboración de los prnpios funcionarios 

Las Unidades de Organización y Métodos, con la 

nueva estrategia, deben qu8dar ubicadas bajo el 

mando directo del titular de cada dependencia -

o del funcionario en quien éste delegue autori

dad suficiente en rnater·ia de coorclinac:Lón y ra

cionalización administrativa. Tiene encargada,-

,,'\ 

't:~,,0~''':'%_u.1;·/'' 
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asimismo, la mj_sión de auxiliar técnicamente -

a las Comisiones Internas de Administración en 
los estudios y proyectos que éstas determinen -

Las unidades de Prograrnaciún también formarán -
parte de la Comisión Interna de Administración, 
a fin de que los trabajos de reforma administra 
tiva se orienten a la adecuación de los siste-
mas 1 estructuras y métodos en Función de las -
metas y programas específicos de cada dependen

cia. Las Unidades de Programación están encarg~ 1 

das, a su vez, de asesorar a cada ti tu lar en el ; 

señalamiento de sus objetivos, y en la formula
ción de sus programas de actividades e inversi,3 
nes, para lo cual recabarán la información que 
per.mita determinar los recursos necesarios para 
cada caso. 

Tanto las unidades de Programación como las de 
Organización y Métodos de cada dependencia, 
coordinarán técnicamente con la Secretaría de 
la Presidencia a través de las direcciones gene 
rales de Inversiones Públicas, Coordinadora deJ 
la Programación Económica y Social, y de Estu-~ 

i 
dios ,L\drninistrativos. Esta C1ltirna habrá de rela 

....¡. 

cionarse con las comisiones Internas de Adrnini& 
traci6n y mantendrá un estrecho contacto con --i

las Unidades de Organización y Métodos 1 con obt 
jeto de que los trabajos ele cada una se ajusten 

! 

a los programas globales de reforma. / 

A la Secretaria de la Presidencia corresponde,~ 
por último, promover y coorclinar el pltin globat 
de reforma administrativa. !la sido facultada pµ ,_ 
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ra compatibilizar los propósitos y armonizar 

los esfuerzos de reforma de cada dependencia, -
asi como para establecer los sistemas y normas 

comunes que se refieran a dos o más institucio
nes. 

Para que e~ista una coordina6i6n efectiva en la 
formulación, apHcaci6ri y evaluación de las med2:_ 

das de reforma, se requieren.mecanismos adecua
dos de participación a las distintos niveles ad 
ministrativos. 

Los comités y comisiones que se promuevan al e
fecto 1 procurarán el intercamb:i.o de experiencias 1 

ideas e información que permita armonizar y com
patibilizar los proyectos de las institucionesi 
buscando que las actividades de cada dependencia 
se encuadren dentro del proceso general de re-
forma. 

De todo lo anterior se desprende la necesidad de 
contar con un programa que perrni ta orientar los
es fuerzas de instrumentación de los mecanismos -
de reforma. Las recomendaciones que habrán de -
formularse se basarán, por tanto, en una amplia 
comunicación entre el personal de la Secretaría 
y los funcionarios que participen en cada comi
té o comisión consultivos. 

OBJETIVO GENEF\AL. 

Establecer o adecuar, en su caso, los órganos y 

mecanismos que perrniLan promover e implantar -
las reformas administrativas que requieran las -
entidades del Ejecutivo, así como establecer los 
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sistemas de comunicación y coordinación necesa
rios para compatibilizar el proceso en su con-
junto. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

A como PLAZO SE HA VENIDO LOGRANDO EL~ 

a) Establecer las Comisiones Internas de Adminis-
tración (CIDA) de cada una de las dependencias 
e instituciones públicas encargadas de implan-
tar internamente las mejoras a sus estructuras 
y sistemas de labores. 

b) Establecer o adecuar Unidades de Programación -
(UP) para auxiliar a los titulares de cada de-
pendencia en la determinación de sus 
metas y programas, para lo cual habrán de reca.

bar e interpretar la inf orrnación económica y s~ 

cial necesaria, orientando el programa de refo.!: 
ma administrativa al cumplimiento de las metas 
que 1·1an sido programadas. 

e) Establecer o adecuar Unidades de Organización -
y Métodos (UDM) que asesoren técnicamente a los 
titulares, a la CIOA y a las unidudes operati-
vas de cada dependencia, en la revisión, el di
seño y la ejecución de las mejores que procedan 
en sus estructuras y sisternas de trabajo. 

d) Establecer el Comité consulti\.10 de Organizaciún 
y Métodos, como mecanismos de participación en
tre los responsables de las distintas unidades 
de análisis administrativo de cada dependencia; 
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1.2) para facilitar el intercambio de inforrna--
ción entre sus miembros, 2-º) para que se pueda 
imprimir una mayor integridad y unidad de ac- -
ción al proceso de cambio, y 3-º) para lograr la 
compatibilización y evaluación de las reformas 
propuesta~, captando sugerencias en torno de~-
reas comunes. 

e) Establecer o adecuar las unidades de apoyo ad-
nistrativo que sen necesarias (sistematízación 
de Datos, Recursos Humanos, Capacitación, Canta 
bilidad, entre otras), para auxiliar al mejora:= 

miento y modernización de los sistemas de traba 
jo de las dependencias creando los Comités Téc
nico Consultivo que se hagan necesarios. 

A MEDIANO PL.AZO SE TRATA DE: 

a) Proporcionar apoyo técnico e información, que -

permita el desarrollo de las Unidades de Organi 
zación y Métodos y la solución de sus problemas 
comunes. 

b) Promover y coordinar la ejecución de un progra
ma mínimo, de reformas internas, que sirva a -
las distintas dependencias corno punto de part~ 
da o marco de orientación. 

e) Elaborar y publicar las guias técnicas y los m~ 
nutll2s adrninistrativo:,3 que, con base en los tr~ 
bajos de los Comités Técnico Consultivos espe-
cializados, otorguen unidad a los intrumentos -
que habrán de ser utilizados por l.as Unidades -
de Organización y Métodos, de Programación, de 
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Información y Estadistica, de Sistematizaci6~ -
de Datos, de Correspondencia y Archivo de Admi
nistración de Recursos Humanos, de Presupuesto 
de Contabilidad, de Documentación y los demás -
organos de apoyo. 

Esto permit:irá estandarizar prácticas de traba
jo y hasta donde sea posible y conveniente, se~ 

tar criterios y convenciones homogéneos para -
facilitar el intercambio de información y expe
riencias. 

6. 1. 3. ASPECTOS MINIMOS QUE DEBEN CONTEMPLAR LOS PRO-

GRAMAS INTERNOS DE REFORMA ADMINISTRATIVA DE CA 
DA DEPENDENCIA DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL. 

I. INSTRUMENTACIO!~ DE LOS MECANISMOS DE REFORMA AD 
NIST RAT IVA. 

Los titulares de cada dependencia póblica deben 
procurar a la brevedad posible, establecer o in 
tegrar y garantizar el adecuado Funcionamiento 
de: 

a) La Comisión Interna de Administraci6n (CIDA) 
b) La Unidad de Programaci6n (uP)y 
c) La Unidad de Organización y Métocios { UOM) 

Así como proceder a la designac1Gn de enlaces -
con las Secretaría de la Presidencia y de Part2:_ 
cipantes en los distinl:os Crnn'ités técnico Con-
sul tivos y otros mecanismos d8 participación. 

II. PROGRAMACION. 

Cada unidad administrativa u operati· 1a de las -
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dependencias del Ejecutivo Federal deberá deter 
minar sus objetivos y rnetas y formular los pro
gramas que le perrni. tan alcanzarlos, con el aux! 
lio y coordinación de las Unidades de Programa
ción. 

REV IS ION DE ORG.t\f1JIZAC ION. 

Para aumentar la productividad y eficiencia ad
ministrativa de las dependencias del Ejecutivo 
Federal, será necesario que, con la supervisión 
de la CIDA y el auxilio de la UP y la UDM, cada 
unidad interna proceda a: 

a) Precisar claramente sus objetivos, 
b) Revisar y en su caso; determinar sus funcio-

nes, 
c) Revisar y en su caso; determinar la estructu 

ra, 
d) Formular manuales de Organización. 

IV REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS PRINCIPALES DIS 
POSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS. 

Todas las dependencias del Ejecutivo Federal, -
deberán realizar con auxilio de sus Unidades -
de Consulta Jurídica, una revisión de las pri_'.2 
cipales disposiciones jurídicas que sean apli-
cables a su dependencia, así como su reglamento 
interior, circulares, normas y demás disposi-
ci ones reglamentarias in t.err1as con el propósito 
de actualizarlas y adecuarlas al buen funciona
miento de la dependencia. 

:,,·, •. \ .-.\"J ·,; >;··,;A.',, .'~··'-·.'. ,:.; •.' - . 
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V AEVISION Y ADECUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Bl\
SICOS DE TRABA.JO 

Para aumentar la productividad y eficiencia ad
nistrativa de las dependencias del Ejecutivo Fe 
deral, será necesario que con la supervisión de 
la CIDA y el a~xilio de la UP y.la UOM, cada 
unidad interna proceda a: 

a) Revisar y en su caso, determinar las activi
dades que les permitan cumplir sus objetivos 
y funciones. 

b) Diagnosticar y programar la simplificación -
de los procedimientos que se refieren a sus 
actividades básicas. 

VI PROMOCION DE LA OESCENTRALIZACION OPERATIVA. 

Para la atención en forma expédita de los ser--
vicios que se proporcionan al 
pendencias del Ejecutivo Federal deberán, siem
pre que sean viable, descentralizar sus mecani~ 
mos operativos delegando autoridad suficiente -
para resolver asuntos en niveles adecuados. 

VII PEAFECCIONAMIE~.ffO DE LA APT rruo y ACTITUD DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Es necesario que todos los servidores públicos 
conozcan y se capaciten en forma suficiente pa
ra desempeñar las acti·vidades que les correspo.:2 

den, procurando que al realizarlas no sólo se -
consiga una mayot eficiencia, sino que los ser~· 
vidores públicos encuentren satisfacción al lle 
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varlas a cabo, lo cual debe traducirse en acti
tudes positivas y amabilidad en el trato al p6-
blico que acude a las oficinas de Gobierno. 

Cada dependencia, auxiliada por su respectiva -
Unidad de Administración de Personal, deberá -
desarrollar, entre otros programas. 

a) De capacitación y adiestramiento, 
b) De divulgación v sensibilización, 
c} De motivación e incentivaciún y 

d) De estudios de anélisis y valwaci6n de pues
tos y calificación de méritos. 

VIII DETERMINACION DE POLTIICAS PARA EL MEJOR APROVE 
CHAMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL SECTOR 
PUBLICO FEDERAL. 

La Comisión Interna de Administración debe im-
pulsar y FaciJ.i tar las tareas de mejoramiento a~ 
ministrativo que permitan cumplir, en la forma -
més productiva, los objeti.vos y metas de los pr~ 
gramas de la dependencia, así como optimizar el 
gasto corriePte y de capité1l de la ·misma, para -
lo que deberé determinar las polrticas referen-
tes a Ü\ adquisición, uso aprovecliarniento, canse!: 
vaci6n y disposición de bienes muebles e inmue-
bles, otorgando prioridad a: 

a) La rentabilidad de equipos de alto costo, ta-
les, como computadoras, maquinaria pesada y -

vel1ículos. 

b) La construcción, arrendamiento y localización 
de los edificios y locales destinados a los --
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servicios públicos~ 

IX MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL -
PUBLICO. 

Las Comisiones Internas de Administración de -
cada dependencia deberán decidir sobre aque- -
llos aspectos que permitan: 

a) Aumentar y mejorar la calidad de los servi
cios que se otorgan al público. 

b) El desarrollo de programas para la orienta
ción que el público requiere dentro de cada 
dependencia. 

c) El desarrollo de programas para suministrar 
la información que el público requiere para 
uso de los servicios. 

d) La simplificación de los trámites que perm1 
tan minimizar el lapso necesario para aten

der al público. 

X PRO POS re ION DE REFORMAS MACROADM IN IS TRAT IV AS 

Todas las dependencias del Ejecutivo Federal -

deberán determinar los problemas que obstaculi 
zan el eficaz desarrollo de sus programas y el 
logro de sus metas, y cuya resolución sale del 
ámbito interno de cada dependencia, proporcio
nando dicha información a la Secretaría de la 
Presidencia a fin de que ésta promueva los me
canismos necesarios para su estudio y la pro-
posición dD alternativas para su solución, rni~ 

mas que habrán ele someterse a la consideración 



12? 

del titular del Ejecutivo. (26)y (24) 

6.2. Reforma Educativa 

Can una pennanente actitud de revisión de obj~ 

tivos, conceptos y técnicas se realiza un pro
ceso de reforma educativa can el que se busca 
fortalecer los importantes avances logrados en 
la enseñanza. EEjo una nueva concepción de la 
educación se pretende estimular la capacidad -

creadora de los educandos, incorporar las prá~ 
ticas a los conocimientos, preparar integral-
mente a los alumnos y otorgarle a cada ciclo -
educativo un criterio tenninal. 

Dentro del proceso constante de Reforma Educa
tiva se encuentra la expedición de la Ley Fed~ 
ral de Educación, con el fin de regular la en
señanza a cargo de los gobiernos federal, est!;; 
tales y municipales en dicha Ley se confiere -
gran importancia al empleo de los medios de d2:, 
fusión para extender la enseñanza al mayor nC1-

mero posible de habitantes tanto en el rnedío -
rural corno en los Centros Urbanos 

En la realización de la Reforma Educativa el -
educador tiene un papel estratégico y éllo im
plica el reconocimiento a su labor social, in
telectual y moral. En este sentido se le ha -

conferido el derecho a recibir un.trato y for
mación similar a los demás profesionales. 
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La necesidad de disponer de una tecnología pr.!2 

pia y hacer menos onerosa la que se adquiera -
en el exterior, fueron consideraciones determ_! 
nante.s para la creación del Consejo Nacional -

de Ciencia y Tecnología (CONACYf), además de -
ello la labor de este org<:inismo está orientada 
a poner la tecnología al servicio de las acti
vidades productivas. Para complementar esta -
labor se fomenta la creación de Institutos Tec 
nológicos Regionales y de Centros de Inversión 
y Capacitación Cientf en los cuales se es
tán formando los técnicos que requiere el país 

También los esfuerzos que se realizan para u-
tilizar la tecnología en la producción de més 

alimentos deben ser constantes. 

En el orden de especialidades medias y profe-
sionales que resultan más neceséricis para el -
desarrollo del país, los estudios más recien--

tes indican existencia de un déficit del 

GrY/o en técnicos agropecuarios de nivel medio -

y en la rama profesional se registra un défi-

cit del 36°/o en ;igricultura, veterinaria y zoo

tecnia. La evidencia clnra de la clesarticula-

ción del sistema de educación superior, con -
respecto a las necesidades reales del país, nos 

la da el hecho de que al lado de éstos défi--
cits se encuentran algunos notables Gxcedentes 
que significan mal uso de recur!::>0:3 humanos y -

materiales y abundante de:}eiripleo profesional. 
Se han estimado e.x:cedentes de1 en economía 
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deL.26% en Arquitectura y 2CP/o en Contabili 
dad Y.Administración de Empresas. Lo anterior 

demuestra la evidente necesidad de adecuación -
y modernización de la educación superior en -
nuestro país. (18) 

6. 2; 1. Reformas a· 1a Educación Rural. 

Nos estamos acostumbrando los profesionales y 

técnicos del sector agropecuario, sobre todo -

los Médicos Veterinarios zootecnistas a ver, -
conceptuar y t1ablar del mundo campesino o ru-
ral, como de un caos difícilmente ordenable -
por si mismo. Entoces, tendemos a resolver sus 
problemas desde las insalvables turas que l~ 
presentan los sillones de los funcionarios, -
los intereses del usurero, las tierras del la
tifundista o del cacique, el cubículo del in-
vestigador y la "cultura aguada" de los profe-

sores, según seAala Moisés González Navarro -
que con esta vilipendiosa frase no pretendemos 
insultar ni ocultar algún enciclopedismo tran~ 

nochado, ni alentar un culternismo de museo,-
sino que la usa'nos para calificar la situación 
a que se !1a llevado pauJ.a t:inarnen te a los prof~ 
sores en general tanto a los de educación pri
maria y secundaria como a los de educación su
perior o universitaria. 

La pretensión ele este capítulo es describir --
brevemente lo que ha siclo y es la educación ru -
ral y mostrar como la afectará la Reforma Edu-

cativa que sin ncabar su gestación ya anda re-
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clamando herencias. 

i~El Universo de la Educación Rural 

Para la mayoria de los cita dinos - que son ta~ 
bién la mayoria de los probables actores de e~ 
te apunte- el mundo rural es, primeramente, el 
refugio de la pobreza , la insalubridad y el -
atraso y secundariamente es el paraíso perdido 
el guardián de nuestras tradiciones y el ejem
plo de viejas virtudes las más de ellas reac-~ 
cionarias. Ademós de esto y por encima de ello 
nos parece un mundo incapaz de generar las - -
fuerzas necesarias para su progreso. 

Sin negar que l1aya 1·1ucr10 de verdad en esas op2:_ 

niones, podemos decir que tal caracterización 
es típica de cualquier ideología clasista con

temporánea y que con ella se expresan intere-
ses de clase y se implica la oposición entre -

la ciudad y el campo. En nuestra situación na

cional ello se exacerba por la dependencia- a~ 

tigua y actual, colonial y neocolonial- y nos 
obliga a transferir al medio rural las hurnill~ 
ciones y explotaciones caracteristicas del co
loniaje educativo; es claro que esta transfe-
rencia se ve alentada cuando el campo además -
de su natural relegamiento social, econórnico,
cultural y político, está poblado por grupos -
étnicos o rin9ülsticos marginados. 

Así, el México urbano se autoasigna el papel -
de redentor clel Célmpo y para ello "se atreve"-

ª organizar la reforma agraria y decide además 
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cómo debe educarse a la población rural, cuá-

les valores y tradiciones son positivos y favE 

rables y cuales no. Con una administración tan 
deficiente de los problemas y aspiraciones ru

rales lo único que se ha logrado es favorecer 
la explotación actual y hacer perdurable la in 

suficiencia humana con que hemos marcado a los 

hombres del campo. 

)·i'iientras la población rural no participe com-

pleta y verdaderamente en la discución y solu

ción de sus problemas educativos no habremos -
avanzado un épice en la tarea de construir un 

México democrático y esto independientemente -
del adjetivo que usemos para calificar a la d!: 
mocracia: burguesa, socialista, populista, na
cionalista, etc. 

Lo que deseamcis plantear es que por encima de 
cualquier análisis estadístico está la urgen-
ci.a de reconocer que 1a población rural debe -

ser el sujeto de su desarrollo y evitar que -
siga siendo el objeto del progreso rural cita
dino, industrial y nacional, solo así la educs. 
ción rural podrá adquirir su carácter libera-
dar y humano. ( 31) y ( G) 

6.2.2. Aspectos Generales de la Reforma Universitaria 

La Universidad, en este contexto -y aun cuando 
sea parcialmente, tiene que asurn:i. r un papel de 
gran significación. Parcialrnenb::.i, ya que a e-

lla le corresponde la formación de técnicm3 al 
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ta~ente calificados que estimulen un desarro-
llo económico nacional acelerado, evitando a -

largo plazo la importancia de tecnología que,
hasta hoy, es uno de los rasgos predominantes 

del proceso de desarrollo en los países latino 
americanos. 

Diversas investigaciones f1an mostrado que la -

Universidad es un elemento activo de movilidad 
social, aunque restringido significativamente 
para las llamadas "clases populares". Es evi-
dente que los contrastes son aún agudos y que 
los estudiantes provenientes de las "clases s_i:: 

periores" tienen mayores oportunidades de in-
gresar a la Universidad y de determtnar satis
fac;:toriamente sus estudios, pero es e\/iderite -
también que año tras año la demanda de matríc;:: 
las en las diversas escuelas y facultades cre
ce, dando resultado final la crisis institucio 
nal. 

Otro punto crítico involucrado en esta proble
mática es el dilema que presentan la demanda -
educacional, la escasez de profesionales 1 in~

vestigadores y personal docE:nte. Es decir, hay 
una constante preocupación de las autoridades 
gubernamentales y universitarias ante la nece

sidad anual de cubrir los elevados presupues-
tos -financiados casi en su totalidad por el -
gobierno, ya que las cuotas pagadas por el es

tudiante son meramente sirnb61icas- y, por otra 
parte, la insuficiencia de gracluados universi

tarios que cubran las necesidadet:> del país .Es 
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obvio que todo este panorama no es tan senci-
llo como se presenta; el problema no es sola-

mente económico, demográfico, político, sino -
estructural en el que cada elemento -financie
ro, demográfico, etcétera- tiene un papel en -
el mantenimiento y dinámica de la Universidad 
corno parte vi tal de las tareas nacj_onales. La 
Universidad se desenvuelve dentro de una es- -
tructura social dada y en un tiempo histórico 
también delimitado, y la explicación de la cr~ 
sis universitaria está determinada por el pro
ceso de desenvolvimiento económico-social que 
se ha vuelto imperativo en los países l1oy lla
mados subdesarrollados. 

Cabe seílalar que si bien la Universidad tiene 
un papel de primerís.ima importancia en el des~ 
rrollo económico, su rentabilidad inmediata,en 
cambio, es muy limitada, por lo que algunos -
economistas la incluyen entre las inversiones 
de capital improductivas. Pero quienes as! - -
piensan olvidan el lugar del factor humano en 
el proceso de desarrollo, y la mejor prueba de 
ello es que no bastan proyectos de ayuda econ_é 
mica, ni alianzas para el progreso, ni cosas -

semejantes. Los bienes de capital y los mate-
riales suministrados por organismos internaci~ 
nales o países industrializados, sólo son Qti
les y tienen valor en función de los hombres -
que los utilizan. La estructura social moderna 
desempeña un papel de mayor importancia que -
la mera estructura econ6micél, aquélla condici~ 
na a ésta, y es la Universidad a quien le co--
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rresponde preparar una estructura válida de la 
sociedad humana( 1) 

-:i-PropóSitos y metas 

Las Universidades como instituciones pueden ~
tener elementos en común, pero es evidente que 
en cada país se modela su estructura y campos_! 
ción. En su desarrollo histórico, los diferen-

cambios experimentados por la Universidad 
se han debido a la adecuación de su constitu-
ción interior a las demandas de la sociedad, a 
la presión demográfica, a los nuevos problemas 
que plantea el desarrollo y a la rapidez de -
los cambios científicos y técnicos. Debe ser,
por tanto, la expresión de su tiempo en el se!:! 

tido más amplio. Esta adecuación no se realiza, 
como es fácil suponer, de manera espontánea, -
requiere de una planificación para establecer 
el equilibrio entre la misión de la Universi-
dad (formación de profesionales, profesores e
investigadores) y las necesidades ocupaciona-
les del desarrollo general del país. Además -
la planificación requiere coordinación -como -
lo señala acertadamente Francisco López Cámara 
con objeto de distribuir mejor y más racional
mente la demanda de instrucción SL1perior uni:....
versi taria, descentralizando la enseñanza, es 
decir, movilizando a población estudiantil 
de los centros saturados a nuevos centros de -
educación superior. 
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La dinámica de la sociedad en desarrollo exige 
una transformación paralela en la Universidad, 
aspecto que a menudo no se realiza en su tota
lidad, sino sólo en sectores particulares. Es 
pues, la superación de las estructuras y méto
dos obsoletos e ineficaces el propósito primo! 
dial de una Reforma Universitaria, que dada su 

magnitud exige soluciones que capita
licen al máximo los recursos, a menudo exiguos 
de que dispone. Pero una Refonna Universitaria 
planificada y coordinada debe incluir el fac-

tor 1 de tal manera que una inte-
gracíón a largo plazo, de acuerdo con las nece 
sidades que el desarrollo previsible del pais 

exige. La Reforma Univers debe resol\/er· 

las nuevas exigencias materiales; asi como mo
dificar la administración y las orientaciones 
directrices de la actividad docente. 

Es claro que los cambios implícitos en la Re-
forma no culJren solamente aspectos de actuali

zac1on docente, sino que están destinados a -

dar un nuevo enfoque a las actitudes de profe
sores y estudiantes, cuya meta final debe ser 
una educación más eficaz, aún cuando una Re-
forma pueda ser proyectada en pocos meses, no 
basta dejar sistematizados los lineamientos -
básicos, es necesario hacer frente a las difi 
culi:ade~> inmediatas y dejar sentado que otras 
podrán se1· resueltas solamente a largo plazo. 
Ello se debe a que la Universidad condi
cionada por la es true tura social clel país 1 -

amén de la complejidad que implica 
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cambiar una .institución de 18. magnitud de las
actuales. 

Pasando a un nivel más concreto, la Reforma -
Universitaria implica la transformación de pl~ 
nes y programas de estudio, evaluación de los 
conocimientos, implantación de sistemas adecu~ 
dos para valorar las materias, soluciones aca
démicas para alumnos que no pueden concluir -
sus estudios y, en fin, todos aquellos aspee-
tos que actualicen a la Universidad con su re~ 
ponsabilidad para señalar, analizar y solucio
nar los problemas esenciales que plantea el -
crecimiento industrial con todas sus implica
ciones. Esto no quiBre decir que los planes -
y programas anteriores no hayan sido buenos, -
sino más bien que es necesario renovarlos a -
fin de conformarlos a la nueva situación. (1) 

Objetivos Generales de un Nuevo Plan de Estu
dios: 

1) .- Unidad fundamental entre programas, mate

rias y prácticas escolares de una manera 
progresiva y armónica, para que produzcan 
una mejor preparacion y capacidad profe-
sional de los alumnos 

2). - Continuidad en cada bloque de materias, -
aprovechando tdas las etapas del trabajo 
planeado desde el inicio de la carrera -
has ta la preparación de los exámenes pro
fesionales, te~is o infonne satisfactorio 
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del Servicio Social. 

3 ). ;.;; Flexibilidad que se manifieste principal

mente en el cuadro de materias optativas 
y/o selectivas y la posibilidad de inclu
ir otras cátedras en el futuro sin que- -
brantar la unidad y continuidad del plan. 

4).- Objetividad y realismo en la selección de 

las materias obligatorias, optativas y se 
lectivas considerando las condiciones rea 
les en materia de personal docente y la -
preparación de los estudiantes en general 

5).- Técnica docente actualizada y funcional -

que sea flexible y ajustable a la enseña!:: 
za de las diferentes áreas de estudio.(1) 

* Objetivos Profesionales de la Medicina Veteri

naria y Zootecnia. 

Las Facultades y Escuelas de Medicina Veterina 
ria y Zootecnia deben ajustar y rencvar cons~
tantemen te sus planes de estudio de acuerdo a 

los cambios que aconl:ezcan en el sector Agrop~ 
cuario del Páis, de Lal manera; que formen ét]: 
ca 1 técnica y científicamente profesionales en 
los niveles de licenciatura, especialidades, -
maestría y doctorado, cuyo objetivo social sea 
el de incrementar la producción mediante la i~ 
tegración de la sanidad, 9enética, y reproduc

ción alimentación, ecología, economía y admini;! 
tración pecuarias; adernt.is dober[tn ¡wocurar - -
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siempre resolver problemas de Salud Pública en 

función de los animales y sus productos. Ade-
cuarido estas actividades al presente y futuro 

de México. ( 8) 

6.3. Reforma Agraria 

La Reforma Agraria tiene por objeto principal
mente; lograr una distribución equitativa de la 
tierra entre los campesinos carentes de patri
monio entregándosela en la extensión suficien
te para satisfacer sus necesidades que no pue
den ser otras que las mismas de los obreros, -
se~alados por la Constitución en su artículo -
123, párrafo segundo de lc1 Fracción VI que di
ce; "Los salarios niinimos generales, deberán -
ser suficientes para ~atisfacer las necesida-
des normales de un jefe de Familia, en el ar-
den material, social y cultural y para proveer 
a la educación obligatoria de los hijos". ¿Se 
ha obtenido esto con la Reforma Agraria cuando 

acabamos de ver el estado lamentable de milla
res de ejidatarios, cuando menos el 5(]){1 ele la 
población ejidal, que apenas tienen parcelas de 
menos de cuatro hectáreas de tierras de mala -
calidad y el enorme número de campesinos sin -

patrimonio y sin empleo que vegetan en la más 
espantosa miseria? Si esto no es un fracaso,-
entonces ¿Qué es un fracaso?. 

Ante esta situación deplorable era necesario 
urgente, llevar a cabo una transformación radi 
cal de las bases, los procedbnientos y las me-
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tas de nuestra Reforma Agraria y eso es lo que se -

intenta, por fin después de 60 años de tanteos, de~ 

viaciones de las normas constitucionales y rutinas 
en la Ley Federal de Reforma Agraria que aprobó el 

Congreso de la Unión en 1971. (15) 

Los campesinos tienen una responsabilidad directa -

y permanente en el desarrollo de la Reforma Agraria. 
Según la forma en que participen o dejen de interv!:: 

nir en la realización de esa Reforma, contribuirán 
a que la misma se acelere o detenga, se desvíe o no 
se deteriore o se perfeccione. 

No cabe duda que dicha Reforma constituye también -

para el Gobierno una gran tarea y una grave respon
sabilidad pero no basta que el Gobierno aplique la 

Ley al m~ximo de sus posibilidades, con la mayor -
rapidez y eficacia posibles 1 dentro de sus limita-
ciones econó~icas y técnicas y las dificultades que 
presentan los complicados problemas del campo. Sin 
la participación de los campesinos, sin el trabajo 
y sin la lucha de ellos para perfeccionar las inst2:_ 

tuciones agrarias poseemos una Relºonna "coja". Es -

decir una Reforma a la que le hace falta un motor, 

un soporte y un impulso fundamental que es la ac- -

ción conciente y bien organizada de la clase campe

sina. 

Los amigos y partidarios de la Reforma Agraria deci 

den y reconocen que se ha l1echo bastantt:i, pero que 

no se ha podido consumar. Los opositores a esa mis-

rna Reforma, con el fin de desv.irtuarl o, declaran --
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que ha fracasado y que está mal planteada, lo cier
to es que los campesinos no han logrado todos los -

frutos de bienestar que de ella pueden derivar, no 

por que sea injustificada o esté mal planteada sino 
por una serie de Factores que ahora no vamos a pun

tualizar. La responsabilidad dé que no se halla co_'.2. 
cluida la Reforma Agraria es una responsabilidad de 

todos los Mexicanos. En cierta medida, la Reforma -

Agraria no se ha consumado por una serie de causas 

sociales, económicas y c11ü tura les que no pueden s~ 
perarse en breve tiempo y que han hecho de ella un 

problema muy dificil y complicado. Sólo como un sim 

ple ejemplo de estos espectos,ssAalamos que, a pe-

sar del desarrollo logrado en materia educativa, el 

pais no cuenta todavia con los topógrafos necesa- -

ríos para realizar rápidamente la enorme tarea que 

tiene en materia de medición y deslinde tanto de -

los ejidos y comunidades como para determinar los -

terrenos afectables y seAalar la auténtica propie-

dad inafectable. 

Sin la participación, sin la lucha armada de los 
campesinos, no habría Reforma Agraria en México. 
Ahora, los campesinos tienen que emprender una lu-
cha dentro del derecho. Con la Ley en la mano, de-
ben participar en el perfeccionamiento de las inst2: 
tuciones Agrarias. Deben estudiar las disposiciones 
legales existentes con \1istas a rnejorarla~3 y refor
marlas en todo lo que seu necesario. Deben cuidar -
que la aplicación de las leyes no se aplace, no se 
eludan; deben vigilar que las disposiciones legales 
que los benefician no seRn letra muerta sino que --
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se aplique y apoye la acción administrativa de las 
autoridades Agrarias. 

En esta lucha indispensable, dentro de la paz y la
legalidad1 los campesinos deben ejercitar los dere
chos que la Constitución y ~as leyes les confieren 
como ciudadanos y corno sujetos del Derecho Agrario. 

Debemos reconocer que los propios campesinos no han 
participado corno deberían hacerlo en esa lucha ju1"'_f 
dica, económica y polltica. A veces dan la impre- -
sión de que son objeto pasivo de la Reforma Agraria, 

espectadores de la misma, en lugar de seractores,
participes activos y entusiastas de la transforma-...;.. 
ci6n social que la revolución Agraria de Mé.d.ca pe!: 

sigue. 

Pen::;amos que el peón, el labriego, no toma parte -
en la forma que debiera, en la realización de la Re 
forma Agraria Integral y por consiguiente, en el rne 

joramiento de sus condiciones generales de vida; 
por dos causas o razones fundamentales: 

a).- Por su ignorancia, y 
b).- Por su aislamiento. 

Par regla general -Y que nos perdonen los carnpesi-
nos y comuneros que pueden constituir las honrosas 
excepciones- los campesinos desconocen los derechos 
y las obligaciones que las leyes Agrarias les con-
fieren. Ignoran también las l~acul tades y obligaciE 
nes que los distintos funcionar·ios y emp1eados tie
nen respecto de los asuntos agrario~;. Carecen de la 
preparación.necesaria para administrar correctamen
te sus bienes y en ocasiones, no sabe11 ~;iquiera - -
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cuántos y cuéles son los terrenos de labor 1 de pas

tos, montes y para solares urbanos, ni los volúme-
nes de agua que las resoluciones AQrarias les han -

concedido. Tampoco conocen los contratos que se ce
lebran en relación con los bienes de su ejido, ta-
les como los relativos a pastos, a bosques, a cant.§!. 
ras, a calizas o la explotación de otros recursos -
no agrícolas, Desconocen los compromisos que adqui.§!. 
ren con motivo de los contratos de créditos o de los 
relativos a la adquisición de maquinaria, animales 1 

semillas, etc. 

Ignoran, en muchas ocasiones, cuáles son los culti
vos más adecuados que debieran emprender para lo- -
grar un mercado más seguro o mejores precios 1 así -
como la forma más conveniente de adquirir fertili-
zantes e insecticidas y evitar que los engañen en -
cuanto a la calidad y composición de los mismos. 

En muchos lugares no han visto los procedimientos -
modernos y más eficaces para realizar los cultivos 

aan cuando suelen aprenderlos con bastante rapidéz, 
como se observa en diversas regiones en que se llan

introducido cultivos nuevos destinados a los merca

dos nacionales e internacionales. También desconocen 

los lugares y la forma en que pueden vender en mej~ 

res condiciones sus productos. 

Por esa ignorancia los enga~an y defraudan constan
temente. Los explotadores que los esquilrnan se llan 

multiplicado. Ya no son solamente, el usurero o a-
giotista. que les pres ta dinero con grande~? réditos, 
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el téndero qué les vende mercancía a precios ele1Ja

dos y tal Vez de mal calidad, el acaparador de las 

cobechas que se las compra al tiempo. Los engaña -
y traiciona el Comisariado Ejidal que vende solares, 
que acapara parcelas 1 que comercia con pastos -
que se vende y protege a los "rapamontes" y en fin, 
que utiliza la representación socia1 que tiene para 
lucrar en beneficio personal y no para defender los 

. derechos de su comunidad y de sus compañeros. 

Los engaña el empleado agrario que los amenaza con 
sancionarlos o les promete otorgarles derechos o -
. privilegios fuera de la ley, para obtener d¿idivas, 
asi como el empleado del banco que maneja dolosame~ 
te los créditos. La ignorancia y 1a necesidad que -
padecen los hace confiar ciegamente en una serie de 
intermediarios que los engañan y defraudan constan
temente. Ha surgido una especie de "charlataneria -
agraria" que se dedica a esquilrnar a los campesinos 
Está formada por falsos lilieres, falsos ingenieros 1 

falsos influyentes, licenciados falsos y toda una -
cauda de 11 trarni. ta dores 11 que or·recen prestar toda -
clase de servicios, cobran sin prestarlos o hacen -
como que 1os prestan e inundan constantemente 1as -
oficinas agrarias. Hay también organizaciones fal-
sas, de "membrete", que simu.Lan un apostolado agra
rista para encubrir un negocio sucio y fraudulento. 

La centralización y multiplicación de los trámites, 
por otra parte, propicia esa actividad ilícita y -·

desencadena interminables procedimientos burocráti
cos, ele simple papeleo, desviando in•1er~3iones y es-
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fuerzas que debieran aplicarse a la atención direc
ta. de los problE!mas en elca.ITlpo. 

A .pesar de su pobreza, los campesinos·gastan millo
nes de pesos en la defensa de sus intereses, y los 
gastan desgraciadamente, de manera inútil e inefi-
caz en la mayoría de los casos. 

En consecuencia el campesino debe combatir, en pri
mer lugar; contra su ignorancia. El día que sepa -
cuáles son sus derechos y sus obligaciones, cuáles 
son los tr~mites fundamentales, qué eficacia o jus
tificación pueden tener determinados trámites, etc; 

pod1~á defenderse y evidar en gran parte, los enga-

Aos y explotaciones que actualmente padece. 

Pero no basta la instrucción o capacitación del cam 

pesino. El ejidatario aislado, por más sabio que -
sea, aún suponiendo que adquiera todos los conoci-
mientos que corresponden a un ingeniero y a un buen 
abogado, seria incapaz de defenderse. El campesino 
aislado, como el obrero, corno cualquier hombre, di~ 

persa, solo, no podrá resolver los problemas que se 
le presentan y que están vinculados a una serie de 
fuerzas sociales superiores a las de un individuo. 
Por lo tanto, los campesionos, además de educarse -
deben reunirse, asociarse, crear entre ellos una 
conciencia social profunda y fir!lle en su calidad de 
agrarista. Ahora bien, las uniones o asociaciones -
deben ser efectivas, auténticas. Esto quiere decir 
que deben formarse o integrarse con la participa- -
ción, consciente, con la convicción y el deseo de -
actuar de todos y cada uno de los c.:unpesinos, fija~ 
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nidos, relacionados con e1 mejor¿1m.i.fü1to y buen man:.;,: 

jo de su patrimonio ~:mcial e individual, daban ser 

organizaciones en las que-:? participen los ind1vid1..ios 

expresando sus opiniones, LlLm pu en tos de vista¡ -:- -
planteando, analizando y discutiendo su~1 p.roblsmas; 
buscando las soh1ciones mán conveniente:::; para ellos 
e inclusi.ve, aportando c:-u trabajo y su cli.neru, aun
que sea modestamente, para sm.;tenorlns y cJ:iri.g:Lrlas 
con libertad. Sin estas bases drn11ocd1tJ.c:as dG pcirt2: 

cipación activo y total, do ioualclacl y l'Ospeto para 

todos los c¡:¡rnpesinos que las integran, i:;61o habrt'i -

organizaciones de memtirr::tcs, fols<JS n débile~1, ~~in

fuerza social para lucllEH' por sus logit:in1m1 :Lntt-JnJ~ 

ses y aspiraciones. Esa conciencia agraristu 1 esa -
unidad y solidaridad, esa fuerza social poderu~o -
puede formarse con rr:!lat::Lva facilidfJd 1 si lot:> carnps;, 

sinos se reúnen con frecuencia para conver;3ar sol)re 

sus problemas comunes y Ja forma rJe reso1ver1os - -

equitativamente 1 si fundan r:;us asociaciones prLnci

piando por organizar sus propü1 comunidmJ o núcleo 

de población. 

Solo deben cuidar que en sus reunlone~> ;;e eGcuch1~ -

el punto de vista de todos y no se ímponl]cl ~;olucio-· 

nes por el lider o comi.sariado. Lo~; 1li.riucnh!c, cüm

pesinos deben simplemente rocotJur' con i i.cJel ídml y 

cumplir con lealtad el sentir y las dücisione~ da -
la gran mayoria de su::; r8pr1:bunt<-Hfo:;, <:~J d l(J1mo:.J -

sostienen puntos de vi!~ta equivDcarlr:ro 1 dGtiün ana!·i 

zarse serenamente i:on ello:.;, Pi.H'<.i r1uc .. udcU.rlo·; 1pnn:i 

convencer.los con r-;,zónes '/ obtonr~r :::u cor·1,,;nrit:íml.un

to y su apoy:::i. Sólo ¡c¡sf pur.:don fonnc:;r•,1:; (J:i.iU~ntícB.~í 
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organizaciones democréticas y representanti~as de -

los campesinos, 

No deberán admitir los campesinos que personas o -
instituciones ajenas a ellos aunque traten de prot~ 
gerlos, sean las que cubran o paguen los gastos de 

su organización. Lo que deben hacer es reducir los 

gastos a la medida de sus posibilidades y aumentar
el n~mero de sus miembros o componentes a fin de -
que resulte pequeAa la cuota que se pague por so- -
cio. Creemos realmente que en la mayoría de los ca
sos los campesinos podrán fijar pequeAas cuotas pa
ra el sostenimiento de sus organizaciones y para el 
pago de los servicios técnicos y administrativos ne 
cesarios para el buen manejo de sus asuntos. 

Deben recordar que "el que paga manda" y que si 
Pllos pagan a sus técnicos y defensores tendrán de
recho a correrlos en el momento en que resulten 
ineptos o traidores o no trabajen con la diligencia 
necesaria. Los ejidatarios peque~os propietarios y 
comuneros deben asociarse con gentes de su misma -
clase y condición social, pat"El que dentro de sus º.!: 
ganizaciones, deben recordar que una asociación de 
los ejidatarios o campesinos pobres, con propieta-
rios ricos, acaparadores de cosechas, prestamistas, 
comerciantes con recursos económicos muy superiores 
a los del ejidatc1rio, equivélle 21 una "asociación de 
las ovejas con e1 lobo" 

En esas asociaciones mixtas, en que hay una gran -
masa de campesinos pobres y unos cuantos agriculto

res acaudalados, sucede que estos ~ltimos se apode
ran de la representación socia1, de la fL.1i::1rza que -
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tiene la agrupación,· para capitalizarla en su bene....;. 

ficio. Además se corre el riesgo de que, en un mo . .:._ 

mento dado lo que se esté defendiendo con la fuer.-z:a 

que da la organiwción 1 sean los intereses de los ,.. 

pocos poderosos, olvidándose el beneficio y prote~ 

ción de los muchos pobres y necesilados. 

Por otra parte, los campesinos deben saber lo que -
tienen derecho a pedir de las autoridades y cómo -
deben pedirlo y cuél es el comportamiento a que es
tén obligados esas autoridades, deben estar también 
alertas para e\11. tar los abusos y arbi tra~riedades de 
malos funcionarios y empleados públicos y saber la 
forma de evitar o cambatir las indebidas aplicacio
nes de la ley que las causen perjuicio. 

La esencia de nuestro agrarismo es la protección 
del trabajador del campo, del hombre que aplica su 
esfuerzo a reali;;;¿ff las labores del campo¡ las ta-

reas agropecuarüJ:3. Por ello puede decirse que la "
Constitución y las Leyes Agrarias tienen por objeto 
prote~¡er e1 tralJajo de1 campo. Son en verdad, leyes 

del trabajo a9rario 1 en e5Ln ~;ent ido los Ar~ts. 27 -

y 123 de la Cons L .i. tución tienen un fondo en con1Cin: 

la defensa y la dignificación df31 Lrdbajo. 

De este principio doriva la ncitura]eza de la propi~ 

dad ejldal. Por e1 lo r~l eJidatario, 1efJEllmente no -

puede ser rent:L:1td ni clejar de cultivar la tierra,

nl. ser patrón y l:ener peones que realicen el traba

jo que a e1 le corn:~-;ponde 1 por ello está prohibido 

el arnmdamient:o de parcelas; por ello el lüjo del 

ejidatari.o quF.~ emiura a ln ciudad y :3e 'Juelve obre
ro, profesi.onista o con1e1--cü.:1nte, no lilJne de1°echo -
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a heredar la parcela. Por ello el ejidatario que -
por buenas o malas artes, se transforma en terra te ... 
niente fuera del ejido o en comerciante, en presta
mista, o en comprador de cosechas, pierde su cali-
dad de trabajador del campo, deja de pertenecer al 
sector ejidal y su parcela debe entregarse a un au
téntico trabajador del campo. Por ello 1 aunque la 
Ley no lo establezca por que no se ha legislado so
bre esa materia, un terrateniente 1ati fundis ta no -
debiera ser dirigente de organizaciones campesinas. 
Por otra parte, cuando los campesinos dejan de tra
bajar su::; tierras causan perjuicj os a la rei.;olu- -
ci6n agraria, En efecto, la falta de trabajo en el 
campo disminuye la producción y la producti~idad en 
perjuicio de un abastecimiento esenciaJ para el pa
is: la alimentación del pueblo. Por ello los campe 
sinos ( ejidatarios y pequeños propietarios) en pri: 
mer lugar, deben redoblar sus es fuerzDs en las Lab~ 

res del campo y en el buen manejo y comercializaci.ón 
de sus cosechas. Pero además y también como tarea -

indispensaLJle, deben activar sus trabajos de organ~ 

zación social, económica y pol.í t:ica para la defensa 

de la causa agraria que es, en el fondo, la defensa 

de sus propios intereses y del bienestnr de sus fa--· 

milias y de la clase social a que pertenecen. 

Este trabajo esta gran tarea de organización campe

sina, sin la cual no podré consumarse ni producir -

sus mejores frutos la Fleforma Agraria, sólo pueden 

y deben llevarla a cabo los prop.Lo~3 campesinos. Na

turalmente que en su luct1a social, rea l:Lzada dentro 

de las causas legtlles y apoyar.!~1 en un¿¡ orgarüzación 



149 

ejidal auténtica y democrática, los campesinos en-
centrarán la comprensión y el apoyo de los obreros 
y de numerosos grupos de la clase media. Por otra 
parte constituirá una Formidable fuerza que apoye 
al gobierno y lo impulse a llevar la reforma agra
ria hasta sus Gltimas consecuencias. 

La Reforma Agraria se rige a travez de la Ley Fed!; 
ral de Reforma Agraria que no es perfecta, adolece 
de lagunas y deficiencias que seguramente se irán 
subsanando y corrigiendo.con el tiempo, ninguna 
ley es perfecta, es impos:i.ble prever todos los pr.9 

blemas así como las reacciones y maniobras que la 

expedición de una nueva ley provoca, como toda ley 

debe estar sujeta, de modo constante, a un reajus

te derivado de la experiencia que de su aplicación 

resulte. En otras palabras, la aplicación de la -

ley y la observación de los fenómenos que van sur

giendo, no previstos por ellas, dan una constante 
pauta para irla refonnando y perfeccionando.(11) 

Para que la Reforma Agraria se reali.ze, debe exi-

girse en forma constante análisis serenos de nues
tra l1istóric¡3 y social en el campo; ver sus compl~ 

jos problemas para que con todo ello, volver posi
tivo el camino de la constitución agraria mexicana 
camino que tiene que ser de liberación económica y 

de igualdad de clase, pero es ta igual(iad no se CD!::_ 

sigue con el reparto de las tierras en forma des
proporcionada y des8nfrenu.da donde a nuestros hom
bres del carnpo :3e Jo:; entrega poca y mala tierra 
y con ello se entrega miseria y desgracia. 



150 

Mientras que la tierra que entregue no sea rentable 
la Reforma agraria no cumplirá su misión; mientras 
que las grandes extensiones minifundistas existan,
támpoco la Reforma Agraria cumplirá su misión, por 
eso¡ se necesita que éstas se conviertan en grandes 
unidades de producción a las que penetren los gran
des volúmenes de insumo9, ·las centrales de maquina
ria agricola, importantes centros y postas zootécnl 
cas, en síntesis; que la Reforma Agraria cumpla sus 
objetivos en beneficio de todo los hombres que labo 
ran en nuestro medio rural como lo son: 

El ejidatario, el pequeño propietario , el comunero 
y el colono, Así es como debemos de pensar desde el 
punto de vista social los M.V.Z. pues nos interesa 
el sector agropecuario y hacerlo producir, debemos 
saber que tanto la propiedad social (v.vgr;el ejido) 
como la propiedad privada (v.vgr; pequeña propiedad) 
si no se ponen de acuerdo ambas, a la larga fraca-
sarán y éste fracaso repercutirá en todas los gr~ 
pos o clases sociales, los responsables seremos en 
una buena parte los Médicos Veterinarios Zootecnis
tas que de una u otra forma participamos dentro de 
la problemática ganadera del país. (5) 
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SEGUNDA PARTE 

Al terminar nuestro análisis acerca de lo que
consideramos cuales son Jos principales conceptos que de 
ben manejarse dentro de la teoría de la Administración 
Pública, nos introducimos ahora a l1acer una descripción
de los mecanismos administrativos que rigen la estructu
ra gubernamental del poder Ejecutivo Federal, Empresas -
Descentralizadas y de Participación Estatal para el sec
tor agropecuario en las que el Médico Veterinario Zootec 
nista puede y/o debe colaborar con su preparación profe
sional. 

7.- LA ESTRUCTURA GJEERNAMENTAL PARA EL SECTOR AGROPECUA 
RIO 

La mayoría de las acciones en favor del progr~ 
so de la agricultura y la ganadería han sido ejercidas -
parcialmente por la iniciativa privada y tocó al estado 
inevitablemente crear las instituciones capaces de pro-
ducir un incremento en los factores del desarrollo agro
pecuario. 

La administración pública guarda rasgos de un 
absurdo anacronismo, lo que da lugar a la existencia de
un enorme desperdicio de energía en virtud de la prolif!::, 
ración de centros independientes de decisión y control -
junto a un alto grado de irracionalidad que prevalece. 

La actual organización administrativa para el 
desarrollo agropecuario adolece de serias deficiencias -
Se cuenta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería,-
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como principal entidad responsable y que tradicionalmen

te ha producido una organización administrativa poco á-

gil y dinámica por lo que no ha podido cumplir con sus -
funciones orientadoras y promotoras básicas. 

En virtud de lo anterior, se han creado insti

tuciones con diferente grado de autonomía. para llenar -
vacios que las tareas de la Secretaría no han abarcado.

A estos diferentes organismos se le l1a dotado generalme.!2 

te de mayor agilidad administrativa solucionando asi los 
problemas de funcionamiento que padece la Secretaria; a

pesar de la creación de las nuevas instituciones, no se 
han alcanzado a llenar todas las funciones necesarias, -

quedan asi tareas no cubiertas y por el contrario se ha 

creado una exagerada duplicidad de fLinciones entre las -
nuevas instituciones y las de algunas dependencias de la 
propia Secretaría. 

Como resultado de lo anterior, no solo existen 
tareas encontradas entre los diferentes organismos, sino 
que esas tareas se proyectan con criterios carentes de -

una orientación general. 

El sector Central de la Administración Pública 
para la acción agropecuaria gubernamental en el campo, -

está compuesta primordialmente por la Secretaria de Agr::!;_ 

cultura y Ganadería, Secretaría de l.a Reforma Agn:u·ia, -

Secretaria de Fkicursos Hidráulicos, el B:!nco Nacional de 

Crédito Rural, S.A. y en parte por otras Secretarias, D.!: 
ganismos Descentralizados, Empresas de Participación Es

tatal y apoyo financiero de Organismos Internacionales,

etc. 
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Como ya se dijo antes, la acción del gobierno 
en materia agropecuaria no se realiza únicamente a tra-
ves del sector tradicional del aparato administrativo s2:_ 
no también acudiendo al instrumento representado por las 
organizaciones descentralizadas y por la promoción y Pª.!: 
ticipación en el capital social de empresas que tienen -
un carácter mixto en su composición. 

La creación y funcionamiento de estos organis
mos y empresas han sido plenamente justificados en fun-

ción de la importancia que tiene la intervención del es
tado en la producción y desarrollo agropecuario. 

En el desarrollo económico general y especial

mente en el medio rural, se justifica la existencia de -
gran número de organismos descentralizados y de partici
pación estatal, por el papel decisivo que el gobierno ha 
tenido en el crecimiento agropecuario y por la convenie_r2 
cia de producir y prestar con mayor eficiencia y agili-
dad administrativa, detenninados bienes y servicios de -
carácter esencial para la agricultura y la ganadería. 

La operación conjunta del sector central del -
gobierno y del sub-sector de organismos descentralizados 
y de empresas para estatales const:Ltuye el árnbi.to del -
sector público, cuya actividad conforma al carnro de la -
política agrícola y ganadera del pais. 

Por lo que respecta a la organización adminis
trativa para el sector rural el sub-sector gobierno, se 

puede clasificar' en tres gr'ancles ramas. 

o).- Organismos que son extensión de la depen
dencia del gobierno central, pero que operan en forma au 
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tónoma y tienen funciones de tipo aciminis.trati:Vo y pue~7 . 
den realizar iriversiones propias~ .·>· '/'; .. ·•·.· ;/.> 

-.. -.. -, ,_- - .,.:-?·:¡' 

•. b},- Empresas ··prodüctoras y;, d:Í.~tf~b{j~d6tii·~ .. 1.B~.· 
bienes .. y servicios. ··• ·; . · '.' ~ : ·<···>••:[ · ... ~ .·· · .·· '\> 

e) ; - Instituciones de cré~¡t~ Y ~u~·¡Úere~ id~~. 
crédito. 

Dentro del primer grupo de organismos 1 cuyas -
funciones son extensión de las dependencias del gobierno 
se incluye todas las comisiones que regulan actividades 
especificas, los institutos de investigación y de ense-
ñanza agropecuaria, y las comisiones encargadas de ta- -
reas en zonas delimitadas. 

El complejo conjunto de las dependencias del -
sector central en los últimos años se ha complicado aún 
más por el excesivo y precipitado crecimiento de la admi_ 
nistración paraestatal de esta rama de la actividad gu-
bernamental, las entidades del sector paraestatal const]: 
tuye ya una fuerza sin limitación, por donde se canaliza 
la inversión sin un control suficiente efectivo. 

Los presupuestos que operan las entidades des
centralizadas suman más que el de la administración cen 
tralizada, estas inversiones están manejadas por entida
des que siguen normas elásticas con orientaciones no - -
siempre generalizadas, estos or9arüsmos no tienen que e!:: 
ñirse a normas estrictas y en ocm:;ione~; procede muy cer
ca a la dinámica que pudiera tener una empresa privada. 

AJ hacer un recuenl:o de la~:;; unt:i.dddes descen-
tralizadas correspondientes a la acción nJral (Pecuaria) 
vemos la variedad de nombres que ostenta, la diversidad 
de objetivos que persiguen y las diferencias en sus es--

. tructuras. 



155 

Existen dependencias de capacitación 1 de prom~ 
ci6n, comisiones diversas, empresas de producción y dis~ 
tribución de bienes y servicios, Instituciones de crédi
to y cooperativas; las hay con y sin propósito de lucro 
existente, las que producen utilidades y las que conti-
nuamente no recuperan su inversión o las que canalizan -
fondos no recuperables. 

Unas excluyen la participación de particulares 
y otros que comparten con ellos J.a participación del ca
pital, su dirección y sus ganancias; unas cuentan con un 
patrimonio propio, otras reciben subsidios y algunas se 
apoyan en fideicornism:¡. 

Atendiendo a su importancia las entidades des
centralizadas dependen unas directamente de la Secreta-
ría de Agricultura y Gana de ria pero en otros casos, va-
rías secretarías intervienen simultáneamente para di.rigir 
la marcha de entidades descentralizadas· en los casos de 
menos importancia intervienen dependencias menores. 

Después de esta breve clescripción de la estruE 
tura gubernamental para el sector agropecu.:irio; iniciar~ 

mas nuestra descripción en el siguiente orden: Secreta-
rías de Estado, Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participac:i.ón Estata1, Organismos c1E:~ Crédito, Organismos 

Internacionales y terrninaremos nuestro estudio con el. p~ 
pel del Médico Veterinario en la Docencia ya que una de 
las atribuciones de la Universidad Nacional Autonoma de 
México y las Universidades de los Estados está enfocada 
a la formación de profesores para satisfacer la demanda 
Nacional de los educadores en las Facultades y Escuelas
de Medicina Veter~naria y Zootecnia. 

7. 1.- SE C RE T AR I AS O E E S T A O O 
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7.1.1 .. - Secretaria de Agricultura y Ganadería (S.A,G.) 

I.- ATRIBUCIONES 

De acuerdo con la Ley de Secretarias de Esta-
do en su artículo 8 fracción I¡ a la S.A.G. le correspo.!2 
de intevenir en la distribución y consumo de los produc

tos agrícolas, ganaderos y forestales cuando afecten la 
· economia general del País, contando para ello con la coa 
peración de la Secretaria de Industria y Comercio, (S.I. 
c.) 

De acuerdo con el articulo 9; a la S.A.G. le -

corresponde el dsspaclio de los siguientes asuntos que de 

acuerdo con nuestro objetivo seleccionamos solamente las 
funciones en el aspecto ganadero y/o agropecuario de in

terés profesional: 

1.- Plantear, fomentar y asesorar técnicamente la produ~ 
ción ganadera, avícola y apícola en todos sus aspec

tos. 

2,- Definir, aplicar y difundir los métodos y procedi

mientos técnicos destinados a obtener mejor rendi
miento en la ganadería, avicultura y apicultura. 

3.- Organizar y encauzar el crédito ejida1, agrícola y -

ganadero, con la cooperación de la Secretaría de Ha
ciendo.. 

4.- Organizar los ejidos, con objeto de lograr un mejor 
aprovechamiento de sus recursos ganaderos, con la 

cooperación del Banco Nacional de Crédito Rural y la 
Secretarla de Reforma Agraria. 
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5.- Organizar.a los pequeños propietarios con la cooper~ 
ción del 83.nco Nacional de Crédito Rural, S.A. 

6. - Organizar los servicios de defensa ganadera y de vi
gilancia de sanidad agropecuaria. 

7. - Organizar y fomentar las investigaciones ganaderas, -
avícolas y silvicolas, establecie~do estaciones ex 
perimentales, laboratorios, estaciones de cria, pos
tas de reproducción, reservas y costos de caza. 

8.- Organizar y patrocinar congresos, ferias exposicio-
nes y concursos ganaderos, avícolas y apícolas. 

9.- Cuidar de la conservación de los suelos agrícolas, -
pastizales y bosques, estudiando sus problemas, def2:_ 
niendo la técnica y procedimientos aplicables y di-

fundiendo los métodos convenientes para dichas labo
res. 

10.- Organizar y mantener a1 corriente los estudios sobre 
las condiciones económicas de la vida rural del país 
con objeto de establecer los medios y procedimientos 
para mejorarla. 

11. - Organizar y administrar museos nacionales de la fau
na terrestre y parque zoológicos. 

12,- Hacer exploraciones y recolecciones científicas de -
la fauna terrestre. 

13.- Fomentar y distribuir colecciones de los elementos -

de 1a fauna terrestre. 

14.- Las dernás atribuciones que le fijen expresamente las 
leyes y reglamen~os. 
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II.- ESTRUCTURA ORGANICA 

De todo el organismo de la Secretaría elegirnos 
exclusivamente los lugares o dependencias en las que ~c
tualmente nuestro profesional está colaborando y en la -
que además consideramos justificadamente debe de colabo
rar. 

1. - SECRETARIO 
' . . 

Ll:- Unidad y Programación 

Dirección General de Inf ormacióri y Rel~ 

· · ciones Públicas 

Dirección Generales de Asuntos Interna-
• l. 

c1ona~es. 

1:4:-: Agencias Generales de Agricultura y Ga

nadería en las Entidades Federativas. 
2.-: Subsecretaria de Agricultura 

3.-

2.1.- Dirección General de Economía Agrícola. 

2.2.- Dirección General de Extensión Agrícola 
2.3.- Dirección General de Organización de --

productores agrícolas. 

Subsecretaria de Ganadería 

3.1.- Dirección General de Ganadería 
3.2.- Dirección General de Sanidad Animal 
3.3.- Dirección General de Avicultura y Es pe-

cies menores 
3.4.- Instituto Nacional de Investigaciones 

Pecuarias 

3.5.- Instituto Nacional ele la Leche. 

3.6.- Instituto Nacional de Ovinos y Lanas 

3.7.- Instib.~1 to Nocional de Inseminación Arti 
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ficial 

III. - FUNCIONES 

Las funciones del Médico Veterinario Zootecnis 
ta, esté'in coordinadas de acuerdo con las actividades que 
se llevan a cabo en esta Secretaría. 

1. - Secretario. 

El Médico Veterinario Zootecnista, debe parti

ci~ar como asesor directo del Secretario, auxiliándolo -
en la resolución y el despacho directo de los asuntos r!:: 

lacionados con la planeación de la producción gandera;en 
el fomento al crédito ejidal, en la investigación y ex-

tensionismo agropecuario¡ en los estudios sobre las con

diciones económicas de la vida rural; en el terreno aca

démico para la administración de escuelas superiores 

de ganadería; en el cuidado, conservación e inventario -
de los pastizales¡ en la vinilanc:i.a, conservación y des~ 

rralla de la explotación de la Fauna silvestre; en la -

promoción de la indus tri<:ll ización de los productos pecu~ 
rios. Asesorarlo atieri1/Jr; eri lar1 leyes, reglarnenl:os, de
cretos, acuerdos y órdenes expedidos por la Presidencia 
de la Hepúb1ica y c¡ue corresponda a Ja Secretaria de - -
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Agricultura y Ganadería en Materia de ganadería. 

l. l.- Unidad de Programación 

a) Presentar al titular un infonne programado

. de los anál,isis realizados a los programas de inversio-
nes y al p~an nacional ganadero incluyendo recomendacio-

, .. · ... , .·.'"' 

· nes;. 

.· .b) Planear y coordinar la realización del ban

ca .de información pecuaria de la Secretaria. 

e) Analizar los Objetivos nacionales y secto~

riales de la Secretaria, Así como planear y coordinar la 

realización de el inventario de recursos humanos y mate
riales de la Secretaría. 

d) Analizar el plan anual nacional ganadero p~ 
ra evaluar su compatibilidad con el programa administra

tivo de la Secretaría. 

l. 2. - Dirección General de Información y Relaciones Pú;_

blicas. 

a) Coordinar el servicio de divulgación e in-
versión de las actividades ganaderas de la Secretaría y 

por los medios de prensa, cine radio y televisión. Prom~ 

ver campañas nacionales y mesas redondas de trabajo so-
bre técnicas ganaderas. 

1.3.- Dirección Nacional de Asuntos Internacionales. 

a) Fungir como enlace entre esta Secretaría y 
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las demás dependencias del Ejecutivo Federal para el tr~ 

tamiento técnico, económico y social de todos los asun
tos relacionados con gobiernos extranjeros y organismos 
e instituciones internacionales en actividades pecuarias. 

b) Gestionar la obtención de recursos económi
cos de entidades públicas y privadas del exterior para -
canalizar a los programas de desanrolo ganadero del país 

c) Promover y estudiar el mercado internacio-
na1 para los productos agropecuarios del país. 

d) Gestionar ante los diferentes organismos in 
ternacionales y gobiernos extranjeros la asistencia técn2-_ 

ca de especialistas nacionales para realizar estudios re 

lacionados con este material en coordinación con el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

l. 4. - Agencias Generales de Agricultura y Ganadería 

Consideramos justo se~alar, que en los estados 

cuya actividad principal es la ganadería (v.vgr: Sonora, 

Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Chiapas, Tabasco, etc.) 

debe brindarse la oportunidad a los Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, cuya actividad profesional sea detectada, 

para dirigir o coordinar algunas de las agencias genera

les de agricultura y ganadería en los gobiernos estata-
les. 

Las actividades que deben desempe~ar en estas 

dependencias son las siguientes: 

a) Representar a la Secretaria en las entida--
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des federa ti vas dentro de la jurisdicción que se les a--

s igne, en todos los asuntos que competen a la dependen-
cia relacionados con la ganadería; vigilar y cumplir la e 

ejecución de los proCjramas de trabajo, planes e instruc
ciones que oportunamente se pongan en su conocimiento -

Por el secretario o por cada sub-secretario, en relación 
al personal delegado. 

b) Coordinar las funciones, del personal de la 
ac:encia, de los delegados de las diversas dependencias -

de la Secretaría para llevar a cabo el programa nacional 

ganadero adoptando en su caso, las medidas de urgencia -

que se requieran y finalmente coordinar sus actividades 

con los representantes de la banca de crédi.to oficial -

rural y con las respectivas dependencias de los gobier-

nos de los estados, a fin de evitar interferencia de au
toridad o duplicidad de trabajo. 

2.- Subsecretaría de Agricultura. 

Dentro de esta dependencia se encuentran tres 
direcciones en las que los servicios profesionales del -
Médico Veterinario Zool:ecnísta son indispensables en re
lación con el renglón ganadero. 

2.1.- Dirección General de Economía Agrícola. 

a) Captar y divulgar las estadísticas rurales 
que pc~rmitan diagnosticar, resolver y prevenir proble-

mas de producción, cornercinlización e industrialización 

pecuaria. 
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b) Asesorar con carácter económico a los inte
resados en la producción comercialización e industriali
zación de los productores agropecuarios en lo referente 
a planeación y programación de la producción ganadera 
y la inversión de recursos materiales y humanos. 

c) Definir y difundir los métodos y procedi~·
mientos técnicos y económicas destinados a obtener mejor 
rendimiento en el sector ganadero. 

2.2.- Dirección general de Extensión agrícola. 

a) Plantear, controlar y evaluar programas de 
·desarrollo agropecuario. 

b) Planear a implantar programas especiales de 

interés nacional que ordenen tanto esta Se
cretaria como la de la P~esid~ncia. 

c) Promover la capacitación permanente en mate 
ria pecuaria del personal del servicio y -

adiestramiento de productores, en el medio 

rural. 

d) Fomentar los cultivos de nuevas variedades 
de pastos, asi como el empleo de semillas -

mejoradas, a fin de hacer redituable la ex
plotación de productos ganaderos en el me-

dio rural. 

e) Promover proorarna~ de conservación e indus

trialización de productos agropecuarios en 

el érea rural y urbana. 
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f) Fomentar el aprovecllarniento y conservación 
de las especies, obras pecuarias y pastiza
les. 

g) Provocar programas de mejoramiento de la e~ 
munidad, fomentando la creación de clubes -
juveniles, ganaderos, rurales con el fin de 
aprovechar y mejorar el uso y conservación 
de sus materias primas. 

2.3.- Dirección de Organización de Productores Agrícolas 

Se debe participar en las funciones de procur~ 

duria, asesoría técnica y legal, levantar el inventario 
de los recursos territoriales de la pequeña propiedad g~ 
naciera, orientar y apoyar solicitudes de crédito en las 
organizaciones ganaderas ante Bancos oficiales y partic~ 

lares. 

* COMENTARIOS A LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA 

De acuerdo con las actividades limitadas que -
actualmente desempeña la Subsecretaria de Ganadería, ca~ 

sideramos justificada desde el punto de vista profesio-
nal la creación de las siguientes direcciones que deben 
depender orgánicamente del subsecretario de Ganadería. 

1.- Dirección General de Organización de Producto 
res Ganaderos 

2.- Dirección General de Economía Ganadera 

3.- Dirección General de Extensionisrno Ganadero 

De tal manera; que se especia U za dan en las -
actividades propias y espec.lficas del sector ganadero 12; 
berando de esta responsabilidad y evitando einpalmamien--
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tos técnico-administrativos a las direcciones ya señala

das que dependen de la Subsecretaria de Agricultura, ya 

que a ella les corresponde manejar los aspectos eminente 
mente agrícolas. 

3.- Subsecretaría de Ganadería 

a) Promover el desarrollo de la ganadería nacional 
b) Mantener e impulsar los servicios de sanidad -

animal. 
e) Fomentar el mejoramiento y mejor aprovecharnie!2 

to zootécnico de los recursos avícolas, apíco

las y demás especies menores. 

d) Promover las investigaciones científicas en -

los aspectos sanitarios y zootécnicos. 

e) Impulsar y orientar técnicamente la industria 

de la leche. 

f) Estudiar e investigar lo concerniente al mejo
ramiento genético de la producción de lana. 

g) Regular y encauzar el uso de la inseminación -

artificial en las diversas especies de ganado 

3.1- Dirección General de Ganadería 

a) Programar y asesorar técnicamente la cría y e~ 

plotaci6n de las especies pecuarias y el desa

rrollo de la actividad ganadera. 

b) Regionalizar la actividad ganadera. 

e) Establecer las técnicas más avanzadas de pro--
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ducción animal, de acuerdo a las característi
cas propias de cada región y al tipo de explo
tación. 

d) Controlar y vigilar la actividad ganadera na-
ciónal. 

e) Regular y controlar la importación de ganado y 

sus productos. 

f) Organizar y promover exposiciones, ferias y -

concursas ganaderos. 

g) Promover la industrialización de la producción 

pecuaria. 

h) .. Expedir y controlar regís tras genealógicos y -

certificados de pureza de sangre. 

i) Promover y realizar el mejoramiento genético -
de las especies bovina, ovina, porcina, capri
na y equina. 

j) Registrar las asociaciones ganaderas e ínter-
venir en su creación y funcionamiento. 

k) Producir sementales y pies de cría de alta ca
lidad genética. 

1) Fomentar el establecimiento y manejo de prade
ras cultivadas, así como las técnicas de conser 
vación de forrajes. 

m) Promover el mejoramiento de alimentación en -

las diferentes especies pecuarias. 

n) Asesorar al sector privado ganadero en el esta 
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blecimiento y funcionamiento de sus explotaci~ 
nes. 

o) Realizar la extensión y asistencia técnica pe

cuaria. 

p) Difundir a distintos niveles las técnicas de -
producción animal. 

q) Intervenir en los canales de comercialización 
de la producción pecuaria. 

r) Organizar a los productores y a la producción 
pecuaria. 

s) Promover ante los organismos y dependencias -
respectivas, las leyes, acuerdos y decretos -
que contribuyan al desarrollo de la ganadería 

3.2.-Dirección General de Sanidad Animal 

a) Planear y organizar los servicios de sanidad -
e higiene pecuaria. 

b) Controlar la tuberculosis, la rabia, bruceló-
sis, encefalítis equina, etc. en todas sus va
riantes a través de sus respectivas campañas -
nacionales. 

e) Aplicar los ordenamientos y disposiciones en -

vigor en materia pecuaria. 

d) Formular las carb:1s nosológicas de enfermeda-
des transmisibles, bacteriánas, virol6gicas y 

parasitológicas en general 
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e) Formular los cartograrnas epizootiológicos. 
f) Organizar brigadas de control y combate de en

fermedades 
g) Actualizar e inspeccionar la fabricación de -

alimentos y productos para animales. 
h) Autorizar la importación y exportación de gan~ 

do y sus productos. 

i) Expedir la documentación para el tránsito de -
animales y productos. 

j) Difundir adecuadamente los métodos profilácti
cos y terapéuticos necesarios. 

k) Efectuar inspecciones zoo-sanitarias en 
puertos y fronteras. 

1) Coordinar las actividades de los médicos vete 
rinarios adscritos a los diferentes programas. 

3. 3. - Dirección General de Avicultura y Especies Me
nores. 

a) Planificar la avicultura, apicultura, cunicul
tura y ramas afines a nivel nacional, buscando 
la conveniente relación entre la oferta y la -
demanda. 

b) Opinar a través del comité nacional avícola so 
bre la procedencia a improcedencia de las sol! 

citudes de importanción y exportación, cuidan
do la balanza económica en este renglón y ase
gurando la oportunidad de abastecimiento de -
animales y subproductos. 

e) Controlar la sanidad y calidad genética de las 
especies en comendadas a esta dirección. 
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d) Asesorar en todos los aspectos a las producto

res. 

e) Fomentar la organización de los productores, -
de acuerdo con la ley de asociaciones ganade-

ras y su reglamento, y llevar el registro de -
las asociaciones locales, secciones especiali
zadas y uniones nacionales. 

r) Fomentar la investigación avícola, apícola y -
cunicula y especies afines haciendo extensivos 
sus resultados a todos los niveles. 

g) Elaborar las estadísticas sobre estimaciones -
de población, distribución, producción, pre- -

cios y demás datos necesarios. 
h) Realizar el estudio econ6rnico avícola de cada 

entidad 
i) Producir y distribuir a través de los centros 

nacionales en el medio rural, animales de cal~ 
'dad adaptados a las condiciones ecológicas de 

las diferentes regiones. 
j) Realizar labores de divulgación y asesoría a -

la población rural sobre las industrias avíco

las y de especies menores. 

k) Promover, participar y colaborar en eventos 
pecuarios a nivel internacional, nacional y re 
gional 

3.4 Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. 

a) Planear, dirigir, coordinar y realizar la in-
vestigación científica en los aspectos veteri
narios y zootécnicos. 

b) Desarrollar·, constatar y adaptar rniEivas técni-
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cas de diagnóstico, prevención y tratamiento -· 
de les enfermedades de importancia económica¡ y 
de mejoramiento y aprovechamiento de los Fact~ 

res de productividad animal 

·.e) Constatar los productos biológicos, farmacéu-

ticos y alimenticios de uso animal 
d) Elaborar los productos biológicos y farmacéuti 

cos que se requieran para el diagnóstico 1 pre
vención y tratamiento de las enfermedades de -
importancia pecuaria. 

e) Realizar estudios epizootiol6gicos. 
f) Fomentar la investigación científica en mate~

ria ganadera. 

3.5.- Instituto Nacional de la Leche 

a) Impulsar y orientar técnicamente la industria 

de la leche. 

b) Estudiar el control zootécnico para el mejora

miento del ganado lechero 1 bovino y caprino. 

c) Llevar el registro genealógico de los sementa

les importados 
d) Promover la investigación de cruzamiento de ra 

zas y composición de rórrnulas alimenticias. 

e) Llevar a cabo estudios econ6micos sobre costos 
de producción de lacticinios y modernización de 
los sistemas de explotación lechera. 

3.6. Instituto Nacional de Ovinos y Lanas 
a) Promover la diversificación de razas ovinas, -

segQn el medio ecológico. 

b) Di fundir las técni.cas de e;-<plotaciiJn de razas 
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ovinas, según el medio ecológico. 

e) Difundir las técnicas de explotación de ganado 

lanar. 
d) Asesorar a los criadores de ganado lanar. 

e) Realizar estudios sobre eñe joramiento genético 

de las razas ovinas. 

f) Realizar estudios sobre natrución animal espe
cífica del ganado lanar. 

3.?. Instituto de Inseminación Artificial . 

a) Planear los programas de establecimiento y ex

pansión de la inseminaciún artificial en las -
diferentes zonas ganaderas del país. 

b} Desarrollar regular y encauzar el uso de la -

inseminación artificial en las diversas espe-
cies del ganado 

c) Investigar y llevar a la práctica técnica y -

procedimientos sobre la inseminación artificial 

d) Estudiar y resolver los problemas que afecten 

la reproducción normal del ganado tanto en lo 

natural como en lo artificial. 

e) Resolver sobre la calidad de los individuos ra 

zas y especies cuyo semen sea objeto de impor

tación y exportación. 

El Médico Veterinario Zootecnista, también colaba 

rar en los siguientes programas que dependen (actuaJ.men 
te } directamente de la Subsecretaria de Ganadería. 

a) Campaña Nacional para el control y erradicación 
de la garrapata. 
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b) Campaña México-Americana para el control y -' ..:. 

erradicación del gusano barrenador. 
e) Comisión México-fl.mericana para la prevención -

de la Fiebre Aftosa. 
d) Programa Nacional de Aprovechamiento forrajero 

(PRONAFOR) 

·. 4,- Subsecretaria Forestal y de la Fauna. 

Asesorar la planificación y promoción de las in-
vestigaciones técnico científicas en materia de fauna 

silvestre. 

4.1. Dirección General de. la Fauna Silvestre. 

a) Levantar el inventario de la fauna silvestre 

b) Establecer centros de investigación y refugios 
de fauna silvestre. 

e) Establecer rancl1os cinegéticos que permitan -
el aprovechamiento de los animales silvestres 

d) Difundir el valor de la fauna en las regiones
que en que se localizan las especies silvestres 

e) Realizar convenios internacionales a fin de -
brindar protección a las especies migratorias. 

5.- Oficialia Mayor 

Colaborar en la administración de los asuntos in

ternos de la Secretaría en materia de presupuesto,perso
nal, adquisiciones y dem<:'ls servicios administrativos. 

5.1.- Unidad de Organización y Métodos. 

a) Asesorar técnicamente a la comisión interna de 
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administración, unidad de programación y el C_9 

mité técnico consultivo de unidades de organi
zación y métodos del sector púbHco. 

b) Asesorar en el análisis permanente y continuo 
de la estructura y funcionamiento técnico adml: 
nistrativo de J.a Secretaria. 

c) Estudiar el aspecto técnico administratívo de 
planes y programas de trabajo de la Secretaria 

con el propósito de sugerir las medidas que -

procedan. 
d) Promover seminarios y cursos de actualización 

y capacitación técnico -administrativos para -
el personal de los distintos niveles. 

5.2- Comisión de Programación de Inversiones, 

a) Asesorar al secretario, oficial mayor, y al -

subsecretario de ganaderái en materia de inver 

siones agrQpecuarias. 

b) Asesorar en la programación y coordinación de 

las inversiones ganaderas de la Secretaria. 

e) Formular planes de desarrollo regional agrope

cuario. 

d) Asesorar programas cooperativos de inversión -

con otras entidades del ejecutivo, gobiernos -

estatales y municipales así como con la inicia 

tiva privada. 

7.1.2.- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (S.D.N.) 

En la Secretaria de la Defensa Nacional son utili 
· zcidos los servicios profesionales del Médico Ve terina--
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ria Zootecnista: otorgándole el grado.de Mayor Médico Ve

terinario. 

La labor del ~édiÓoVeterinario (Zootecnista) Mi

litar estriba. básicamente en las siguientes direcciones: 

1) Dirección General de Caballería 
2) Dirección General de Sanidad 

1.- Dentro de la dirección General de Caballería 

se encuentra situado el Departamento de Veterinaria y R~ 
monta, de donde dependen los servicios profesionales que 

realizan los veterinarios que ahí colaboran, Los luga-
res donde df?ben laborar son los siguientes; 

a) En el órgano de dirección y control estructura 
do por el departamento de Veterinaria y Remotaqú8,co~s.;;: 

tituye la jefatura general del servicio 

b) En los órganos de hospitalización, in\1Ssúga:...
ción 1 y abastecimiento constituidos por: 

.r, Laboratorio Químico Biológico de productos e ir. 

vestigación veterinaria. 

*.- Almacen de material sanitario veterinario. 
*.- Criadero de ganado (No. I la Estancia; Queré

taro1 y No. 2 Santa Gertrudis, Ct-iilluahua.) 

e).- Organos de ejecuciún constituido!C; por jet~at~ 

ras de servicio y seccione~ do 'Jetel'inaria en 

los Regimientos de Caballeria y las enfsrm~-

rias hípicas en algunas instituciones docen-
tes militares (Ejem; el Colegio Militar). 
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2.- En l~ Dirección General de Sanidad¡ el Médi

co Veterinario Militar puede auxiliar en el terreno de -

la salud pública, a través de la inspección de productos 

de origen animal que consume el personal del ejercito en 

las distintas zonas militares, hospitales, regimientos,
etc., así como en las campañas zoosanitarias que consta~ 

temente efectúa la Secretaria de la Defensa Nacional. 

*·- La labor del Médico Veterinario Militar se ve 
rá ampliada llevándose a cabo la formación de las gran-
jas colectivas militares agropecuarias que surtan al e-
jercito de alimentos de origen animal (principlamente -
carne, leche, y huevo) de primera calidad, demostrado·-
con esto la Inminente labor social que puede desempeñar 
el Médico Veterinario Militar dentro de esta Secretaría. 

7.1.3.- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (S.E.P.) 

De acuerdo a las atribuciones que la Ley de Seer~ 

tarias señala a la S.E.P. (art. 13) referente a la orga
nización, vigilancia y desarrollo de la ense~anza rural 
y agrícola con la cooperación de la S.A.G. y la Secreta

ría de la Reforma Agraria (S.R.A.) así como lo relacion~ 
do con la educación agropecuaria a nivel técnico y supe

rior hemos elegido dentro de su estructura orgánica las 
siguientes dependencias que en base a sus funciones son 
de nuestro interés profesional, independientemente de -
las demás atribuciónes que le fijen expresamente las le
yes y reglamentos. 

1) Subsecretaría de Educación Media , Técnica y -

Superior. 
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L 1 ;;_ Dir:ec.ci6n General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria 

· · 2) Subsecretaría General· de Educación Extraesco"."
lar en el medio Rural 

2.2. Dirécción General de 
en el medio Indígena 

2,3, Dirección General de 
de Divulgación. 

1.1,;_ Dirección General 
Agropecuaria. 

En esta Dependencia, es la que más se desarrolla 
la labor del MVZ; como asesor técnico en la organización 
dirección, desarrollo y vigilancia de los centros de ca
pacitación para el trabajo agropecuario. En la 
ción, administración y desarrollo del sistema federa] de 
educación tecnológica agropecuaria al ciclo de enseñanza 
media y por extensión los cursos de capacitaciún para el 
trabajo que se deriven de dicha rama. Asesorar además, -· 
la organización, clesarrollo y vigilancia del sis terna fs .. 
deral de educación tecnológica e.grupecuaria correspori.- -

diente al ciclo de preparatoria o bachillerato; y la fo! 
mación de técnicos 1 maestras y auxiliares de técnicos de 
la misma rama. 

Coordinar las actividé1des señaladas con otros org~ 
nismos que imparten los mismos tipos y niveles de ense-
ñanza. 

Esta labor se desempeíla en: 

a) Centros de CapacHación íecnológica Agropecua
ria. (CE. CA. TA.) a n:i.vel medio. 
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b}lEscuelas Tecnologicas Agropecuarias. (E. T.A) a 
·a .nivel Secundaria. 

c) Centros de Enseñanza Técnica Agropecuar,ia. '""'. -
(C.E;T.A.) a nivel subprofesicinal; Técnicos,'""'.

.agropecuarios. 
d) If1sti tufos Tecriológicos Agropecuarios (I • A.) 

a nivel Técnico y Profesional. 
e). Escuela Nacional de Maestros de CapaÚ tación ,;. 

para el Trabajo Agropecuario. (E :NA.MA; C. LA) 
objetivo: Capacitar a Maestros en la enseñanza 
tecnológica agropecuaria. 

2.1. Dirección General de Educación Extr:-aescolar 

en el medio rural. 

Asesor técnico en la organización, administración 
y desarrollo rural de los planes tendientes a elevar el 
nivel social y cultural de las comunidades 'rurales a - -
través de las misiones culturales y las brigadas de desa 
rrollo ruraJ.. 

2.2.- Dirección General de Educación Extraescolar 
en el medio Indígena. 

Participar en la organización y desarrol1o en el 
medio indígena; en los planes tendientes a elevar el ni
vel económico y cultural de las comunidades indígenas, -
en las brigadas de mejoramiento indígena y la Formación 
de promotores en centros de integ1~ci6n social 

2.3. Dirección General d~ Educación Extrnescolar 
y de Divulgación. 

Colaborar en el desarrollo de la educación audiovi 
sual a nivel rural utilizando la radio, televisión y - -
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· otros medios técnicos de que se disponga, partic~pando -
con lasdependenciascuyasfunciones educativas 
deben auxiliarse con el.sistema audivisual. 

Difundir el uso y aplicación de libros en todo -
el sector agropecuario del país, mediante la organiza- -
ción de bibliotecas campesinas controladas por la S.E.P. 

Publicar .obras de temas pecuarios que sirvan para 
los fines .educativos que persigue la Secretaría. 

7.1.4.- SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 

I.- ATRIBUCIONES 

De acuerdo conlas 
cretarias le otorga en su 
nuestro particular interés son las siguientes: 

1.- Intervenir cooperando con la S.A.G. en lo que 
se refiere a la distribución y consumo de los productos 
agrícolas y ganaderos. 

2. - Intervenir en la organización, formento y vi
gi1ancia de las sociedades cooperativas agropecuarias. 

3.- Llevar la estadistica agropecuaria del país. 
4.- Conservar y fomentar la flora y la fauna mari 

timas, fluviales y lacustres. 
5.- Establecer estaciones experimentales y labo-

res y laboratorios de pesca, y las demás que 
le oncomiendan expresamente las leyes y regl~ 

mentas. 

II.- ESTRUCTURA ORGANICA 
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l.~ Subsecretaria de Industria. 
1.1. - Dirección General de Jnclus trias Rurales 
1.2.- Dirección General de Fomento Cooperati'

vo. 
2.- Subsecretaria de Comercio 

2.1.- Dirección General de Estudios Económi
cos. 

2.2.- Dirección General de Estadística 
2.3.- Direcciún General de Delegaciones Fede~ 

rales. 

3.- Sub¡;;ecretaría de Pesca. 
3.l.'- Instituto Nacional de Pesca 
.. - '' 

3.2,- Direcci6n General de Tecnólogia Pesque-:-
ra. 

3,3.- Dirección General de CápaCitacfón FQ..;.. 
mento Cooperativo 

' ' •·, . 

. III. ~"·FÜNcioNES 

L 1 . ..:. Dirección General· 

a) Asesorar Técnicamente al medio rural en la pr9, 
moción del establecimiento de plantas agroindustriales 
y en general, a crear activi:dades productivas. 

b) Fortalecer las actividades agropecuarias, me-
diante la utilización conveniente y racional de los re-

cursos a través de la industrializaciún de los mismos -
can miras a evitar la irnportacilln de ma\:erfos primas y -

productos que se puedan elaborar en el país, corno 
propiciar la exportación de productos te nni na dos. 

e) Disminuir la acentuada cent raLL2dc i (1n de la in 
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dustria nacional con el propósito de que los beneficios 
de esta rama se distribuyan en forma equitativa y de - -
acuerdo con las condiciones de cada una de las regiones 
del país. 

d) Alentar la obtención de economfa adicional pa
ra los habitantes de las zonas rurales del país, asi co
mo el desarrollo de nuevas actividades mediante el apro
vechamiento de los subproductos de riaterias agropecua- -
rias que constantemente se desperdician. 

e) Elaborar proyectos técnicos para determinar la 
viabilidad económica de las agro--industrias comprendien
do la evaluación de los mercados local, estatal y nacio
nal, proporcionando la asesoría necesaria para obtener -
financiamientos que permitan tener en marcha los mencio
nados proyectos. 

l. 2. - Dirección General de Fomento Cooperat1 ·u 

a) Promover la organización de cooperati~as agro
pecuarias en sus distintas actividades económicas y so-
ciales, mediante estudios técnicos, programas, semi na-- "' 
rios f cursos de capacitación y sensibi1i.zaci6n cooperat2 
va y asesoría técnica. 

b) Tramitar la creación de cooperativas rurales -
hasta su inscripción en el registro cooperativo nacional 

c) Vigilar, supervisar y asesorar que la adminis
tración y el funcionamiento de las cooperativas, sea e-
fectivo y constante y se ajuste a los lineamientos de la 
Ley General de Sociedadrm Cooperativas y ~;u reglamento, 

2.- Subsecretaria de Comercio 
2.1. Dirección General de Estudios Económicos. 
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a) Realizar investigaciones permanentes de carác
. ter técnico en el medio rural relacionadas con la polít1:, 

que la Secretaría tiene a su cargo, 

b) Estudiar y emitir opiniones técnicas sobre los 
problemas económicos del medio rural. 

e) Atender y resolver toda clase de consultas ex
ternas a nivel macroeconómico como a nivel microeconómi
co realizando estudios técnicos relacionados con el desa 
rr1CJllo e integración sectorial y regional. 

d) Participar en la elaboración de un análisis -
trimestral que los economistas de esa dependencia reali
zan, de la situación económica general del país, pronos
ticando sobre el comportamiento de los agregadclS y ele--

. mentas principales de la economía nacional. 

2.2.- Dirección General de Estadística. 

a) Participar técnicamente en la organización le
vantamiento y publicac:i.ón de los censos agrícolas, gana
dero y ejidal a nivel nacional, llevando a cabo las est~ 
dísticas necesarias para obtener la imagen exacta en ci
fras de todo el sector agricola-ganadero en los niveles 
federal, estatal y regional. 

b) Coordinar y fijar normas técnicas de todas las 
estndíst. permanentes y 1.a5.; encuestas que desde el -
punto de vista ganadero, realicen otras dependencias del 
gobierno federal, estatal y municipal y empresas del es
tado. 

e) Publicar y divulgar los resultados de las esta 
dísticas y censos elaborado!:.\ por es ta dirección. 
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a) La participación del Médico v~terinario Zoote_s 

nista de acuerdo con las funciones antes señaladas, de-
ben llevarlas a cabo también cuando se colabora en los -
gobiernos estatales y esto se puede lograr interviniendo. 

con su asesoría en las delegaciones federales de la Se-
cretaria de Industria y Comercio, participando en los e~ 

tudios específicos regionales que reflejen las carácte-
rísticas socioeconómicas de las entidades, Sugiriendo -
además, a la delegación federal correspondiente la real2; 
zación de estudios agroindustriales o de mercadeo agríe!:! 
la orientados a programas y prorno1Jer el desarrollo inte
gral de cada entidad, proporcionando la ayuda técnica ne 
cesaría a través de las oficinas correspondientes. 

3.- Subsecretaría de Pesca 

3. 1. - Instituto Nacional de Pesca 
3.2.- Dirección General de Tecnología Pesquera 
3,3.- Oi.rección General de Capacitación y Fomento-

Cooperntivo Pesquero. 

Consideramos pertinente hacer un análisis conjunto 
de tres de las dependencias que estructuran la Subsecre

taria de Pesca, y en las que debe participar nuestro prE! 
fesional conjuntamente con los profesionales que dirige.'.]_ 

los programas piscf.colas; Biólogos, Economistas y Técni
cos Pesqueros, participando corno asesor en la determina
ción de la información necesaria cie los recursos a expl~ 
rar; elaborando cartas pesqueras con fines de inventa- -
ria, pronóstico pesquero y de cultivo, participar en el 
incremento de las especies y los medios aclecuados de la 
piscicultura y la propagación de los recursos pesqueros, 
mediante el estudia de los sistemas de tecnología pesqu.:::_ 
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ra moderna. 

Participar en el estudio e implantación de progr~ 

mas y planes de estudio más apropiados para los centros -
de capacitación pesquera. Colaborar en el fomento y cons 

titución de cooperativas de producción pesquera. 

7.1.5.- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA (S.P.) 

I.- ATRIBUCIONES 
Corresponde a la Secretaría de la Presidencia de -

acuerda con el art. 16 de la ley de Secretarías de Esta
do el despacho de los asuntos que elegidos de acuerdo 
con el objetivo de este trabajo son los siguientes: 

l. - Recabar los da tos para elaborar el plan gerie
ral del gasto póblico e inversiones (agropecuarias) del 
poder ejecutivo federal y los programas especiales (eri 
el medio rural) que fije la Presidencia de la RepGbJica. 

2.- Planear obras, sistemas y aprovechamientD de 
los mismos, proyectar y fomentar el desarrollo de las re 
giones y localidades que les señnle la Pres tdencia •je ls 
República para el rnr=iyor p1'ovecho general. 

3.- Coordinar los programas de inversión (agrop.::: 
cuaria) de los diversos órganos de la administración pú
blica y estudiar las modificaciones que deban hacerse. 

4.- Planear y vigilar la inversión p6blica y la -
de los órganisrnos descentralizados y emp1'e5as de partic2: 
pación estatal. 

5.- Las demás atribuciones que le fijen expresa-

mente las leyes y reglamentos o que le encomiende direc

tamente el Presidente de la República. 

·'·¡' 



---
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II.-ESTRUCTURA.ORGANICA 

I.- Secretaría de la Presidencia 

1. l.- Dirección General Coordinadora de la -
Programación Económica y social 

l. 2.-'- Dirección General de Inversiones Públi 
cas. 

l. 3. - Comisión de Estudios del Territor.:Lo Na 
cional (CETENAL) 

III.~ .FUNCIONES • 

· 1.1. Dirección General Coordinadora de Progr~ 
mación Económica y Social 

a) Participar como asesor técnico económico con 
las direcciones generales de Inversiones PC1blicas y de -
Estudios Administrativos de la Secretaria y las depende.::; 

cías competentes de otras entidades públicas, en traba-
jos que servirán para el señalamiento de objeti'JOS econÉ 
micos y sociales, la elaborac:Lón de planes de desmTullo 
y la definición de criterios generales para la E"1alua-- .. 

ción de1 gasto público en materia agrorecuaria. 

b) Colaborar con las unidades de programación de 
las diversas entidades públicas en el diseño de un marco 
r¡ietodológico de referencia para la política económica -
global y aquellas sectoriales que formulen las unidades 
de programación de las entidades gubernamenta1es 1 rela-
cionadns con el sector rural. 

e) Colaborar en el análisis y exdrnen de la distrl; 
bución de1 gasto anual del sector pQblico e ingreso co-
rrespondiente a largo plazo, partiendo de los plantea- -

mientas formulados por las unidadBs de prugramación de -



las distintas dependencias 
el sector pecuario). 

a) Proponer al ti tu lar de la Secretaría en base -
a los planes de desarrollo aprobados los programas de in 

' -
versiones agropecuarias del sector público federal, con
secuencia de los proyectos més pertinentes presentados -
Pro las distintas dependencias. 

b) Participar en la promoción y orientación a la 
realización de estudios de preinversión conforme a los -
planes de desarrollo y asesorar a las entidades del sec
tor público en el establecimiento de mejores sistemas y 
criterios para la evaluación de sus proyectos y progra-
mas en el medio rural. 

c) Recomendar medidas y acciones complementarias 
a la politica de inversiones públicas, can objeto de - -
acrecentar los beneficios que de ellas deriven. 

d) Coordinar y jerarquizar las inver.siones pecua
rias que realiza el gobierno federal con la cooperación 
de las entidades federativas y de las particulares, así 
como aquellas que se deriven de programas especiales -
del poder ejecutivo. 

e) Evaluar sistemáticamente el ejercicio de las -
inversiones e intervenir en la solución de los problemas 
que pueden surgir durante la realización de las obras. 

F) Precisar los beneficios económicos y sociales 
alcanzados mediante las inversiones realizadas para mejE 
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rar los criterios de selección dé los futuros programas . 
rurales. 

,º' :' . ' 

l'.3.-'. Cómtsión de·· Estudios ci~i f erhtorfoiNci6rO-
nal ( CETf::NAL): > . 

_,.' 

·~) Fdrmular el inventario deias .de irÍfraes 
..-' tructura í . instalaciones con que se cuenta en el territo.::.. 

ria naciohal, así como del uso a que se de~tine el ~üelo. 

b) Obtener, procesar y p1~oporcionar información 
que facilite la programación y evaluación de proyectos 
preliminares de obras de infraestructura rural. 

e) Analizar la información obtenida para definir 
el uso potencial de los terrenos, recomendar el. control 
de la erosión y proponer las obras de infraestructura ru 
ral y servicios pdblicos necesarios 

d) Dar expresión cartográfica a la información 
que tenga representación diménsional y actualizarla ~ in 
tervalos adecuados 

7.1.6.- SECRETAFHA DE U\ REFORMA AGFlARIA ( S.R:A.) 

1.- ATRIE3UCIONES 

Las atribuciones que le corresponden a la S.R.A. y 

que particularmente consideran al sector ganadero son -
las siguientes: 

l.- Aplicar los preceptos agrarios ele} Art. 27 -

constitucional, lo corrospondientr~ a la Ley i:·ederal de -

Reforma Agraria y sus res pee ti vos reglamentos. 
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2.-:- Conceder o ampliar en términos, las dotacio-
nes o restituciones de tierras a las núcleos de pobla- -
ción rura:l~s dedicados .ala ganadería. 

·... - ... 

· Planear y promover laproducción ganadera de. los 
ejidos 'y de las comunidades agrarias con la dirección y 

técniba de la Subsecretaria de Ganadería. --

el desarrollo de la industria rural 

complementarias . 
.. -.- . ' 

5. - Asesorar el almacenamiento y manejo de la pr.':! 

ducci6n ganadera de los ejidos y de las tierras comuna..,.-:
les con la colaboración de la Compañia Nacional .de Sub.:..

sistencias Populares. (CONASUPO) 

6.- Proyectar los planes generales y concretas de 
colonización, promoviendo el mejoramiento de la pobla- -
ción rural y en especial de la población ejidal"excedente" 

7.- Las demás atribuciones que la fijen expresa-
mente las leyes y reglamentos. 

COMENTARIOS.- Consideramos oportuno señalar que -
ésta Secretaria debe cumplir con sus atribuciones evita.e! 
da por todos las ~nedios comunicantes, las diferencias 8!:!_ 

tre los diversos tipos o grupos de campesinos que estru_s 
turan nuestra actual sociedad agraria, trstando por i- -

gual y sin diferencias de clases o de siglas a ejidata-
rios pequeños propietarios, con~neros, colonos, poseedo

res de terrenos nacionales, etc. 

II.- ESTFlUCTURA ORGANICA 
l.- Subsecretaría ele Asuntos Agrarios. 
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1. 1. - Dirección . General de Inafectabilidad .. "."" 

Agricola y Ganadera. > ,/> ' 

2. - Subsecretaría de Nuevos Cent'ro~ ciá <pcit:Jiá 
ción Ejidal 

3. - Subsecretaría de Org~h:i.iaC:±~;.; ·y.·Ó$K~#ro~: · 
.'.~~·(~~ :::: .. ~:::: > :. ,~·>· :>:;.-: ·;'.:;~;~; ~,:\, llo Agrario. \ : ; ~<'. ·. : e 

-· ,-, ,· ,' '•, ·' ::~.' ··.::,·"·::~:::;:_:::·.-;,~ .'·~. '-"' :~;<{:);,~~: . ' .. 

3 .1. - rnstitut6 N~s±,~H~#'.J~kvd~¡:i~ªfíf~-2~t5tl',Agr~·i 
riR . ·. · · . · ,... ·,:;'- "' : ... ·Y<·;• ;;>;,>.-' . , : · 

.. '-· .'. . ·:·.< ·.. , , : > ,. ··•i•::> : ;·, .. (-,e:·•:'; 
3;2.:.. DirecCión Generalde Desar'rblloiAgrol.n 

dustriai y Contraloría d~ FLJ~dcis-;bornu:; 
nes. 

3;3,- Dirección General de Comercialización. 
3.4.- Dirección General de Planeaciún. 
3.5.- Fideicomiso Ganadero. 

4.- Delegaciones Agrarias en los Estados. 

III. - FUNCIONES 

l.- Subsecretaría de Asuntos Agrarios 
1.1. Dirección General de Inafectabilidad 

Agr:(cola y Ganadera. 

Tramitar y forrnu1ar los proyectos de acuerdo pre

sidenciales sobre ina f'ec tabi lidacJ ganadera y agropecua-
ria, vigilando el cumplimie1to de las obligaciones im- -
puestas a los beneficiados con este tipo de Inafectabili 

dad. 

2.- Subsecretaría de Nuevos Centros de Población 

Ejidal. Estucliar técnicctmente la ubicación de los nuevos 

centros de población, que de acuerdo con la cantidad y -

calidad de las tierras pueden ser dirigidas a activida--



des de tipa ·ganader& 

3~-'-·· Subsécretaria 
_- _.'-_<,'--:,·:_- --, <·-_-_; 

gr:ar.io. 
3.L- Instituto Nac:i.cm~Lcie ·•· 

(INCA) 
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Colaborar con la capacitación y educación a los...: 
distintos tipos de campesinos dedicados a actividades g~ 
nacieras para que contribuyan al desarrollo, económico y 

social de su comunidad de origen, Diseñar e impartir cu! 

sos de capacitación agropecuaria y servicios de actuali

zación profesional sobre todo al personal de la Secreta-'

ría que labora directamente con los campesinos, impulsar 
por todos los medios de cornunicación las labores de o- -

rientación agraria, aumentando con 

actividades agropecuarias. 

3.2.- Dirección General de Desarrollo 

trial y Contraloría de Fondos. 

Participar en la promoción, organización y desa-·

rrollo de las actividades que impulsen las.explotaciones 

agroindustriales a nivel ejidal, de acuerdo conlas di-

versas regiones del país 

3, 3.- Dirección General ele Comercialización 

Colaborar corno asesor técnico en los diversos pr~ 

gramas de comercialización y mercados de lo~' productores 
ganaderos que se obtengan del sector ej1dal 1 prol:t::;giendo 
los intereses a través de la!::; asociaciones qanaderas, s_e 
ciedades colectivos, o bien en coordinad.Cin 13strecha si 

lo amerita, con la CONASUPO. 
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3.4.- Dirécción General de Planeación. 

a) Recabar y analizar toda la información relati
va a los programas de organización y fomento de la pro-
ducción ganadera a nivel local, regional y nacional que 
~ealizan otras dependencias e instituciones en beneficio 
del sector ejidal y comunero a fin de formular programas 
especificas de esta Secretaria. 

b) Elaborar estudios sobre las oportunidades y -
condiciones de la fuerza de trabajo campesina, que puede 
ser aprovechada en actividades ganaderas, así como; est_'.:! 
dios socioeconómicos para determinar causas y efectos de 
los movimientos migratorios de la fuerza de trabajo cam 
pesina. 

3.5. Fideicomiso Ganadero. 

Planificar, elaborar proyectos y participar 
como asesor técnico en los programas que se desarrollan 
en los ejidos con posibilidad de implantar actividades -
ganaderas. 

4,- Delegación Agraria en los Estados. 

La participación es el equivalente D las labores 
que se pueden desempe~ar en la Secretaria pero a nivel -
estatal y regiomü colaborando en las oficinas correspo;_:: 
dientes 

7. l. 7 SECRETARIA DE RECURSOS IUDliALJLTCOS (S. H. H. ) 

1.- ATRIBUCIONES 

De acuerdo con las atribuciones que le otorga la. 
ley de Secretarías de Estado, hemos elegido para nuestro 
estudio las siguientes: 
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1.- Estudiar, proyectar, construir y conservar -
las obras de riego, desecadon, drenaje y mejoramiento 
de terrenos y los que programa la S.A. G. en pequeña i-'.'""-. . . 

rrigación, de acuerdo con los planes formulados y que ·-
compete realizar al gobierno federal en cooperación· con 
los gobiernos de los estados, mu~icipids. o departicúla~ 
res. 

2.- Organizar y manejar la explotación de los>~f~.\ 
tamas nacionales de riego, con la intervención de los .. L . .: 
usuarios en los términos que lo determinen las leyésS' 
la S .A.G. 

3.- Los demás que le fijen las leyes y reglamen-
tos. 

De acuerdo con la Ley Federal de Aguas las atrib~ 
ciones que le corresponden a esta Secretaría y que son -
de nuestro interés profesional elegimos también las si-
guientes: 

1.- Administrar, controlar y reglamentar el apro
vechamiento de las cuencas hidrográficas, cauces, vasos, 
manantiales y aguas de propiedad nacional as:[ como las 
zonas federales correspondientes, en coordinación con la 
S.A.G. y la S.I.C, cuando así proceda. 

2.- Colaborar en los prooramas de la S.A.G. en la 
investigación y 8xtensi6n de técnicas par·a la producción 
agropecuaria en las zonas de riego. 

3.- Oraanizar y manejar la explotación de los Sis 
temas nacionales de rieao con la intervención de los u-
suarios en los términos de esta ley y demé~ disposicio-
nes legales de la S,A,G, y ele la S.11.A. parc1 coordinar -
las posibilidades de riego con la producción agropecua--
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ria. 

4.- Conservar y mejorar en coordinación con la -
S .A.G. y la S.I.C. las aguas de los esteros, lagunas, l! 
torales e interiores mediante el estudio, proyecto 1 con~ 

trucción y operación de obras hidráulicas, para la con--: 
servación e incremento de la fauna y flora acuáticas. 

II.- ESTRUCTURA ORGANICA 

l.- Secretario. 

l. l.- Comisión del Papaloapan. 
1.2.- Comisión del Ria Balsas 
1.3.- Comisión del Grijalva. 
1.4.- Comisión del Río Fuerte. 
1.5.- Comisión de Aguas del Valle de Mé-

xico 
1.6.- Comisión de Estudios de la Cuenca 

del Río Pánuco 

2.- Subsecretaría de Planeaci6n. 
2.1.- Dirección General ele Estudios. 
2. 2. - Dirección General de P1aneación 

2. 3. - Dirección CJeneral de Usos de Agua 
y Prevención de la Contaminación -
(Dirección de Manejo de Cuencas) 

3.- Subsecretaria de Construcción 
3.1.- Dirección General de Obras; de HLe

go para el Desarrollo Flural. 
3. 2. - Dirección General de [rri\Jé1ci.ón 

y Central de H:Lm (Dirección de 
Acua.cull:ura) 
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III. - FUNCIONES 

1.- Secretario 
l.l.- Comisión del Papaloapan 
1.2.- Comisión del Ria Balsas 
1.3.- Comisión del Grijalva 
l.4.- Comisión del Río Fuerte 
1.5.- Comisión de Agua del Valle de -

México 
1.6.- Comisión de Estudios de la Cu en 

ca del Ria Pánuco 

En éstas seis comisiones que dependen directamen
tE del Secretario de esta dependencia se llevan a cabo la 
organización de actividades pecuarias que requieren de -
los servicios profesionales del Médico Veterinario Zoo-
tecnista a través de campa~as de sanidad animal y de de
sarrollo ganadero que deben ser coordinados a su vez con 
las que desarrolla la subsecretaria de Ganadería de la -

S.A.G. 

2.- Subsecretaría de Planeación. 

2. l.- Dirección General de Estudios 
2.2.- Dirección General de Planeación. 
2.3.- Dirección General de Usos del Agua y --

Prevención de la Contaminación (Direc--
ción de manejo de cuencas) 

En las dependencias anteriores se puede partici-
par en las siguientes funciones: 

a) Realizar estudio~3 agrológicos pari:.l el [:'\prove-
charniento hidráulico con objetivos agropecuarios. 

b) Estudiar posibles proyectos de desarrollo de -
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industrias agrícolas y pecuarias relacionadas eón el a-.;_ 

provechamiento hidráulico y drenaje provocando la crea-
ción de explotaciones ejidales y de pequeAos propieta--

rios que en forma colectiva transformen en la misma zona 
de producción la materia prima agrícola y ganadera. Se -
debe participar además en los programas que se desarra-
llan en las zonas tropicales asesorando los planes pilo
to que realizan ~stas dependencias sobre investigación -
agropecuaria para determinar el comportamiento de los -
distintos recursos en materia hidrográfica; además part~ 

cipar en la elaboración de programas técnicos de protec
ción de cuencas de captación en el que se considera a -
partir de la evaluación de los recursos naturales de una 
región, el estudio de las técnicas para la conservación 
incremento y aprovechamiento de productos agropecuarios 
en los "campos de demostración" que para tal efecto se -
tienen. 

3.- Subsecr~taria de Construcción 

3.1.- Dirección de Obras de Riego para el De
sarrollo Rural. 

Entre las funciones que desarrolla esta dependen
cia se debe participar en el asesoramiento para la inte
gración de los proyectos definitivos de obras de benefi
cio social en matetía agropecuaria que· van dirigidos al 
desarrollo regional de las comunidadEi~; rurales. 

3.2.- Dirección General de J:rrigación y Contra1 -
de Rios. (Dirección de AcuaculLura) 

En es ta dependencia se debe pm· tLc:i par en l us pr~ 
gramas cuyo objetivo es el de fomentar el uso de1 a~Jc1a -
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en.el cultivo de especies animales y vegetales que re;.. -
quieran el. medio acuático como ambiente natural y en el 
qúeen forma destacada se deben asesorar los programas -
de piscicultura y la cria de ranas, además partipar en -
la formación de empacadoras y frigoríficos para la indu~ 
trialización de los productos recolectados en coordina-
ción con la S. I. C • 

. 7.1.8~- SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. (S.S.A.) 

I,;... ATRIBUCIONES. 

Independientemente de las atribuciones que le co!2 
fiere la ley a esta dependencia en materia de salubridad 
de asistencia pública de mejoramiento del ambisnte y de 
terapia social, en relación con nuestra participación en 
esta dependencia elegimos las siguientes: 

1.- Organizar y administrar los servicios sanita
rios generales en toda la República. 

2,- Dirigir la policia santitaria especial en los 
puertos costas y fronteras 1 con excepción de 
la agropecuaria salvo cuando afecta o puede -
afectar la salud Pública. 

3 .- El Contra] higiénico e inspección sobre prep~ 
ración, posesión, uso, suministro, importan-
ción, exportación y circulación de comesti- -
bles y bebidas. 

4.- La higiene veterinaria exclusivamente en lo -
que se relacione con los alimentos que puedan 
afectar a la salud pública. 

5.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas 
necesarias para la lucha contra las en ferrneda 

des trasmisibles. 
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6,- Presentar los servicios de su competencia di
rectamente o en coordinación con los gobier-
nos de los Estados y del Distrito Federal. 

?.- La vigilancia sobre el cumplimiento del códi
go sanitario y sus reglamentos. 

8.- Y las demás que le fijen expresamente las le
yes y reglamentos. 

U,:_ ESTRUCTURA ORGANICA 

l.:- Secretario 
l. l.:- Dirección General de Servicios Coordina 

dos de Salud Pública en los Estados 
1.2.~.Dirección General de Salubridad en el -

Distrito Federal. 
l. 3.- Dirección General de Control de Alirnen"'" 

tos, Bebidas y Medicamentos. 

2.- Subsecr~tarfa de Salubridad. 

2.1. Dirección General de Investigación en Sa 
lúd Pública. 

2.2. Dirección General de Educación Profesio
nal en Salúd Pública. 

2.3. Dirección General de Epidemiología y Cam 
pa~as Sanitarias. 

3.- Subsecretaria del Mejoramiento del Ambiente. 

rn. - FUNCIONES 

1.- Secretario. 

1. 1. - Dirección General de Servicios Coonür•a 
dos de Salud Pública en 1os Estados. 
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El Médico Veterinario Zootecnista debe participar 
en la planeaci6n, aplicación y desarrollo de los progra
mas de los servicios sanitarios relacionados con la sa-
lud pública, de acuerdo con los convenios do coordina- -
ción celebrados con los gobiernos de los estados y con -
los organismos oficiales y privados. Aquí destaca la la
bor que desempeRa en cada uno de los municipios del pais 
a través de los centros de salud y sus oficinas corres-
pondientes. 

1. 2. - Dirección .General de Salubridad en el. Dis--
trito Federal. · •: · >>< 

Participar en la aplicación y•~i~n·±;i~ad'ión de -
programas relacionados con la salud pdbÚc~yvigilar el 
cumplimiento del código sanitar:i,.o y sus reglamentos en el 
Distrito Federal 

1.3. Dirección General de Alimentos Bebidas y Me
dicamentos. 

Controlar sani tariarnente el manejó y ven tas de -·
alimentos y bebidas de origen animal que requieran auto
rización de esta dependencia, Así como la inspección sa
nitaria en los rastros, empacadoras y todo tipo de inst~ 

laciones en donde se lleve a cabo la elaboración de pro
ductos alimenticios. 

2.- Subsecretaria de Salubridad. 

Participar en la planeación, dirección y control 
de la resolución y ejecución de los asuntos de carácter 
técnico relacionado con la Salud pública. 

2.1. Dirección General de Investigación en Salud 
Pública. 

Colaborar en la planeación, coordinación y admi--
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nistración en materia de laboratorios e institutos de in 

vestigación científica, servicias de diagnóstico y can-
sulta1 1abores docentes, eventos científicos y publica-
.ciones sabre salud pública, 

2.2,- Dirección General de Educación Profesional 
en Salud Pública . 

. Participar en la organización, supervisión 
ykve,luac;:ión de cursos de capacitaci6n técnica del persE:! 
ri~l d~dibcida .• a la salud pública y a las actividades co-

. ne~~~])····· 

2;3. Dirección General de Epidemiolog.íá y Campa-
ñas Sanitarias. 

Proyectar, investigar y asesorar.j.o/relatívb a....,
las enfermedades trasmisibles y los progr€tm~s de control 
correspondiente. 

J.- Subsecretar!a del Mejoramiento del Arrbiente. 

Planear, coordinar, pnxno\~r y operar las activi
dades y politicas dirigidas a ccrobatir la contaminaci6n 
y a mejorar las condicioríes del arnb1ente en el territo-
rio nacional,: difundiendo doctrinns 1 tes,i ::.:, 1 regL::1mentos 
instr·uctivos y publicidad que se re iera,1 a los objeti-
vos propuestos. (Ejem; La contaminación que pn.::r,,;.:ic,1'< las 
instalaciones pecuarias en zonas urL.>anJ.~_adas) 

7. l. 9. - SECRET AH TAS DE OBtiAS PUBL fCAS Y PAHHiv10'd O :l!AC TU 

NAL (s.o.r) y SE.PA. NAL) 

Tomanc1o en consideración que tos servicios proi e~. 

eionales del Médico Veterinario Zoolscnista en estas dos 
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dependencias son esporádicas, por tal motivo hacemos,una 
breve reseña.conjunta de su participación . 

. l;- En la Secretaría de Obras Públicas se colabo
ra a través de la Dirección General de Obras de Mejora-

miento Social; en donde por lo general participan pasan
tes en brigadas interoisciplinarias cclaborando en obras 
de mejoramiento social y otras de fomento e interés gen~ 
ral relacionadas con el sector rural que emprende la Se
cretaría por si mismas, y en las que participan los go-
biernos de las entidades federativas, los municipios y 

las comunidades. 

2.- En la.Secretaría del Patrimonio Nacional esp~ 
rádicamente también, se requiere los servicios de nuet-
tros profesionales en la Direcciún General de Inspección 
de Adquisiciones de Bienes Inmuebles con el fin de emitir 
su opinión técnica acerca de la revisión de las normas -
que rigen las concesiones, autorizaciones, permisos y la 
vigilancia cuando sea necesaria, conforme a las leyes --
para usar, aprovechar o explotar biene~> de propiedad pr~ 
vada ejidal o comunal en relación con 1a actividad necu~ 
ria, siempre que no corTesponcla expresarn(~nte t1acerlo a -
otra Secretaría, y con la cooperación en su caso de la -
S.A.G., S.R.A. y S.I.C. Participando además c'omo asesor 

técnico para mantener al corriente el avalúo dQ los bie
nes nacionales pecuariot:i y reunir, re1.iisar y determinar 
las normas y procedim:Lentos para n::é11izctrlo, colaborando 
con las dependencias correspondientes. 

7. 2 ORGANISMO~) DESCENrnALlZADOS 

Para los i fnes de es te capítulo son organismos 
descentralizados las personas morcües creaclas por la ley 
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del Congreso de la Unión o decreto del Ejecutivo Federal 
cualesquiera que sea la forma o estructura que adopte, -
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

l.- Que su patrimonio se constituya total o par
cialmente con fondos o bienes federales o ds otros orga
nismos desdentralizados, asignaciones, subsidios, conce
siones o derechos que le aporte u otorgue el gobierno fe 
deral o con el rendimiento de un impuesto específico; y 

2.- Que su objeto o fines sean la prestación de -
un servicio público o social, la explotaciún de bienes -
o recursos propiedad de la nación, la investigación cie~ 
tífica o tecnológica, o la obtención y aplicación de re
cursos para fines de asistencia o seguridad socia1. 

Genera1rnente se establecen y operan para la eones: 
sión de créditos agricolas; la organización de los mere~ 
dos; el desarrollo de cooperativas, el ensilaje y alrnac~ 

namiento de granos y otros productos agropecuarios para 
suplir equipo y maquinaria, para garantizar precios min2:_ 
mas a los productores y consumidores; para el seguro de 
cosechas y para operar establecimientos pecuarios. 

7.2,1. COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS 
( CONAZl\) 

I. - ATRIBUCIOf'\lES 

Este organismo tiene como objeti\10 primordial la 
atención de las zonas áridas del país, a fin ele prn:ncr.11·"r 

el bienestar y elvar el nivel de vida de sus t1abi.Lant::::s 1 

coordinando para tal efecto los programas a desarroll.ar 
por parte de las disti.ntas secretarías del Ejecuti\10 Ft~

deral en su área respectiva, así como lo!.', gobiernos !:?Sléi 
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tales y otras institutciones tanto oficiales como priva
das en dichas regiones. Al mismo tiempo, la comisión se 
encargará en los términos de la Ley Federal de Reforma -
Agraria y demás disposiciones legales aplicables, de - -

.crear y organizar las empresas e industrias agropecuarias 
que estime necesarias, para ejecutar y desarrollar pro-
gramas específicos de explotación, industrialización y -

comerciallización de los productos que se obtengan del -
aprovechamiento de los recursos de propiedad nacional, -
ejidad y comunal que se localizan en las referidas zonas 
áridas. 

De las atribuciones que la comisión tiene a su -
cargo escogimos de acuerdo a nuestro objetivo las sigui
entes: 

1.- Localizar las áreas donde no es posible obte-
· .. ner cosechas costeables de cereales en ningúna época a -

menos que se disponga de riego y aquellos, en que, a cau 
sa de la escasa precipitación plu\/ial, las cosechas son 
de muy bajo rendi.miento. 

2. - Evaluar y recopilar toda la información pert! 

nen te acerca de dichas zonas, tanto por entidades feder~ 
tivas como a nivel nacional inventariando los recursos 
naturales y humanos con que cuentan. 

3.- Realizar por lo que respecta a las zonas ári 
das, estudios sobre las principales actividades que en -
ellas se desarrollan, tecnología uti1izada, sistemas de 
producción,infraestructura, régimen de crédito, precios 
de los productos y costos dr:~ producción y en general to
das aquellas actividades complementarias que sean condu
centes al desarrollo de estas regiones. 

4. - Coordinar su actividacl con las Secre tarfos de 
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Estado respectivas en la realización del mejoramiento so 
cioeconómico y agropecuario que será comunicado a las au 
toridades ejidales y comunalesJ para que los pequeños 
propietarios, ejidatarios y comuneros colaboren en la 
conservación de dichos planes. 

5.- Actuar, cuando su situación lo permita garan
tizando o analizando los créditos rurales y como agente 
de los grupos agrarios de las zonas áridas para la com-
Pra de los insumos o bienes de capital que se usen o 
apliquen directamente en las labores o explotaciones ,... -
agropecuarias, que realicen. 

6.- Canalizar sus recursos para encauzar la pro-
duccción de los campesinos en general, en el sentido que 
más convenga a la economía regional y nacional de acuer
do con los planes que se aprueben. 

7.- Las demás atribuciones que se le asignen de -
acuerdo a las leyes y reglamentos. 

7. 2. 2. COMPAf~IA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULA 

RES ( CONASUPO) 

I.- ATRIBUCIONES. 

Dentro de las atribuciones de nuestro mayor inte
rés profesional acerca de esta dependencia son las si--
guientes: 

l.- Planificar, organizar y ejecutar1 directamen
te o por conducto de otras instituciones oficiales 1 las 

intervenciones regulares del estado para el rnantenirnien.·· 
to de los precios de garantía o mínimos de compra que 8~ 

tén vigentes, estableciendo los sis temas más aclecuaclos -
para realizar, de acuerdo con las situaciones que guar---



203 

den las regiones productoras de granos y los mercados na 
cionales e internacionales 

2.- Elaborar estudios socioeconómicos y técnicos 
conducentes a la fijación por el ejecutivo federal de -
los precios de garantia o rninimo de compra y otros pro~
ductos agricolas-pecuarios que man~je y que podr~n ser 
variables por regiones, ciclos costos y calidades de a-
cuerdo con las condiciones que prevalezcan. 

3.- Promover, organizar y operar sistemas comer-
ciales adecuadas para comprar, envasar, distribuir y ve:! 
der las instituciones filiales que sean social y técnic~ 

mente necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fun
ciones. 

5.- Coordinar sus actividades de acuerdo con lo -
que más convenga al interés nacional, con las organiza
ciones reconocidas de ejidatarios, pequeños propietarios 
trabajadores y sindicatos agrícolas, cooperativas de -
producción y de consumo, banca oficial y privada,camaras 
comerciales e industriéles, y las dem~s personas e insti 
tuciones que juzgue conveniente. 

En consecuencia, los objetivos de CONASUPO serán 
el de coadyuvar con el gobierno federal al fomento del -
desarrollo económico y social del País en el campo de -
las subsistencias populares, a través do la organización 
racional y eficiente de sus mercados, fratando de lograr 

a) Regular el mercado de subsistencia, 
b) Aumentar el inoreso de los productores de ba-

jos ingresos; y 

c) Aumentar las posibilidades de los consumidores 
de escasos recursos para adquirir subsistencias 
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II.- FUNCIONES 
Dentro de las funciones que el Médico Veterinario 

Zootecnista debe desempeAar en esta institución básica
mente son las de asesar y promotor técnico en las si- -

·. guientes dependencias de la compañia: 

1.- En la subdirección de filiales a través de la 
gerencia de operaciones industriales y de servicios de -
filiales. . . 

2,- En la subdirección de planeación y finanzas.a 
través de la gerencia técnica. 

3.- En la subdirección de delegaciones a través -
•·de las gerencias de delegaciones estatales. 

4.- Dentro de las filiales de CDNASUPO¡ el Médico 

Veterinario Zootecnista debe participar en las siguien-
tes: 

?.2.2.1.- Bodegas Rurales Conasupo S.A. de C.V. -
(BORUCONSA) 

Coadyuvando en la organización activa camp~ 

sinos en la producción y comercialización de sus cose- -
chas organizando y perfeccionado los sistemas de almace
namiento moderno. Actuando además en la cornercializaci6n 
de diversos insumos bésicos, evitando la acción de in te.!: 
me diarios y acapar::adores, e instrumenta delo 1 as mejores -
formas de comunicación entre los campesinos a f'in de ob
tener su solidaridad, comprensión y participación t:in los 
programas de actividades que desarrolla esta empresa. 

7.2.2.2. Centros CDNASUPO de Capaci 

S. C. (CECONCA) 
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ta participación se ajusta de acuerdo al objetivo 

fundamental de esta filial que es de capacitar a los ej~ 
datarios, comuneros y pequeños propietarios de bajos in= 
gresos (jovenes de preferencia) para que participen act~ 
va, organizada y concientemente, en los procesos de pro
ducción, industrialización y comercialización de los pr2 
duetos del campo. Para cumplir, CECO~IC.A. desempeña en far 
ma permanente las siguientes tareas: 

Investigar·y desarrollar métodos y materiales pe...: 
dagógicos para lograr una capacitación práctica moderna 
y ágil. 

Promueve actividades de caracter social, política 
y cultural que estimulen en las campesinas su conciencia 
de clase. 

Establecer programas de beneficio colectiva can -
la participación preponderante de las becario can el -

propósito de que actúen cama agentes del cambio social -
en sus respectivas zonas de influencia 

Se crean además programas de capacitación externa 

estos se realizan a través de instructores que conviven 
con los integrantes de las comunidades desempeñando su -
trabajo de acuerdo can los programas ele desa1Tolla de ca 
da región. 

7.2.2.3. !_eche Industrialiwda. CONASUPO, S.A. de C,V 

( LICONSA) 

El objetivo Wrimardial de esta filial es la de -
coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social 
del país, participando en la regulación y la moderniza-
ción del mercado de los productos lácteos considerando -
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de consumo necesario para la alimentación de los secta-
res de población económicamente débiles. 

7.2.2.A. Comisión Promotora CONASLJPO para el Mejor.'.: 
miento Social (FIDEICOMISO) 

La función general del fideicomiso consiste en -
realizar todas las operaciones necesarias para que CONA

SUPO cumpla con la misión que le corresponda dentro del 
mejoramiento social: 

Continuando los programas de promoción,pprticula! 

mente en el sector rural, como por ejemplo; el de cuencas 

lecheras, así como aquellos otros que se planeen dentro · 

la propia comisión y sean aprobados por el comité téc
nico. 

Asesorar a la CONASUPO acerca de problemas de me
joramiento social y rural en los casos en que la institu
ción ro solicite. 

Incrementar el programa de apoyo a la ganadería e::: 
yo objetivo es el de asegurar el precio de garantía por -
litro de lecl1e al productor interviniendo en el mercado -
para regular su precio y organizar a los productores para 
la comercialización de sus productos e insumos agropecua
rios prsstarido servicios veterinario zootécnica a los pr_t2 
ductores que operan en este programe!. 

7. 2. 3. -FONDO NACIONAL DE FOMENTD EJIDAL ( FONAFE) 

I.- ATRIBUCIONES 

En base a la Ley Federal de Refonna Agraria; FONA
FE desempeAa multiples actividades que favorecen direct~-



207 

mente al sector ejidal y de la::¡ que hemos elegido las si 
guientes que se caracterizan por regLlifrir de los servi-
cios de nuestra profesión: 

1.- Auxiliar al sector ejidal cuando los ejidos -
deciden aplicar sus fondos comunes en la p1aneaé.i6n de -
sus inversiones para construir obras de carácter produc
tivo; de beneficio social o para compra de bienes y serví 
cios. 

2.- Promover la organización, establecimiento y -

operación de empresas ejidales que, directamente o asocia 
dos con el Estado o con particulares, explotan sus recur
sos naturales, transforman sus productos agrícolas, pecu~ 

ríos, pesqueros, etc. 

3.- Proporcionar apoyo técnico y financiero a las 
empresas ejidales para que comercialicen directamente su 
producción. 

4,- Otorgar créditos a ejidos y comunidades rura
les para el establecimiento de empresas agroindustriales 
pesqueras, artesanalss,turisticas etc. 

5.- Promover con la autorización de la Secretaria 
de la Reforma Agraria, la constitución y desarrollo de -
empresas mixtas (coparticipación del ejido y partic0la-
res inversionistas) para el aprovechamiento integnü de 
los recursos del ejido. 

6.- Ejecutar los acuerdos que el Presidente de la 
República dicta para que la institución realice priorit~ 
riamente, programas de desarrollo para zonas o unidcldes 
económicas ejidales especificas. 

II. - FUNCIONES 
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Las principales funciones que e1 Médico Veterina

rio Zootecnista debe desarrollar o colaborar en su desem 
pe~o dentro de esta dependencia son las siguientes. 

1.- Asesorar técnicamente a la dirección y subdi
rección general en el planteamiento de programas de ben_§ 
ficio ejidal, asi como participar en la coordinación so
bre la prestación de los servicios de apoyo técnico a las 
direcciones operativas. 

2.- Evaluar los proyectos ganaderos específicos -
que presenten las entidades federativas, así como coord2: 
nar los proyectos a realizar en su aspecto técnico y fu_'.2 

cional, elaborando y re\iisando los perfiles técnicos-e-

conómicos. 

3.- Realizar los estudios que permitan elaborar -
programas generales y proyectos especificas para la crea 

ción de industrias agropecuarias. 

4. - Jl..sesorar el desarrollo de los proyectos apro
bados por el comité técnico y de inversión de fondos. 

5.- Supervisar la administraci6n técnica de las 
industrias agropecuarias ejidales en operación .. 

?.2.c'.l.- INDUSTRIAL DE ABASTOS (I.D.A) 

I. - ATRIBUCIONES 

La labor del Médico Veterinario Zootecnista en es 

te organismo debe ser de acuerdo con las atribuciunes 

de la misma, sin confundir las funciones de inspecci~n 

sanitaria que se realiza por parte de la ;)ecret:ar·fo ele -
Salubridad y Asistencia, en cbnsec:uencia te Lc.1bo1· ¿¡ 1je •..• 



209 

sempeñar será la siguiente: 

1.- Asesorar la preparación, almacenamiento, re-

frigeración, congelación conservación y distribución de 
productos alimenticios especialmente de carne, para el -
abasto de la población del Distrito Federal 

2.- Asesorar técnicamente la administración, cría 
engorda y sacrificio de animales cuyos productos sean 
destinados para el abasto 

·;;.:c:~il~\ 3.- Asesorar tecnicamente la industrialización y 
· ventas de los subproductos animales de las actividades -

' mencionadas. 

?.2.5. INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR (I.M.G.E) 

I. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

El I,M.C.E. cuenta dentro de su organización de -
actividades, con la Subdirección General de Promoción de 
la que dependen la Dirección de Promoción Nacional y a su 
vez de ésta¡ los Departamentos de Desarrolla Industrial; 
y de Promoción Agropecuaria y Pesquera 1 en los que el Mé 

dico Veterinario la8ora en el asesoramiento de los pro-

gramas de desarrollo de la industria pecuaria para la ex 

partación. 

En la Subdirección General Técrica, se encuentra 

la dirección de Planeación y Estudios, en Ja que se rea
lizan diversos estudios para evaluar las distintas in--

dustrias nacionales correspondiendo lógicamente al Médi

co Veterinario Zootecnista intEirvenir ténica y econórnic!:: 
mente cuando se trata de supervisar la industria pecua-
ria. 
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Dependiendo de la misma Subdirección General Téc
nica, existe la División de Productividad y Tecnología, 
de la que dependen el Centro de Estudios en Comercio In
ternacional; en el cual se prepara personal capacitado -
para atender y analizar el comercio internacional en to
das sus ramas, y en el que se puede intervenir corno ase
sor técnico o corno instructor de los Futuros técnicos en 
exportación en lo que a la rama pecuaria respecta. 

7 .2.6.- If\6TITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMU 

NIDAD RURAL y DE Lr·v'xvrENDA POPULAR ( INDECO) 

I.- ATRIBUCIONES 

Las atribuciones que corresponden desempe~ar al -
Médico \/eterinario Zootecnista dentro de este organismo 
son las siguientes: 

1.- Realizar las investigaciones necesarias en t~ 

da la República para valorar las necesidades de las dis
tintas zonas urbanas o rurales y proponer los planes, -
programas y sistemas de ejecución en materia pecuaria, -
que a su juicio sean los convenientes, corno resultado de 
dicha investigación. 

2.- Participar en los programas y trabajos que, -
con relación al desarrollo de la comunidad rural y de la 
vivienda popular,efectúan las dependencias del ejecutivo 

federal los organismos descentralizados y las empresas -

de participación estatal. 

3.- Propiciar entre los habitantes de los poblados 
rurales y de zonas urbanas, la cooperación, el traoajo ··- .. 

colectivo, la ayuda mutua y cualquier otra rned1da encami

nada a realizar las obras necesarias para rnt~jorar :;us con 
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diciones generales de ambiente y de habitación directa -
mente o por conducto de patronatos o comisiones y grupos 
de estudio. 

II . - FUNCIONES 

La labor del Médico Veterinario Zootecnista se ~
lleva a cabo principalmente en tres departamentos. 

1.- Unidad Asesora de Proyectos . ..:.. La función del 
médico veterinario zootecnista es la de elaboración, pr~ 

moción y dirección técnica de programas pecuarios espec.f. 
ficos cuyo objetivo es la de aumentar la producción e in 
~rementar la capacidad de compra. 

2.- Programa de Desarrollo de Servicio Social 
(UNIDAD PRODESSO) 

La actividad primordial a desarrollar es la aéisten 
cia técnica que se requiere durante la presencia de la -
brigada en la zona. En explotaciones cunicolas,porcícolas, 
ganado bovino, avícola, apícola, etc. 

3.- Departamento de Promoción Social.- Llevar a ca 
bo los programas realizados en la unidad de asesoría téc
nica a nivel ejido; investigar y valorar las necesidades 
actuales de los ejidatarios 

7, 2, 7. - INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. ( I.N. I) 

I.- ATRIBUCIONES. 
Dentro de las atribuciones que son de interés para 

nuestra profesión en esta dependencia, están las siguien
tes: 

1.- Investigar los problemas relativos a los nú- -
cleos indígenas del país. 

2.- EstudiaP las medidas de mejoramiento que re- -
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quieran esos núcleos indígenas. 

3.- Promover ante el ejecutivo federal la aproba
ción y aplicación de estas medidas. 

11.- Intervenir en la realización de las medidas -
aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la ac-
ción de los órganos gubernamentales competentes. 

5.- Difundir 1 cuando lo estime conveniente y por 
los medios adecuados, los resultados de sus investigaci~ 
nes, y proposiciones. 

6. :-. Emprender aquellos programas de. mejoramiento 

· de las comunidades indígenas, que le encomiende el ejec~ 
tivo, en coordinación con la Dirección General de.Asun..,.
tos Indigenas (S.E.P.) 
) 

II.- FUNCIOl\JEB 

la función del Médico Veterinario Zóoteonistase 

lleva a cabo a ni\Jel de la Dirección de Zootecnia cuya

sede se encuentra en la ciudad de Mé:>(ico y de Jefaturas 

de Sección de Zootecnia dependientes de cada centro Coor 
nadar Indígena en el pais. 

La acción del Médico Veterinario Zootecnista, di

rector de zootecni~se base en la courdinaci6n 1 planeación 
y distribución ele los trabajus en las zonas indígenas a .:. 

cargo de esta institución, realiza giras de trabajo por -

la República para observar las funciones real iz.adas y di.::! 
cutir proyectos con los Médicos Veterinarios Zoatecnistas 
jefes de la sección de 2ootEcnia de cada centro, poi· es-·
tar estos en contacto directo con los problema:..> pecuarios 
de la región) sus mercados y sus ru•.•nl:es de tcabaju, Ade·

rnás realiza trabajos de courdinaci6n cun !a S.A.C., empr-_i;: 

sas descentralizadas y particulares prucura•1du que 11agan 
donaciones de arümales o la venta c.:1 prec1u~; r.idó> ecun":i.11 i-
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cos 1 implernentos, alimentos, semillas mejoradas para siem 
bra de pastizales, etc. Es además auxiliar del Director 
Adjunto y del Jefe de la Comisión Técnica Consultiva, en 
los programas de tra'1ajo relacionados con la medicina ve 
terinaria. 

El M.V.Z, jefe de la sección de zootecnia de cada 
centro coordinador está en constante contacto con los -·
funcionarios de la S.A.G., que en ocasiones pueden conc~ 
der becas para la formación cJe técnicos agropecuarios, al_ 
gµnas otras veces el préstamo de técnicos especializados 
que dan algún curso, así mismo; ur9aniza conferencias, -
películas y otros trabajos de d:i.\1ulgación de la labor re~ 
lizada¡ está en contacto directo con los indígenas y re~ 

liza las promociones para sensibilizar a las comunidades 
efecti:.ia cursos de capacitacii::•n para maestros 01.lingües -
elabora programas de oacunaci.ún, de.sparasi taciün atiende 
casus clínicos d¡;¡ asosoría técnica a las comunidades y -

elabora los proyectos pecuarios a realizar a nivel cen-
tro coordinador los cuales pasan a supenii.si(!: del M.V.Z, 

de la dirección de zootecnia en la ciudad de México. 

7.2.8. If\JSTTTUTO f\JACIONAL DE PF-~OTECCION A LA INFAr~crn 

(I.N.P.I) 

En esta Institución se ha iniciado desde 1973 un 
programa de organización de granjas familiares (princi-
palmente cunículas) en zonas ele rnuy escasos recursos ecE 

nómicos como es el ca:::; o del Valle del Mezquital en el e~ 
tado de llidalgo y en algunas regiones del estacto de Tld_::: 
cala. 

Se solicitan los servicios prof'm>ionnles en mate
ria de asesoría técnica en fonna constante a través de la 
Subdirección Gonerol Administrativa. 
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7.3.- EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. 

De acuerdo a los objetivos que persiguen nuestros 
. estudios son empresas de participación estatal, aquellas 

que satisfagan algunos de los siguientes requisitos 

lo. - Que el gobierno federal aporte o sea propieta-
rio del 5rY/a o más del capital !Social o de las 

acciones de la empresa. 

2o.- Que en la constituci6n de su capital ~e hagan -
figurar acciones de serie especial que solo pue 

dan ser suscritas por el gobierno federal; y 

3o.- Que al gobierno federal curresponda la facultad 
de nombrar a la mayoría de los miembros del co_12 

sejo de administración 1 junta direct.Lva u órga
nos equivalentes o de designar al presidente o
director, o al gerente, o tenga facultades para 
vetar los acuerdos de la asarnb1ea general de ac 
cionis tas del consejo d13 adrninis tración o de la 
j~nta directiva u órgano equi~alente, 

7. 3.1.- AL_IMENTOS BALN,!CEADOS DE MEXICO S .A, DE C, V. -·-·

(ALBAMEX) 

I.- ATRIBUCIONES 

1. - Adquirir las materias prinias que se requiere.:: 
y en su caso fabricar los productos que convengan para -
mejorar la eficiencia del alimento balanceado y caneen-
tracio para consumo animal, tales corno granos y cerea les, 
verdes, mieles, sales 1 levadura~;, harina de pescado, an-· 

tibi6ticos; factores de crecimiento: l1anr:ol1rio , l1orrrici

nas, vitaminas, material celulós"icu, empaque'.:.; 1 t:nvases -

y demás elementos necesarios para cumpLi t' i:::l i in ds 121 -

sociedad. 
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2. - Realizar las operaciones de recolección y - -

transporte de los productos; para que en sitios adecua-
dos se establezcan las plantas de concentración y de tr2_ 
tamiento previo de las materias primas. 

3. - Organizar las industrias filiales que sean --
necesarias para la producción de las materias primas que 
precise la elaboración de ls Alimentos balanceados, así 
como aquellas que resulte conveniente establecer para el 
aprovechamiento d~ lo~ subproductos que pueden determi-
nar el abatimiento del costo de lo materia prima. Alba-
mex podré proporcionar asistencia técnica y de acceso a 
las materias primas, cobrando unicamente el costo. 

a.- Hacer los estudios socioeconómicos y técnicos 
conducentes para establecer precios de cornpra y venta de 
las materias primas cCJnsti.tutivas, conforme resulte con:... 

veniente según sus cal:i dé1cJes regionales, ciclos de pro-

ducci6n y costos, todo ella en c0ordinaci6n con las de
pendencias del ejecut.ivo federal que tengan atribuciones 
en estas materias 

~3. - Planificar 1 organizar Y' ejecutar operaciones 
de fabricación, transporte, embarque y distribución de -
los alimentos balanceados, de acuerdo con la demanda de 
los consumidores. 

6.- Industriali~ar o promover la fabricacü'.1n de -
los elementos constitutivos de los alimentos balanceados 
o investigar constantemente entre aque1los productos 110¿:: 

mona1es, protéicos, vitamínicos y factures de crecimien
to que determinen la posibilidad de producir lus mejores 
rendimientos a los más bajos costos. 

?,- Otorgar crédito~-, ele refacción y avío a los -
agricultores, do la materiu prima que vBnga a sor proce
sada; y auxiliar a los ganaderos y granjeros para facili 
tar el acceso de sus proclucloc:. al mercado de consumo. 
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8.- Actuar con representación propia y como aseso 
ra, según proceda en los términinos de las leyes, decre
tos y reglamentos respectivos, ante los órganos oficia-
les o semioficiales encargados .de reglamentar 1 planear -
y controlar la producción agrícola y pecuaria que maneje 
a Albamex. 

II.- FUNCIONES 

Las principales funciones que el Médico Veterina
rio zootecnista debe desempeñar o colaborar en su desa-
rrollo dentro de esta dependencia son las siguientes; 

a) Asesorar técnicamente a la dirección y subdire_E: 
ción general eñ el planteamiento de programas de produc
ción, así como participar en la coordinación sobre la -
Presentación de los servicios de apoyo técnico. 

b) Coordinar estudios y elaborar proyectos de ra-
ciones alimenticias para las diferentes anima~ 

les así como formular el presupuesto y vigiJar y contro
lar su ejercicio. 

c) Instalar plantas destinadas a la producción de 
alimentos concentrados y balanceados para animales, que 
incorporen todas las características necesarias para que 
funcionen con seguridad y eficacia¡ operar las menciona
das plantas ajustándose a las normas de producción que -
establecen los reglamentos. 

d) Formular alimentos concentrados y balanceados 
para animales,para todas y cada una de las plantas de la 
empresa. 

7.3.2.- ASEGURADORA NACIONAL AGRICDLA Y GANADERA S.A. 
(ANAGSA) 

De acuerdo con las a tribuciónes que :te corres pon·-



---

de a esta empresa 
siguientes: 

l. - Practicar las 
integral y de segura 

2.- Reasegurar los riesgos que cubran en seguro 
directo las saciedades mutualistas legalmente autoriza-
.das y hayan celebrado con ella el contrato-concesión res 
· pectivo: 

3.- Efectuar las investigaciones, estudios y cal
culas necesarios para practicar las operaciones del seg.!::!. 
ro ganadero. 

4.- Llevar gan~ 

dero. 

5.- Formular que estime pert! 
nentes para mejorar el seguro agricola integral y del se 
guro ganadero. 

6.- Actuar como interventor o como liquidador de 
las mutualistas del seguro Agrícola integral y ganadero 

II • - FUNCIONES • 

l.- Dirección y Subdirección. 

A nivel de dirección y subdirección el Médico Ve 
terinario Zootecnista debe dirigir y administrar las op~ 
raciones registradas por el seguro agrícola ganadero, -
coordinando la acción de todos 1os departamentos a su ca!: 
go, supervisar y vigilar que las agencias y oficinas fo
ráneas apliquen y cumplan correctamente las leyes y re-
glamentos internos de la depend~ncia. 

2.- Departamento de Superv:Lsión y Vigilancia. 
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Dentro de este departamento el M.V.Z asesora las 

actividades de supervisión técnica a realizar .. Compro
bar que la contratación se halla efectuado dentro de los 

lineamientos de la oficina matriz, ralizar la supervi- -

sión en el campo para comprobar ]as inspecciones tanto 
en el ramo agrícola corno en el ganadero que se hayan 11~ 
vado a cabo correctamente y que Jos actos respectivos -
tengan datos de la realidad. 

3.- Departamento de Operaciún Ganadera 

La Labor consistirá en supervisar los trabajos 

con el aseguramiento ganadero; expedición de pólizas, re 

visión de solicitudes, actos de inspección y reseña 1 ve

rificación del número de ganado que se pretende asegurar 

analizar las condiciones de alimentación, alojamiento y 

manejo de los animales que se pretendan asegurar. Asi mis 
rno considerar todas las medidas de prevensión de riesgos 

asi como¡ la revisión y análisis de las causas por la -

que ocurrió la muerte.incapacidad o siniestro. 

Incrementar la utilización del seguro ganadero so 

bre todo en beneficio de los pequeños productores. 

7. 4. -ORGANISMOS DE CREO Ir O 

7.4. 1.- BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, S.A. 

El establecimiento de esta nueva instituti6n de -

crédito oficial no solo viene a acrecentar el volGmen de 

recursos crediticios a disposición del agro, sino que 
también se ha proyectado introducir rnecan.ismos dl::; traba 
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jo más adecuados, que además de hacer llegar los crédi-
con mayor fluidéz a todas las regiones que integran 

la República, favorezcan con amplitud el desarrollo ag1-:.e 
pecuario de la Nación. 

De acuerdo con lo mencionado los objetivos princ! 
pales del B=tnco Nacional de Crédito Rural, .s .A. pueden -
resumirse como sigue: 

-:1-Qtorgar créditos suficientes y oportunos a los -
productores del campo, mediante la aplicación de 
métodos operativos sencillos y ágiles. 

-:!Captar mayores recursos financieros de fuentes -
internas y canalizarlo hacia la agricultura y 

nadería. 

*Contribuir a la descentralización del crédito -
agrícola y pecuario del sector pGblico y activar 

la integración de la economía agropecuaria 

nal. 
1'·Fomentar cultivos y explotaciones pecuarias que -

incrementen y diversifique, en el plazo más cor
to posible, la oferta de alimentos, materias pr~ 
mas y productos destinados a la exportación. 

*Acelerar la capital de las explotaciones 
y acrecentar los rendimientos de la tierra, asi

como elevar la productividad del esfuerzo humano 
y de las inversiones en bienes de 

1~Uniformar los instrumentos, métodos y políticas
en el campo financiero oficial relacionados con
las actividades agropecuarias. 

•Aumentar por la multiplicación de oportunidades 
ocupacionales pero por la fuerza de trabajo ru--
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ral. 

La consecución de estos objetivos de orden gene
ral, debería lograrse en torno al propósito pri
mario de que, con base en la creación de un nue
vo sistema de crédito agropecuario oficial cuyas 
características principales se examinan ultério.!: 
mente, pudieran alcanzarse una mayor acelera- -
ción y un mejor encauzamiento de los esfuerzos -
gubernamentales encaminados a descentralizar, -
tanto desde el puntó de vista geográfico como -
funcional, los financiamientos destinados a la -
producción del.campo. 

Hasta la fecha (octubre del 75) todavia no se ha 
publicado en forma oficial el organigrama de la nueva e~ 
tructura administrativa de esta institución bancaria,pe
ro consideramos lógico que el M.V.Z. colaborara en gran 
medida con las actividades relacionadas con la supervi-
sión del crédito ganadero, en la planificación y evalua
ción del proyecto Agropecuario con apoyo crediticio. En 
los estudios económicos que desarrolla la banca oficial 
en materia pecuaria, así como en la necesaria y adecuada 
asesoría técnica dentro de los programas médicos y zoo-
tecnicos que ofrece a las asociaciones locales y uniones 
regionales de crédito que el banco apoya económicamente. 

7.4.2.- BANCO DE MEXICO (FIDEICOMISO) FONDO DE GARANTIA 

Y FOMENTO PARA LA AGFUCULTURA GANAOERIA Y AVICUL 

TURA (FIRA) 

El gobierno federal, a través de la institución -

central 8:--:inco de México estableció el fondo de garantía 

cuyo objetivo básico es impartir servicios de asistencia 
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y de.garantía para la recuperación de créditos, a fin de 

impulsar intensivamente el otorgamiento de crédito banca 
rio supervisado de avío y sobre todo refaccionario a ta
sas bajas de interés y a plazos amplios, siernpre que es
tos se destinen y beneficien al sector ejidal y otros -
campesinos de bajos ingresos. Considerando como productE 
res de bajos ingresos los que respondan a las siguientes 
características. 

1.- Ser ejidatarios o comuneros en posesión legal 
de sus tierras, y cuyas parcelas o predios no excedan de 
la dotación legal. 

2.- Los'colonos y pequeños propietarios, que ten
gan un nivel económico y social, similar a los del sec-
tor ejidal de la región de que se trate. 

3.- Los productores que se indican en los incisos 
1 y 2 tendrán derecho a los beneficios del fondo siem-
pre que trabajen directamente sus parcelas o explotaciE 
nes agropecuarias y el producto de estas sea, o pueda ser, 
fuente principal para su sostenimiento económico familiar 

y no tengan activos e ingresos, que excedan a las condi
ciones medias sociales y económicas del sector agropecu~ 
ria de bajos ingresos de la región o zonas de que se tra 
te de acuerdo con los indicadores económicos. 

I.- ATRIBUCIONES 

Para cumplir con su objetivo el fondo tiene a su
cargo las siguientes funciones. 

1.- Identificación y evaluación de proyectos de -
desarrollo agropecuario zonal o regional 
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2.- Asesoría técnica especializada para supervi~ 
sar las evaluaciones de solicitudes de crédito 

3.·- Asesoría técnica especializada que impartan -
las instituciones de crédito y los organismos participa~ 
tes (Banco Nacional de Crédito Rural, S. A, y sus respec
tivos sistemas de bancos regionales; los Bancos y Finan
cieras del Sector Privado; el fono Especia 1 para Finan
ciamientos Agropecuarios, así como otras entidades de -
fomento agropecuario constituidas o por constituir por -
el Gobierno Federal) 

4.- Apoyar económicamente a las instituciones de 
crédito y a los organismos participantes, a fin de reem
bolso a la banca privada para la recuperación hasta del 

60 y BCF/o.de los saldos vencidos e insolutos por capital, 
de los créditos agropecuarios que otorgue. 

En base a las funciones se~aladas el Médico Vete

rinario Zootecnista puede colaborar en el comité técnico 
del fondo de garantía y en la comisión de estudios espe
ciales dependientes de la dj ·:"ección general. 

Dentro de la división de planeaci6n y operaciones 
como analista en políticas de crédito agropecuario, así 
corno analista en la formulación y evaluación de programas 
de desarrollo. 

También en la subdirección de servicios técnicos
y asistencia pueden colaborar en los siguientes departa
mentos.: 

- Departamento técnico ganadero 
- Departamento de indur.3trias rurales 
- Departamento de divulgación técnica y publica--

ciones (Divulgación en extensión agropecuaria) . 

. -· 
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13. - ORGANISMOS INTERNACIO~JALES 

8.1.- Organización de las Naciones Unidas para la -
Agricultura y la Alimentación (F .A.O.) 

Esencialmente la tarea consiste en poner al alean 
ce de los países que estan en vías de desarrollo, los ca 
nacimientos y las técnicas necesarias para planificar y 

regular el medio económico y social y para formar sus 
propios cuadros especializados. Por supuesto que la man~ 
ra de actuar no es perfecta y que falta mucho para que -
la obra de crear prosperidad donde no la habia sea com-
prsndida y apreciada 

En Banco Internacional de Reconstrucción Y Fomen
to se orienta cada vez mós en el sentido de apoyar pro-
gramas de desarrollo agrícola oanadero y confia en muy 
gran medida en el asesoramiento de la FAO, para tornar sus 
decisiones. En la sede de esta ~ltima organización se ha 
establecido una división conjunta que se encarga de pre
parar los programas de fomento agropecuario que el banco 
respalda y ayuda a ejecutar. 

El interés activo de todos los que en el mundo e!2 
tero deseaban participar en la solución del problema de 
alimentar a la 1-iumanidad dió a la F .A.O., una nueva arma 

Objetivos: 

1i- Crear conciencia de la gravedad del problema del ham-
bre en el mundo y al propio tiernpo,de las posibilida
des que hay para resolverlo. 

1~ Lograr apoyo para los problemas l:Lrnitantes formulados 
con el fin de hacer frente al problema. 

1i- Organizar actividades que perrni tan a las personas Pa.!: 
ticulares participar, al igual que los gobiernos y --
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los organismos internacionales en la campaña contra 

la miseria, la ignorancia y el hambre. 

8.2.- Organización Panamericana de la Salud (O.P. 
S.) regional de la O.M.S. 

Es un organismo intergubernamental, indbidual y 

autónomo que tiene una estrecha vinculación con la orga
nización de las Naciones Unidas (O.N.U.) pero que conser 
va su órgano legislativo y ejecutivo propio, sus secret~ 
rias y presupuestos particulares, pero trabajan a través 
del mecanismo coordinador del consejo económico y social 
de las Naciones Unidas. 

3.- Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D) 

El Banco tendrá por objeto contribuir a acelerar 
el proceso de desarrollo econ6rnico, individual y colecti 
vo de los países miembros. 

Sus funciones específicas son las siguientes: 

* Cooperar con los paises miembros en la orientación 
de sus politicas de desarrollo.hacia la mejor ut! 

lización de sus recursos, de manera que armonicen 

con los objetivos de lograr economías cornplement~ 
rias y el desarrollo ordenado de su comercio ex-

terno. 

·ll- Promover cooperación técnica para preparar, fina!:! 
ciar y ejecutar planes y proyectos de desarrollo 

incluyendo el estudio de prio~idades sectoriales. 

Cooperación técnica del artículo 6° del convenio

consti tutivo. 
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Además de sus prestamos 1 el Banco contribuye al de 
sarrollo de la región por medio de sus operaciones de -
cooperación técnica. 

Extiende préstamos y operaciones no rembolsables 
de esta naturaleza a los gobiernos, organismos p6blicos 
y empresas privadas y presta también cooperación con - -
otros organismos regionales o nacionales para los sigui
entes fines: 

* La preparación de estudios de preinversión o pro
yectos específicos, incluyendo estudios técnicos, 
económicos y de factibilidad financiera; el estu
dio de prioridades para el desarrollo y la adop-
ción de decisiones de inversión. 

1i· La contratación o fortalecimiento de institucio-
nes y empresas, la realización de seminarios y -
otras actividades de ad:i.estramiento para personal 
especializado, principalmente en planificación -
del desarrollo y en preparación de evaluación de
proyectos. 

En los mQltiples programas de desarrollo que es-
tos organismos llevan a cabo, requieren de personal téc
nico entre los que se encuentran el Médico Veterinario -
Zootecnista, que estarén sujetos a desempeñar su:: func:i~ 
nes profesionales donde se requiere su presencia dentro
de los países miembros, es decir no tiene un lugar espe
cífico para trabajar, La presencia del MVZ. es de suma-
importancia dentro de estos organismos, pues les dan una 
gran importancia al sector agrícola, ganadero y de sani
dad y el desarrollo del MVZ. es bastante completo ya que 
abarca terrenos tanto administrativos como zootécnicos -
y clínicos. 

. . .,.,, . ., 
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9.- PAPEL DEL MEDICO VETERINARIO ZZOTECNISTA EN LA DOCEN 
CIA 

9. 1. - Importancia de la Docencia 
9.2.- Definición de Docencia Universitaria 
9.3.- Funciones de la Docencia Universitaria 
9.4.- Algunas actividades positivas en la Enseñanza 

9.1.- Importancia de la Docencia. 
la docencia es una profesi6n dedicada al servic10-

social. Casi es imposible que cualquier profesión en par 
ticular sea de mayor valor para la sociedad que otra. -
sin embargo se puede tener seguridad de que ninguna --
otra carrera ofrece al profesionalismo la mayor oportun.2: 
dad para benificiar a los otros. 

Por esto 1 la profesión de enseñar requiere una -
gran responsabilidad, pero sobre todo, reviste gran Im-
portancia dado el papel que la Educación tiene en la pi~ 
ducción y dirección del cambio en este momento histórico 

Es evidente que vivimos en una época de cambio -
que exige nuevas y rápidas adaptaciones. Su brusca inci
dencia sobre la Educación es un desafío en marct1a.Este -

es el motivo fundamental que detennina la necesidad de -
una capacitación continua para todos y especificamente -
Para los DOCENrES (de la M. V. Z. ) pues sin el estudio --·
constante, sus conocimientos y desempe~o resultan pronto 
obsoletos. 

9.2.- DEFINICION DE DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

La Docencia en el nivel univf3rsit:ario consiste en 
el proceso sistemético de orientación a los 8Studiantes 
para la adquisición y desarrollo de 

HalJ.ilidad y eles \:rezas dr~ tipo ocupacional ( profesi~ 
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rial) 
Las capacidades superiores del Pensamiento: análi 

·sis, creatividad y juicio critico. 

9. 3.-" FUNCIONES DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

.,,. Las funciones fundamentales de la docencia en la 
F.M.V.Z, deberán consistir en: 

La determinación y especificación de los objetivos 
de aprendizaje en cuanto a actitudes, metodología 
e información hábitos, valores destrezas. 

La selección de experiencias significativas en re 
lación con los objetivos a alcanzar. 

El establecimiento de las secuencias de aprendiza
je. La implementación de las actividades y recur
sos didácticos. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La retroalimentación hacia los estudiantes para c~ 
rregir y reforzar su aprendizaje. La retroaliment~ 
ción hacia el profesor y su enseñanza para ratifi
car o rectificar su programación y sus procedimie,'.2 
tos. 

A partir de lo expresado anteriorrnente 1 son fun-
ciones del profesor universitar:Lo de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia: 

a) Dar a conocer al estudiante la problemática del ejer
cicio de la profesión. 

b) Proporcionar al estudiante las informaciones necesa-
rias para el conocimiento y comprensión del (Universo 
teórico conceptual) área ocupacional en que piensa y 

desea desempeñar como profesional 
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e) Propiciar experiencias sistematizadas que permitan al 
"· estudiante adquirir las habilidades y destrezas para 

el ejercicio profesional (APRENDER A HACER) 

d) Propiciar la adquisición de metodología de estudio y

de ±nvestigaci6n que faciliten al estudiante el apre~ 
dizaje de los conocimientos y capacidades requeridos 
para el ejercicio profesional y que, por otra parte,
garanticen de alguna manera, la posibilidad real de -
una educación continua y de una actualización perma-
nente. 

(APRENDER A APRENDER) 

e) Propiciar la formación de sentimientos 1 actitudes y -

valores en el sentido de la caracterización universi
taria, que conjugados con las capacidades de análisis 
creatividad y juicio crítico orienten su práctica pr~ 
fesional y su vida como ciudadano para el servicio de 
una sociedad mós justa. Esto implica además de una -
educación efectiva, una formación filosófica 1 funda---· 
mentalmente, en el plano de la ética social que le 
permite una plena realización personal y social. 

f) Atender las diferencias individuales de los estudian
tes. Orientar y encauzar el desarrollo de los intere
ses y aptí t:udes personales del esludi.ante hacia el m~ 
yor desarrollo posible, dentro del marco nener'al ele la 
carrera, o especialización Bstudiack1; por ejemplo; ªE 
titud e interés llacia la invesligL'lciún, t1acia la clu--
cencia, llacia las c:Lencias ve t:erinarias l 1acia Ja pr~ 

ducción animal, Inspección de proc.luctos de origen an~ 
mal, Salud Pública nutrición y de acuerdo con la pro-

blemótica actual del Sector Agropecuario motivarlos -
hacia el área Econónü co-Adm Lnís l ra t.Lva. 
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De acuerdo con estos planteamientos se puede esta 
blecer la diferencia entre lo que se entiende por "Dar~
clases" y lo que es realmente "Enseñar'' 

"Dar clases" como lo afirma el maestro Enrique García Gon 
zález, es simplemente tratar un tema-asunto sin importar 
si el estudiante asimiló o no es decir, si hubo o no ca~ 
bio en la conducta del mismo. En tanto que "Enseñar" es 
algo mucho más complejo y profundo, más 11 comprometido''. -
Se trata de un proceso mediante el cual el maestro selec 
ciona el material que debe ser aprendido y realiza una -
serie de operaciones cuyo propósito consiste en poner -
al alcance del estudiante esos conocimientos 

El buen Docente como cualquier profesional, es -
aquel que conoce SU TRABAJO y lo realiza cabalmente ...•. 
es el que SABE que, corno parte integrante de la cornuni~
dad debe trabajar de 1a manera más eficiente con las pe_!: 
sanas a él encomendadas. 

ENSEÑAR es propiciar el aprendizaje. Enseñar incluye el 
hacer que la gente lea cierto material, que vea demostr~ 
ciones específicas y que tome parte en actividades que -
logren aprendizaje. 

ENSEÑAR es una interacción rnaestro-alurnno. Básicamente -
un maestro enseña cuando guia las actividades de un alu~ 
no para producir aprendizaje. Esta guia puede ser direc
ta o indirecta 

De esto se deriva que nig~n profesor puede consi
derar su trabajo efectuado apropiadamente por el solo h~ 
cho de "Dar clases" Es nocesario que se dé una segunda -
condición: "Qué realmente el alumno aprenda" 

9. 4- ALGUNAS ACTITUDES POS H IVAS DEL DOCENTE. 

• 

..·., 
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1.- Aceptar las contestaciones de los disr,ipulos, 
correctas o no, como intentos de aprender, y acompañar-
las de comentarios de aprobación, o de rechazo. 

2.- Impartir la instrucción, graduéndola de modo 
que permita aciertos casi siempre. 

3.- Suministrar señales orientadoras suficientes
para que el estudiante siempre sepa dónde está, dónde se 

.; espera que vaya 

4.- Dar al alumno expltcaciones sobre los objeti
vos didácticos, que él pueda comprender en la primera -
lectura. 

5.- Averiguar lo que el alumno ya sepa y suprimir 
lo de su programa de estudios (para no aburrirlo con la 
enseñanza de lo que ya ha aprendido) 

6.- Dar al estudiante nlguna opción de seleccio-
nar y ordenar el asunto tema (en particular si se man- -
tiene un control r:tgido de las metas didácticas), permi

tiendo así un compromiso positivo. 

7.- Conceder al alumno cierta intervención en la 
duración de la clase. 

8.- Relacionar los conocimientos nuevos con los -
antiguas dentro de la experiencia del discípulo. 

9.- Tratar al alumno como a una persona, y no co
mo a un n6mero en una masa anónima. 

10 . .:: Usar vocablos activos, en vez de pasivos, du
rante las exposiciones. 

11.- Servirse de esas variables que se Gabe sirven 
para atraer y retener la atención hurnana, tales como el-
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movimiento, el color, el contraáte, la variedad y1a re
ferencia personal. 

12. - Cerciorarse de que el 
plir con facilidad, y no a duras 
podrá fomentar la confianza 

13.- Expresar verdadero 
trarse al estudiante. 

14.-Manifestar sincera 
no sale bien. 

15,- Encomendar tareas 
los objetivos. 

16.- Utilizar solamente lóstemas de examen aplic~ 
bles a dichos objetivos. 

17.- Permitir que los alumnos se muevan por todas 
partes con la libertad que demandan su psicología y su -
curiosidad. 
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IV,- DISCUSION 

Habiendo realizado un modesto análisis de la par

ticipación del Médico Veterinario y Zootecnista, en el -
ámbito de la administración pública federal, nuestra di§_ 
cusi6n consiste en meditar con sinceridad y honestidad; 
si realmente nuestro actual plan de estudios está acorde 
con las necesidades que el país requiere acerca del tipo 
de profesional que actualmente egresa. Consideramos que 
las autoridades escolares en su actual preocupación por 
corregir la curricula académica deben tomar en cuenta -
dentro del renglón de las rnaterias administrativas, el -
impulso tanto a la administración agropecuaria corno a la 
administración pública, la primera en el rengl6n básico 
considerándola como esencia de la capacitaci0n estudian
til en un lapso promedio de ocho l1r·s, de docencia a la -
semana y la segunda; que contin~e en el plano optativo -
con cuatro horas de docencia semanales, independienteme~ 

te de seguir impulsando la educación académica en el é-

rea social y económica. 

Por lo que nuestras conclusiones versan en los con 
ceptos que a continuación citarnos 
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V.- CONCLUSIONES 

Teniendo como objetivo que el presente trabajo -
sirva a la comunidad veterinaria en el momento presente 
y futuro para el desarrollo integral de nuestra profesión 
en el amplio campo de perspectivas que el Sector Público 
federal nos brinda, para asi ser\JiS en parte a un mejor
desarrollo en el campo profesional. 

l.- Se estima la necesidad de hacer notar la importancia 
que representa para el actual egresado de la F.M.V.Z. 
tener los conocimientos suficientes de la administra 
ci6n p~blica y entender los procesos administrativos 
del gobierno Federal a tra\18s de las diversas Depen
dencias donde se debe culaborar pri:Jfesiona1'r1ente. 

2.- Es atil que el estudiante de M.V.Z. conozca e inter
prete claramente las diferencias que caracterizan -
tanto a la administración pública como a la privada 
pues en ambos ~cctores prestamos nuestros servicios 

3. - Tomando en consideración quo el Médico Veterinario -
Zootecnista en su rnayoda laboraré dentro de los pt~ 
gramas agropecuarios de la burocracia Nacioncü, es -
conveniente que interprete como influye el sector b.=; 
rocrál:ico como factm· cleteniünante en la ac1ministra
ci6n pública. 

4.- Independientemente de lo labor técnica que todu vet~ 

rinario desempe~a dentro del gobien10 es indispensa
ble que conozca los conceptos de p1ani f:Lcación; pla

nes de desarrollo, tipos de presupuesto etc., con el 
fin de que la acción aciminisl:r'ativa no intercepte -
las actividades técnicas. Por el estudio analizado -
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.concebirnos que: 

5.- La actUal organización administrativa para el desa-
rrollo agropecuario adolece de serias deficiencias -

_,....- ya que existen entre ellas innumerables duplicidad de 
funciones técnico-administrativas. 

6.- Después de haber analizado las funciones que pueden
ejercer los Médicos Veterinarios Zootecnistas en las 
distintas dependencias del gobierno federal, nos da
mos cuenta del tipo de función a desempeñar en cada 
institución y por consecuencia el tipo de profesional 
que desde el punto de vista de capacitación y acadé
mia debe egresar de las Facultades y Escuelas de - -
M.V.Z. 

7.- Por consecuencia; con la conclusión anterior debemos 
agregar que al elevar la eficiencia de nuestros egr~ 
sacios y ocupar puestos ejecutivos se logrará una ma
yor eficacia en la elaboración, prograrnación y ejec~. 
ci6n de los proyectos que se lleven a cabo en mate-
ria pecuaria. 

8.- Es necesario que la facultad analice su proceso de -
ense~anza aprendizaje y trate de adecuarlo a las ne
cesidades actuales y futuras, así. corno a los recla-
mos de lá éociedud, que requiere de nuestros servi-

cios. 
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