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INTRODUCC ION 

Esta  investigación  es  considerada como un subproyecto  derivado de l a  in 
vestigación  t i tulada:.  "Integración  Personal : Indicador  para  el  Diagnós- 
t i co   de l   Po tenc ia l  Humano Imp1 icado en e l   Desar ro l lo  Rural  ' I ,  que rea l  i- 
za l a  Dra. Concepción Sánchez Quintanar,   profesor  invest igador  adjunto, 
del CENTRO DE ESTUDIOS DEL  DESARROLLO  RURAL del COLEGIO DE POSTGRADUA- 
DOS. 

E l  subproyecto mencionado, t i e n e  como ob je t i vo   p r i nc ipa l ,   e l   r ea l  i z a r  - 
un anál i s i s  de l a  funcional idad de una I n s t i t u c i ó n  dedicada a l  desarro- 
11 o r u ra l .  ,/El anál i s i s  se enfocará  en 1 a operación  del   factor humano, - 
organizad¿ en grupos técnicos que involucran a l  sector  campesino en l a  
ejecución de sus act iv idades, tomando como puntos de observación l a  de2 
c r i pc ión  de l o s  comportamientos ind iv idua les  y grupales que se desarro- 
l l a n  en e l   t rabajo  cot id iano,   para  contrastar los con l o s  comportamien- 
tos  esperados  por l a  organización.  Esto se logrará  mediante una inser-  
ción  personal  del  investigador  en  el  grupo de estudio:  Grupo  de Técni- 
cos del  Centro de Apoyo para  el   Desarrol lo  Rural   del   Municipio de I x ta -  
paluca, Edo.  de México.  Dicho  municipio  será l a  zona de in f luenc ia   de l  
estudio. 

E l  grupo que se  estudiará  funcionará, como grupo p r i nc ipa l  en l a  inves- 
t igac ión  de l  CEDERU, para  probar  metodología y entrenar  personal que l o  
pueda r e p e t i r  en otras  regiones. 

La base metodológica en l a  que se  sustenta  nuestro  estudio,  recae  funda 
mentalmente en l a   t é c n i c a  de observación  part ic ipante y observación d i -  
r i g i d a  como medios de información  descriptivo  fenomenológico,  para  fa- 
c i l  i t a r  un aná l i s i s   de l   f ac to r  humano en  su  medio labora l .  

Basándonos en esta  técnica,   e l   t rabajo  centra  su  a tenc ión en las  carac- 
te r ís t i cas   esenc ia les  que d e s a r r o l l a   e l   f a c t o r  humano: Comportamiento - 
. Ind iv idua l  y Grupal; relacioKes personale5.ntre los  ind iv iduos de acuer 

do a 1 as funciones a-a ue P- r. 
- 

I - 
.. _~""..".-. 
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Este subproyecto  corresponde a un estudio pi loto  que se llevará a cabo 
en el Distrito de Desarrollo Rural de Texcoco,  antes de iniciar la  in- 
vestigación en los planes regionales del COLEGIO DE POSTGRADUADOS. 
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IMPORTANCIA 

La importancia  fundamental que se  presenta  al   e laborar  esta  tesina, re - 
cae esencialmente en l a  elaboración de nuevas e importantes  investiga- 
ciones que tengan su desarrol lo  propiamente en e l  campo, en donde l a  - 
Psicología  Social  encuentre nuevos  caminos dentro de l a   i n v e s t i g a c i ó n  
nacional. 

Aunado a es ta   inqu ie tud ,   e l  COLEGIO DE POSTGRADUADOS, dentro de l o s   p l g  
nes regionales,  se  interesa en entrenar y capacitar  personal  profesio- 
nal  mediante  las  investigaciones  realizadas en e l  campo, logrando  así 
un mejor  contacto con l a   r e a l i d a d  r u r a l .  Es por eso que e l  Centro de - 
Estudios  del  Desarrol lo  Rural  del  Colegio de Postgraduados r e a l i z a   i n -  
vestigaciones  acordes a l a  problemát ica  soc ia l ,   por   las que pasa actual  - 
mente nuestro  país. 

Con el   presente  t rabajo,   se  pretende  hacer  conciencia de las   cond ic io -  
nes actuales  por   las que pasa e l   f a c t o r  humano en l as   I ns t i t uc iones  de- 
dicadas a l  sec to r   ru ra l .  

\ 
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PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Los D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural , a l  igua l  que o t ras   Ins t i tuc iones  que 
t rabajan en e l  medio r u r a l ,  con e l   o b j e t o  de implementar y e jecu ta r  es- 
t ra teg ias  de Desarrol lo  Rural y de producción  agropecuaria,  pretende - 
dar un benef ic io  a l a   c l a s e  de campesinos de baja  productividad.  Dentro 
de este marco, l o s  agentes  responsables de 1 a ejecución de 1 as est rate-  
gias de cada Ins t i t uc ión ,  son e l  grupo de técnicos:  entendiendo  por t é s  
n icos ,   e l  grupo de personas (aux i l ia res   técn icos ,  promotores,  extensio- 
n i s tas  y técnicos  especial izados)  designados  por l a   I n s t i t u c i ó n ,  donde 
su func ión  pr inc ipa l   cons is te en: asesorar ,   or ientar  e in fo rmar   a l   sec  
t o r  campesino sobre e l  manejo ,y desar ro l lo  en cuestiones de t i p o  agro- 
pecuario y socioeconómico. 

Los ob je t i vos  y funciones que deben ejecutar  los  agentes  técnicos, son 
delegados  por e l  Manual de Organizac ión  Inst i tuc ional  de l a  Secretaría 
de Agr icu l tu ra  y Recursos Hidráulicos.  Estas  actividades son ejecutadas, 
mediante l a  ubicación  del  personal y de la   es t ruc tu ra   in te rna   de l   D is -  
t r i t o  de Desarrol lo  Rural de Texcoco. 

Sin embargo, en e l   t r a b a j o   d i a r i o  de promotores,  auxil iares  técnicos y 
extensionistas,  se  producen de hecho  cambios y adaptaci.ones que cor re5  
ponden a las  s i tuaciones  concretas que deben atender, y a los  recursos 
de capaci taci6n y' económicos con que cuentan. Es por eso que l a  razón 
del  estudio  pretende  conocer l a  forma de operación de l a  I n s t i t u c i ó n  - 
tomando en  cuenta e l   recurso  humano. \ 

Tomando en  cuenta l a  producción a l  imentar ia en México, l a  forms de or-  
ganizar  dicha  producción,  se  real iza a través  del  Estado y éste es e l  
encargado de delegar  las  funciones  específ icas de su  personal en sus - 
d i fe ren tes   ins t i tuc iones .  

De t a l  forma que s i  se  tienen  diferentes  elementos  para  tomar  decisio- 
nes y a f ron ta r  cambios  en 1 as est rateg ias de producción, cada I n s t i t u -  
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c ión   t iene   g ran   p robab i l idad  de actuar en forma disociada.  Por  tanto C& 

da inst i tución  plantea  determinadas  estrategias, de acuerdo a l a  zona - 
donde se  desarrol le  su  producción. 

Por  medio de las   es t ra teg ias  que implanta l a  p o l   i t i c a  de Gobierno y acor  
des con 1 as necesidades de 1 as Ins t i tuc iones  , es como se  pretende cono- 
cer  1 a forma de operación,  ejecución y l a  product iv idad que puede gene- 

r a r  determinada  Inst i tución. 

Tomando en  cuenta e l   f a c t o r  humano que labora en e l   D i s t r i t o  de D e s a r c  
110 Rural de Texcoco y específicamente en e l  Centro de Apoyo del  Munici- 
p i o  de Ixtapaluca,  éste es e l  encargado de e jecu ta r   l os   ob je t i vos  y fun  
ciones que les  delega l a  SARH, en base a esto, lo --.- que se  pretende es - 
cFntrastar   estos  ob jet ivos y funciones con los  ejecutados  en l a  r e a l i -  
dad, permit  i '-1 grado de capacidad humana para 1 a - 
f ~ ~ ~ _ q ~ - l ~ n c o m e n d a ~ a _ y  por '   tanto,   medi r   e l  grado de product i  - 
vidad2ue  estas  gersonas-Qeneran  en  el   sector campesino. 

--"~".-"""_ , 

%."" "-----, - "~~---1_-__11.-."_ -. " 

~ -," I - ' . - . ._ ......,.._._ 
"II 
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OB J ET I VOS 

1.- Comparar los comportamientos  esperados y definidos de cada técnico 
de acuerdo  con el tercer nivel (organigrama No. 3) del  Centro de - 
Apoyo para el Desarrollo Rural, con los comportamientos reales de - 
su cargo y. a l  desempeño  de su labor. 

2.- Lograr una descripción de los comportamientos  que  emplea el perso- 
nal del  Centro de acuerdo al cargo que  ocupa y a la labor que deseg 
peña. 

3.- Observar y describir, el t i p o  de relaciones que establecen y sostie  
nen los  técnicos con los  diferentes grupos  de  campesinos y los con- 
ceptos que tienen de el  los. 

4. - Observar y describir, 1 as formas  que  emplean los promotores, exten- 
sionistas y auxiliares  técnicos, para organizar a los campesinos y 
los resul tados de estas formas. 

5.- Detectar  los  principales problemas  que  surgen en el  desarrollo de - 
su actividad y los problemas a los que se enfrentan los  técnicos - 
del Distrito, para la ejecución de  su labor con el  sector campesino. 

6 . -  Señalar las necesidades de capacitación que faciliten  la labor encg 
mendada. 

7 .  - Proponer soluciones  viables de los problemas  que se  registren en el 
campo, por investigadores del  Colegio de Postgraduados, en unión - 
con otros subproyectos que se  realizan para l a  misma investigación 
general , elaborada por el Centro de Estudios del Desarrollo Rural - 
del Colegio de Postgraduados. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

Un a n á l i s i s ’ d i a r i o  de nuestra  v ida, basado concretamente  en‘las  relacio - 
nes personales que mantienen los  ind iv iduos,  nos l l e v a r i a  a determinar 
que las  organizaciones  invaden a l a  sociedad y nuestras  vidas, de t a l  - 
manera, que es probable que casi  todas  las  personas pasen l a  mayor par- 
t e  de su v ida en organizaciones. La  mayoría de los  logros que se  presen - 
tan en nuestra  sociedad moderna, ocurren  porque hay  grupos de personas 
imp1 icados en esfuerzos  conjuntos. 

Nuestra  sociedad ha  evo1  ucionado  gracias a 1 a creación de organizacio- 
nes especial izadas que proporcionan  los  bienes y serv ic ios  que requiere. 
Es dudoso que se  pudiera  lograr  mucho en nuestra  sociedad  mediante  los 
esfuerzos de una so la persona. En general,  nuestra  sociedad es conside- 
rada como una sociedad  organizacional , (E t z i on i  A. 1964), en l a  que l a s  
organizaciones en espec ia l   las  grandes, son hacedoras  primordiales en 
cuanto a los   benef ic ios  que pueden otorgar.  Es dec i r ,   l as  grandes  orga- 
nizaciones en e l  mundo abarcan en su  mayoria  diversos  sectores,  tales 
como: e l  económico, e l   soc ia l ,   e l   cu l t u ra l ,   e l   p roduc t i vo ,   e t c .  Un ejem - 
p lo  de e s t e   t i p o  de organizaciones es l a  ONU (Organización de las   Nac ig  
nes Unidas), que de en t re  sus mú l t ip les   ob je t i vos  se dedica a fomentar 
l a  paz en t re  l a s  naciones  del mundo. 

1.1. ¿Qué es una organización? 

La razón  fundamental de l a  ex is tenc ia  de las  organizaciones, es que c i e r  
t a s  metas só lo pueden alcanzarse  mediante l a  acción  concreta de grupos - 
de personas. Las organizaciones  se  caracter izan  por  su  conducta  or ienta - 
da hacia l a  meta,  es dec i r ,  se  persiguen metas y ob je t i vos  que  pueden 
lograrse con mayor e f i c a c i a  y e f i c i e n c i a  mediante l a  acción de i n d i v i -  
duos. Las organizaciones son inst rumentos  v i ta les en  nuestra  sociedad, 
sus real izaciones en l a  indus t r ia ,  l a  educación, l a  atención a l a   s a l u d  
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y l a  defensa, han tenido  por  resul   tad0 avances muy desarrol lados en nuez 

t r o   n i v e l  de vida. 

Estos  avances, se pueden r e f l e j a r  en l a  administración  actual  que res- 
ponde en general a los  postulados de 1 a escuela denominada l a  "Sociolo- 
g i a  comprensiva" de los   " t ipos   idea les"  de  Max Weber, l a  comunicación - 
de las  co inc idencias y l a  experiencia de los  va lores de Max Schel ler,  - 
son sistemas  sociales, que pretenden  expl icar l a  vida  social  concreta. 
E l  t i p o   i d e a l  de l a  burocracia moderna descr i ta   por  Weber, se r e f l e j a  
en l a  actual idad,  por  las  escuelas,  pr is iones,  hospitales, es dec i r ,  so - 
lamente  están  burocratizados en l a   e s f e r a  de su  personal  t6cnico  pr incL 
pal. "Una forma burocrát ica de organización  tan  solo es pos ib le   ba jo - 
determinadas  condiciones y en algún modo es siempre una forma  estructu- 
r a l  , configurada  conforme a un f i n "  (Weber, 1947). 

Es te   t ipo  de burocrat izac ión de l a  organización que plantea Weber, se 
ref iere  esencia lmente a que las  organizaciones  se  burocrat izan en medi- 
da del  personal  preparado (académico y técnico)  con que se cuente, pa- 
r a  l a  ejecucidn de cualquier   act iv idad,  y l a  ubicación de este  personal 
dentro de l a  organización, se es t ruc tu ra  de acuerdo a l a s   c a r a c t e r í s t i -  
cas de su  personal , creando a s í  l a  es t ruc tu ra   soc ia l  de l a  organización. 

Retomando l o s  conceptos de  Weber,  podemos destacar l a   i d e a  de orden - 
que d is t ingue aún más a las  organizaciones de otras  entidades  socia- 
les,  igualmente Weber sugiere, que las  organizaciones poseen una j e ra r -  
quía de autor idad y una repe t i c i ón  de t raba jo  en l a  rea l i zac ión  de sus 
funciones. 

Amp1 iando un poco más e l  concepto de organización y para  efectos de - 
nuestro  anál is is,   Chester  Bernard  def ine a l a  Organización como: "Un - 
sistema de act iv idades o fuerzas  conscientemente  coordinadas de  dos o - 
más personas,  esto  es, l a  act iv idad  lograda a través de  una coordinación 
consciente , del  iberada y plena de propósitos".  (Bernard Ch. 1938). 

Por ot ro   lado,   Ami ta i   Etz ion i ,   a f i rma que las  organizaciones son unida- 
des soc ia les ( o  agrupaciones Humanas), deliberadamente  construidas  para 
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l og ra r  metas específ icas, se incluyen en este  concepto  las  corporacio- 
nes, l os   e j é r c i t os ,   l as   i g l es ias ,   l as   p r i s i ones ,   e t c .  y por   o t ro   lado,  
se exc luyen  las  t r ibus,   las  c lases,   los grupos étn icos y l a s  f a m i l i a s .  

Aquí las  organizaciones se caracter izan según Etz ion i ,   por   t res  aspec- 
tos  importantes: 
1.- D iv is i6n  de responsabil idades de trabajo.  
2.- La presencia de  uno o más centros de poder. 
3.- La s i  tuación  del  personal . 

Otra   de f in ic ión  de in te rés ,  es l a  de Scott ,  donde def ine a las   o rgan iza  
ciones como colect iv idades, que han sido  establecidas  para l a  consecu- 
c ión de objet ivos  re la t ivamente  especí f icos (W. Richard,  Scott, 1964). 

Por  último, tomaremos l a  d e f i n i c i ó n  de Selznick, que dice: La organiza- 
c ión  es  un instrumento  técnico que s i rve  para  movi l izar   las  energías hg 
manas y d i r i g i r l a s  a determinados  f ines"  (Selznick, 1976). 

Teniendo en cuenta  estos  conceptos, podemos establecer una de f in ic ión  - 
general que  tomaremos como base de es te   aná l i s i s :  UNA ORGANIZACION, ES 
UNA COLECTIVIDAD DE PERSONAS CON LIMITES RELATIVAMENTE IDENTIFICABLES, 
CON UN ORDEN NORMATIVO, CON ESCALA DE AUTORIDAD, CON SISTEMAS DE COMUNI 
CACION Y CON SISTEMAS COORDINADORES DE AISLAMIENTO:  LA COMUNIDAD A LA - 
QUE SE ALUDE,  EXISTE SOBRE UNA BASE RELATIVAMENTE CONTINUA EN UN MEDIO 
Y SE OCUPA DE ACTIVIDADES. QUE POR LO  GENERAL SE RELACIONAN CON UNA META 
O UN CONJUNTO DE FINES. 

Por s.u parte  el   h.ablar de organizaciones, imp1 i c a  un término muy comple - 
j o y  en e l   sen t ido  de que e l  tema es bastante  extenso y que por l o   t a n t o  
encontramos diversas  c lases de organizaciones. 

A un Estado, como a un cuerpo l e g i s l a t i v o ,  se l e s  puede c l a s i f i c a r  de - 
organizaciones  polít i-cas,  porque  les ocupan l o s  asuntos  pol í t icos; a - 
una fábrica,  se l e   c l a s i f i c a  de organización económica, como a muchas - 
otras  organizaciones  dedicadas . a  l a  producción de bienes. Un banco es - 
una organización  f inanciera,  pero  también es una organización  social .  
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De forma  análoga, una escuela, es una Ins t i tuc ión   educat iva ,  y también 
una organizac ión  soc ia l .  Todas e l l a s  son organizaciones  sociales es d g  
c i r ,   organizac iones de l a  sociedad. 

Basándonos en estos  conceptos que determinan l a   c l a s i f i c a c i ó n  de  una o r  - 
ganización, podemos considerar a l a   I n s t i t u c i ó n   s o c i a l  como par te im-  
portante de mencionada estructura.  Esto  nos  l leva a r e a l i z a r  un anál i- 
sis  del  concepto de I n s t i t u c i h .  

1.2. ¿Qué es una Ins t i t uc ión?  

A p r i nc ip i os  de es te   s i g l o  Durkheim, Fauconet y MOUSS, def inen a l a s  - 
Ins t i tuc iones  como un conjunto de actos o ideas que l o s  hombres encuen 
t r a n  delante de e l   l o s  y que se l e s  impone en mayor o menor medida,  en- 
tendiendo  por  esto que l as   I ns t i t uc iones  son consideradas como: grupos 
soc ia les   o f i c i a l es ,  empresas, escuelas,  sindicatos, es dec i r  son s is te -  
mas de reg las que determinan l a  v ida de estos  organismos.  (Fauconet y - 
M. Mouss, 1976). 

Por otro  lado,  aparece Georges Gurvi tch , un sociólogo contemporáneo que 
contempla l a  necesidad de e l i m i n a r   e l  concepto de I ns t i t uc ión   den t ro  - 
del  vocablo de l a  Sociologia,  debido a un uso y abuso  inadecuado que h a  
cen los  sociólogos  norteamericanos de éste  concepto,  tornando  así  el - 
concepto de "est ructura  soc ia l "  (Georges Gurvitch,  1971). E l  anál i s i s  y 

l a   d e f i n i c i ó n  de este  concepto 10 veremos más adel  ante. 

Por l o  general , e l  concepto de I n s t i t u c i ó n  es u t i l i z a d o  en sectores me- 
dianamente  próximos a l a  invest igac ión  soc io lóg ica y esencialmente en - 
e l   lengua je   ju r id ic0   de l   vocabu la r io  de l a  Antropologia. 

Dentro de este  lenguaje  Maur ice  Haur ion  (1971) ,   in tenta  d iv id i r   e l  con- 
cepto de I ns t i t uc ión ,  en l a  I n s t i t u c i ó n  grupo y l a  I n s t i t u c i ó n  cosa, en- 
contrando un gran  parecido  en  10  planteado  por  Sartre  (1969)  entre l a  - 
d i s t i n c i ó n  y una un i f i cac ión  de l a   I n s t i t u c i ó n   p r a x i s  y l a   I n s t i t u c i ó n  
cosa. 
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E l  concepto de I n s t i t u c i ó n  se  ha modificado  profundamente de más o me- 
nos  un s i g l o  a l a  fecha. En términos de Marx, esto es en e l   s i g l o  X I X ,  
se entendió  por   Inst i tuc iones a los   s is temas  ju r íd icos :   e l  derecho, l a  
ley,  etc.  Así pues, para e l  Marxismo, l a s   i n s t i t u c i o n e s  y las  ideolo-  
gías son super  estructuras de una sociedad  determinada cuyas in f raes-  
t ruc tu ras  son las  fuerzas  product ivas y las  re lac iones de producción. - 
Dicho de o t r o  modo, estas  .fuerzas  productivas se desenvuelven en e l   con  
t ex to  y desar ro l lo  de las  organizaciones que encontramos en l a  sociedad. 

Para efectos de nuestro  estudio, debemos  de tomar  en  cuenta  las  siguien 
tes  consideraciones, que son analizadas  dentro de l as   I ns t i t uc iones :  

a)  Sus funciones y serv ic ios   t ienen que ver con  necesidades comúnmente 
sent idas  por l a  sociedad, como l o  prueba l a  adaptabi l idad a l o   l a r g o  
del  tiempo y a l a s  necesidades y valores humanos. 

b )  Su estructura  interna  mant iene,  protege normas y valores, que son gg  
neralmente  aceptados  por l a  sociedad con l a  que se  está  relacionada. 

d) Sus real  izaciones  a  través  del  t iempo, han i n f l u i d o   e l  ambiente de - 
s u  manera pos i t i va .  

Para los  soc ió logos contemporáneos, una Ins t i tuc ión   soc ia l   es tá   e jempl i  - 
f icada  por   e l   gobierno,   e l   jurado,  l a  fami l ia ,   las  escuelas,   e tc .  Para 
e l l o s ,   l a   i n s t i t u c i ó n  es una constelación de costumbres  socialmente s i g  
n i f i c a t i v a s  en torno a una función o conjunto de funciones. 

Tomando en cuenta  estas  definiciones, es necesa r i o   de ja r   c l a ro   l a   de f i -  
n i c i ó n  que tomaremos para  efectos de es te   aná l i s i s :  LA INSTITUCION, ES 
UNA CONFIGURACION DE LA CONDUCTA  DURADERA, COMPLEJA Y ORGANIZADA, ME- 
DIANTE  LA QUE SE EJERCE UN CONTROL  SOCIAL POR MEDIO DEL  CUAL SE SATISFA 
CEN LOS DESEOS Y NECESIDADES SOCIALES  FUNDAMENTALES. ES UN ORGANISMO O 
FORMA DE ORGANIZACION SOCIAL QUE TIENE A MENUDO UN CARACTER JURIDICO O 
C A S I  JURIDICO QUE REALIZA UNA FUNCION  SOCIAL Y ESTA DESTINADO A DURAR - 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS  VOLUNTADES  PARTICULARES DE SUS MIEMBROS. POR 
ejemplo: las   Ins t i tuc iones   po l t t i cas ,   fami l ia res ,   re l ig iosas ,   e tc .  

I 
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Es necesar io   de jar   c laro,  que e l   t é rm ino   I ns t i t uc ión   t i ene  un sen t i -  
do general  confuso, a l  que se l e  añaden sent idos  par t icu lares y como ya 
l o  hemos v i s t o ,   l o s   j u r i s t a s  y los   soc ió logos (Durkheim, H .  MOUSS, Hau- 
r iou,   Gurv i   tch)  , u t i 1   i z a n  l a  pal  abra a su  gusto  dependiendo de l a   f o r -  
mación que se  tenga,  por l o  que l a  d e f i n i c i ó n  que hemos hecho  con ante- 
r i o r i d a d  responde a l a s  necesidades de nuestro  estudio.  

Las grandes Inst i tuc ipnes  por   su  par te ,  son solo una minúscula  muestra 
de los  innumerables deseos de l a  humanidad, que se ven convertidos en - 
act iv idades  centrales de organizaciones. 

Además, en l a s  grandes  sociedades de los tiempos modernos y ba jo   l os  de 
seos y necesidades de rea l i za r   f unc iones   espec i f i cas ,   l a   I ns t i t uc ión  se 
convier te  en parte  importante de cualquier  sociedad. Un ejemplo de e l l o ,  
puede ser  l a  implantación de nuevas y mejores  Inst i tuciones  educat ivas 
para e l   d e s a r r o l l o  de un pais. 

- 

1.3. Organización y Estructura 

Ex is ten   t res   carac te r i s t i cas ,  que son comunes a todas  las  organizacio- 
nes: comportamiento, est ructura y procesos. 

Básicamente e l  orden de l a  sociedad,  se  basa en l a s  agrupaciones de per 
sonas y en l a  d isposic ión de sus comportamientos en determinadas organi- 
zaciones, de t a l  forma que l a  gente  l leva  consigo  c ierta  conducta de - 
acuerdo  a  sus  necesidades, a su personal idad y a su  act i tud. Tomando en 
cuenta  estos  comportamientos,  es como se  in tegra l a  est ructura de  una - 
organización y dentro de es ta   es t ruc tu ra   par t i c ipan  los procesos de co- 
municación, es dec i r  l a  toma de decisiones, recompensas, etc.  formando 
a s í   e l  proceso de desar ro l lo  de l a  organización. 

- 

La gente  es e l  Único  recurso que es común a las  organizaciones. No e x i 5  
te   o rgan izac ión  s i n  gente.  Por esta  razón,  se  considera que t iene  senti- 
do estudiar  conceptos de conducta humana en las  organizaciones. 



13 

Aunque puede d i s c u t i r s e  que e l   d iseño de l a   e s t r u c t u r a  de una organiza- 
c ión debe estudiarse  antes que l a  conducta humana, hay que reconocerlo 
que es posible  pensar en una organizacidn en términos de es t ruc tu ra  y - 
forma, s i n  tener  presentes a l a s  personas.  Pero  aquí l a  importancia de 
l a  conducta humana determina l a  e f i c i e n c i a  de cualquier  organización, - 
para e l l o  es n e c e s a r i o   d e f i n i r   l o  que es una estructura. 

La palabra  estructura  proviene  del  l a t í n  "s t ruere"   const ru i r ,   "s t ructu-  
r a "  cons t rucc ih .  Una est ructura  soc ia l ,  es un conjunto o una t o t a l   i d a d  

soc ia l  compuesta de partes  organizadas más o menos interdependientes y 
vinculadas  entre s í ,  de  modo más o menos duradero. 

La expres ión  "est ructura  soc ia l "  es u t i l i z a d a   p o r  los economistas, l o s  
sociólogos y los   escr i to res ,  en  sentidos muy divergentes y a veces -- 
opuestos, según que se  t iene en  consideración l a  sociedad  global como - 
un todo a l o s  agrupamientos  particulares, dependiendo que se  hable de - 
organización  social  o de comportamfentos  sociales  (formas de const i tu-  
c ión de l a  sociedad  global o formas de agrupamientos). 

Para e l l o  se  distinguen dos n ive les  de es t ruc tu ra :   a l   n i ve l  de l a  orga- 
nización  social  propiamente  dicha,  se puede d i s t i ngu i r   po r  los status - 
sociales, normas objet ivas,  modelos de conducta y red  de relaciones  re- 
lat ivamente  estables, como y a  veremos más adelante; a l  n i v e l  de l a  Psi-  
cología  Social  son: l o s  comportamientos, l a s  conductas, las   mot ivac io -  
nes y toda l a   i n te r i o r i zac ión   po r   l os   su je tos   soc ia les ,   de l   n i ve l   an te -  
r i o r .  

En e l  cuadro que sigue se c l a s i f i c a   l a   e s t r u c t u r a  de las  organizaciones, 
tomando en  cuenta e l   recurso  humano, (Gibson,  Ivancevitch, 1983) : 
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TIENEN GENTE 

ORGANIZACIONES SE ORGAN IZAN 

TIENEN 

ALGUNA 
DESEMPEÑA 
GENTE QUE 

ACTIVIDAD 

ORGANIZACIONES 

I 
I 

LO QUE TIENEN LO QUE HACEN 

~ , CONDUCTA HUMANA SATISFACEN NECESIDADES 
I CREAN ACTITUDES 

MOTIVAN, CONDUCEN 
CREAN GRUPOS 

, 

ESTRUCTURA PROGRESAN , AUMENTAN 
CAMBIAN, SE CAMBIAN 
SE D IV IDEN 

PROCESOS RECOMPENSAN 
SE COMUNICAN 
TOMAN DECISIONES 
EVALUAN 

La  gente  es  quien  hace que t rabajen  las  organizac iones y también son es 
t a s  personas  quienes  intentan i n f l u i r  en otras  dentro de las  organiza-  
ciones, que f ina lmente  resul ta   ser  un desempeño organizac ional   e f icaz o 
i nef  i caz. 

- 

Por lo tan to  una cosa  es  segura:  conocer e l  comportamiento  organizacio- 
na l  , exige comprender a l a  gente y a las  organizac iones de una u o t r a  - 
manera. 

Existe  también un orden de l a  estructura. En este  orden debemos  de remL 
t i r n o s  a l os   t é rm inos   d i s t i n tos  mhs comunes, que cons idera   e l   fac to r   hu  
mano  como son: e l  grupo, e l   s t a t u s ,   e l   r o l  y las  funciones o papeles. 

- 

E l  orden de l a  sociedad  tiene  dos  aspectos  fundamentales: uno es l a  es- 
t r u c t u r a  y o t r o  son las  func iones  rea l izadas  por   la   est ructura,  a l a s  - 
que a l  gunos autores -Gibson Ivancevich Donne1 ly, Katz y Kahan- 11 aman - 
papeles desempeñados. 
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En 1 a sociedad, 1 a organización  es un grupo de personas que forman l a  - 
es t ruc tu ra  y e l   resu l   tad0  de l o  que hace e l  grupo es l a  función  especi- 
f i c a   d e l  papel desempeñado. Es d e c i r ,   l a   e s t r u c t u r a  es una conf igura- 
c ión de l a  organizac ión  in terna de cualquier  grupo soc ia l  y se caracte- 
r i z a   p o r   l a  suma t o t a l  de las  re lac iones de los miembros del  grupo que 
se mantiene  entre S ?  y con e l  grupo mismo. 

La es t ruc tu ra  es un concepto  general,  apl  icable a todos  aquel l o s   a t r i b g  
tos  de l o s  grupos  sociales y t i p o s  de cu l tura,   grac ias a los  cuales  pug 
den captarse como todos compuestos o como complejos  construidos  por  par - 
tes  independientes. 

En abstracto, podemos d i s t i n g u i r  dos clases de est ructura  soc ia l :  
a) La d i v i s i ó n  de los grupos soc ia les en  subgrupos y en miembros i n d i v i  - 

duales o personas que con f recuenc ia   d i f ie ren  de otras  por  su fun- 
c ión  o status. 

b) La d i v i s i ó n  de un t i p o  de cu l tura.  

Dentro de l a  est ructura de l a  organización, encontramos e l  concepto de 
Status o posición, que a menudo se usan como sinónimos. E l  s ta tus  as ig-  
nado a una pos ic idn   par t i cu la r ,  es  típicamente l a  consecuencia de c i e r -  
tas   carac te r ís t i cas  que d i ferenc ian a una posición de otra.  La posición 
en l a   e s t r u c t u r a   d e l  grupo , l leva  asoc iado un papel que consiste,  en - 
l a s  conductas que se  espera de quien ocupa  esa posición o status. Es de 
c i r ,  l a  posición o status  dentro  del  grupo,  genera como consecuencia d e  
terminadas  funciones o papeles, que tendrá que desar ro l la r   es ta  persona 
como t raba jo  a ejecutar.  

Dentro de estas  funciones o papeles,  encontramos que ex is ten dos t i pos  
de papeles: e l  papel  percibido, que es l a   s e r i e  de comportamientos que 
l a  persona que  ocupa una posición  cree que debe tener. Y por su parte,  
e l  papel  actuado, que es e l  comportamiento que l a  persona t iene   rea l -  
mente. 

La  forma de l a   e s t r u c t u r a ,  se exp l i ca  por l a   . r e l a c i ó n  de Esta y l a  fun- 
c i h ,  es dec i r ,  deseamos saber  hasta qué punto  es  eficaz una est ructura 
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para   rea l   i za r  una función o alcanzar un objetivo  determinado, comparado 
con o t r o   t i p o  de estructura. 

La es t ruc tu ra  de l a  sociedad es organización. En términos  descr ipt ivos , 
el   término de es t ruc tu ra   soc ia l  es más ampliamente u t i l i z a d a   p o r   e l  de 
organizac ión  soc ia l  , que quiere  dec i r  una organización de personas o - 
partes , por  ejemplo : 

PRESIDENTE 

Este modelo o esquema, es considerado como organización  var iada de posL 
ciones o status. 

La es t ruc tu ra  de l a  organizac ión  soc ia l ,   está compuesta por  cualquier - 
grupo humano, e l  cual es un sistema que se1 ecciona de ent re  todas  las - 
conductas  potenciales de l a s  personas a aquel los que sean ú t i l e s  para 
las  funciones  totales  del  grupo y aunque los elementos pueden v a r i a r  en 
l a  clase  del  grupo que estamos estudiando, podemos c l a s i f i c a r l o s  en dos 
campos es t ruc tu ra les  de l a  organización  (Katz y Kahan, 1974). 

1.- Cualquier  organización  asignará  funciones a las   d i fe ren tes  personas: 
proceso  conocido con e l  nombre de d i s t r i b u c i ó n  de funciones. 

2.- Toda organización  relacionará  estas  funciones, unas con o t ras  y con 
los   ob je t i vos   de l  grupo,  esto  se conoce con e l  nombre de integración. 

Las funciones de las  di ferentes  personas pueden ser  muy s im i la res  y l o s  
ind iv iduos pueden compart i r las  por   igual ,   e l  grado de d i ferenc ias en - 
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cuanto a l a  función , pe rm i t i r á  que cada  persona  actúe de d i f e ren te   f o r -  
ma dentro  del  grupo,  pero  esto  no  permitirá  estar  desorganizado. 

La  condición  necesaria  para l a   e x i s t e n c i a  de l a  organización  social  , es 
l a   i n t e g r a c i ó n  de l a  conduata de dos o más personas con f ines  soc ia les.  

Una re lac ión  que encontramos,  respecto a l a  organizac ión  soc ia l  y los - 
grupos  es l a  s iguiente: l a  organización  social  , basa  todo  su  desarrollo 
en l a  conducta  motivada y rest r ing ida  por   las  necesidades de coopera-- 
c ión que surgen en l o s  grupos humanos, es dec i r ,  l a  formación de estos 
grupos , determina l a  es t ruc tu ra  y e l  proceso de desar ro l lo  que ex i s te  - 
dentro de l a  organización. E l  a n á l i s i s  de estos  grupos, nos l l e v a  a l  es - 
t ud io  de conceptos  tales como: s t a t u s ,   r o l  y grupo. 

1.4. Status 

Como ya l o  hemos mencionado, e l   s t a tus  es l a  posición  del   indiv iduo en 
determinado  grupo  social generando  determinadas  funciones. Toda persona 
ocupa posiciones en varios  sistemas de status. Un sistema de s tatus  pug 
de concebirse, como un mapa mult id imensional que re lac iona  d i ferentes - 
s ta tus   en t re  s í  y muestra cómo .están  interrelacionados  los  indiv iduos. 
La posición o status de una persona,  se  representa  por l a  ubicación de 
ese mapa mult id imensional.  E l  s ta tus,  es un concepto  relaciona1 que ca- 
rac te r i za  a una persona en función  del  grupo de derechos y obl igaciones 
que regulan  su  interacción  con  personas de ot ros  s ta tus.  

Todas l a s  sociedades se caracter izan  por  un amplio número de sistemas 
de status. En algunos de tales  s istemas,  las  posiciones se asignan so- 
bre l a base de l o que  una persona  es : en  función de su edad, sexo, cone - 
xiones  fami l iares o rel ig ión.  Estas  posiciones son denominados STATUS - 
ADSCRITOS. 

En otros  sistemas, l a s  posiciones  se  asignan en función de l o  que l a  - 
persona puede hacer y a es te   t i po  de s ta tus  se l e s  denomina STATUS AD- 
QUIRIDOS. Los status  adquir idos y los   adscr i tos  son t ipos   idea les  de - 
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status;  en l a   p rác t i ca ,   l os   s ta tus  con que nos  encontramos son una mez- 
c l a  de  ambos t ipos.  

1.5. Rol 

Otro de l o s  conceptos que se encuentran  relacionados con e l  grupo y e l  
status, es e l   r o l ,  que básicamente es  generado del   status. 

Basándonos concretamente en l a  t e o r í a   d e l   r o l  , Romnetveit ( ) , consi  
dera  el  concepto de r o l  como: "e l   punto  teór ico de a r t i cu lac ión   en t re  - 
l a  Psicología y l a  Sociología", en e l   sen t i do  de que es l a  unidad más - 
ampl ia  posible  dentro de l a  Psicología y l a  más pequeña dentro de l a  So 
c io log ia .  

Rommetveit, Thiabaut y K e l l g  ( ), c l a s i f i c a n   e l  uso actual   del  térmi 
no r o l  en t res  conceptual izac iones  bastante  d is t in tas:  

1.- E l  r o l   cons i s te ,  en e l  sistema de espectat ivas que ex is ten en e l  - 
mundo soc ia l  , que rodea a l  ocupante de  una posición,  dichas  especta - 
t i vas ,  se r e f i e r e n   a l  comportamiento  hacia  los  ocupantes de o t ras  - 
posiciones,  por l o  que podria  hablarse en este caso de ROL PRESCRITO. 

2.- E l  r o l   cons i s te  , en aquel las  espectat ivas que e l  componente de  una 
pos ic ión  perc ibe como apl   icables a su  propio  comportamiento, cuando 
in te rac túa  con l o s  ocupantes de o t ra   pos ic ión ,  a e s t e   t i p o  de r o l  - 
se l e  denomina ROL SUBJETIVO. 

3.- E l  ro l   cons is te ,  en l o s  comportamientos  manif iestos  específ icos  del 
ocupante de  una posición, cuando in te rac túa  con l o s  ocupantes de a l  
guna o t ra   pos ic ión .  A e s t e   t i p o  de r o l  se l e  l lama ROL DESEMPEÑADO. 

Como consecuencia y para uso de nuest ro  anál is is ,   def in i remos a l  r o l   c o  
mo: UN COMPLEJO  CLARAMENTE DEFINIDO DE DERECHOS Y DEBERES QUE SE LE ASIG 
NAN A UNA PERSONA QUE OCUPA CIERTA POSICION EN UN GRUPO Y QUE COMPRENDE 
LO QUE SE ESPERA DE EL Y LO QUE EL TIENE DERECHO DE ESPERAR DE LOS OTROS. 

- 
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Por l o   t a n t o ,   e l   r o l  puede def inirse  operat ivamente como l a  pauta  mini- 
ma necesaria  para  mantener una posición dada en un grupo. 

Cuando a una persona  se l e  asignan en su   v ida   d ia r ia   var ios   ro les ,  a es 
t o  se l e  l lama  conjunto de roles. Se l e  asigna  conjunto de ro les,  a l  - 
comportamiento de l a s  relaciones  del  rol, que t ienen  las  personas a cau 
sa de ocupar un s ta tus   soc ia l   par t i cu la r ;  es d e c i r  son todas  aquel l a s  - 
act iv idades que puede r e a l i z a r  un ind iv iduo  en determinado  grupo,  para 
e l l o  pueden establecerse dos t i p o s  de valores: los universales y los - 
par t i cu la res .  Los valores  universales, manejan e l   t i p o  de ro les  prescri- 
t o s   p o r   l a  sociedad, como e l  hecho de ser  padre o madre. Y l o s   r o l e s  - 
pa r t i cu la r i s tas ,  son los que adquiere e l   i nd i v i duo  de manera personal, 
como e l  hecho de ser  padre y también  profesor,  dicho de o t r o  modo, son 
los r o l es  que e l  mismo individuo  crea en e l   desa r ro l l o  de su  vida. 

- 

E l  hecho de que e l  conjunto de s tatus de  una persona  abarque una amplia 
sociedad y por  consecuencia una variedad de relaciones de ro les  y espec 
ta t i vas ,   imp l i ca  l a  pos ib i l i dad  de que esa persona  se  encuentre ocupan- 
do posiciones con requerimientos  incompatibles  del  rol.  Dicho de o t r a  - 
forma, una persona puede tener  en su  t rabajo  d i ferentes  ro les o a c t i v i  
dades a desempeñar, pero  esta  persona no tendrá   la   capac idad   su f i c ien te  
para desempeñar todas  las  act iv idades a l  mismo tiempo. A t a l  s i tuac ión  
se l e  denomina CONFLICTO DE ROLES. 

- 

E l  c o n f l i c t o  de roles, puede s u r g i r  de d i ferentes modos del   conjunto de 
status. Dos posiciones pueden demandar a l  mismo tiempo mhs de  un recur- 
so, como tiempo y energía, de lo que una persona está en condiciones de 
dar. 

Por  su p a r t e   e l  concepto de r o l  , as í  como e l  de status, generan c i e r t os  
papeles o funciones a desar ro l la r  de acuerdo a las  act iv idades que se 
tengan programadas. Para e l l o  es n e c e s a r i o   d e f i n i r   e l  papel o l a  fun- 
c ión como: TODAS AQUELLAS  CONDUCTAS QUE SE ESPERAN DE QUIEN OCUPA ESA - 
POSICION O STATUS, ES DECIR ES EL  DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DENTRO DEL 
GRUPO. 
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Campbell (1967) ha señalado, que e l  papel que  desempeñan l o s  miembros - 
de dos grupos que coexisten  consiste  especialmente en determinar cómo 
cada grupo  percibe a l   o t r o .  Por papel, Campbell  se r e f i e r e  en par t icu-  
1 a r  a 1 as ocupaciones que t i ene  cada  miembro del  grupo. 

Tomando en  cuenta  estas  consideraciones, debemos de ja r   c la ro  que estos 
conceptos que anal izamos componen un todo  general , que es e l  grupo, p g  
ro qué entendemos por  grupo? 

1.6. Grupo 

Sin  de jar  de l a d o   l o  que se  expl   icó cuando hablamos del  concepto de es- 
t ruc tu ra   respec to   a   la   fo rmac ión  de grupos, debemos  de tomar  en  cuenta 
de que para que ex i s ta  un grupo, es necesario  contar con e l   s i gu ien te  - 
paradigma o modelo, de t a l  forma que así   se  est ructure un grupo. 

1.- Un grupo es un agregado de personas en estado de interdependencia - 
funcional,  es dec i r  que l a s  personas dependan unas de ot ras,  y que 
a su vez todas dependan del  grupo como medio para  cumplir con c i e r  - 
tas  necesidades. 

2.- Esta  interdependencia  funcional, hace que se  desarro l le  una cor r ien  - 
t e  de comunicación. E l  grupo in te rac tua  a través  del  t iempo y espa- 
c i o  y es ta   in te racc ión ' t iene  un s i gn i f i cado  comúnmente entendido, - 
E l  s i gn i f i cado  se r e f i e r e  asimismo, a l a  razón de ser  del  grupo, - 
1 a interdependencia  funcional. 

3.- La cor r ien te  'de comunicación, conduce a l  ordenamiento  consecuente - 
de l a  conducta,  dicho  ordenamiento  se  refiere  a que l a  conducta  pug 
de percibirse  mediante  el   conocimiento de las   carac te r ís t i cas   de l  - 
grupo (Hal 1 , Richard H .  1981). 

Un grupo, no es e l   con jun to  de todas  las  personas o de sus miembros del  
mismo; es una par te de sus vidas,  seleccionada y organizada,  por l o   t a n  - 
t o  no coexiste con l a s  personas; l a s  personas  vienen y van, pero e l   g r g  
PO cont inúa y viceversa. E l  grupo puede formarse y desaparecer  mientras 
que aquel los que l o   cons t i t u ían   t i enden  a formar  otros  di ferentes  gru- 
pos. 
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Por SU parte  Mert6n (1982) , caracter iza a l  grupo en base a t r e s   c r i t e -  
r i os :  

1.- Comprende c i e r t o  número de individuos, que in teractuan  ent re s i ,  so 

2.- Las personas que inteactuan,  se  definen a s i  mismos como miembros - 
bre l a  base de pautas  establecidas. 

del grupo. 
3.- Estas  personas,  son  definidas  por  otros (miembros y no miembros), - 

como integrantes  del  grupo. 

Por l o   t a n t o  Mertón  define a l  grupo como: E l  grupo es un c i e r t o  número 
de ind iv iduos en interdependencia  funcional , que in teractuan  ent re s í  
para   lograr   c ie r tas  metas o f ines  establecidos. 

Esta  def in ic ión,  nos permi te  d i ferenc iar  a l o s  grupos de l a  c lase más - 
amplia de agregados sociales denominados colect iv idades. 

Para l a  d e f i n i c i ó n  de este  concepto  podríamos  tomar a muchos autores, 
como  Homans,  Newcomb, Bass, Deutsch,  Smith o Brodbeck y Lewin , que d e f i  
nen a l  grupo como un conjunto de ind iv iduos cuyas relaciones mutuas ha- 
cen a éstas  interdependientes en a lgún  grado  s ign i f icat ivo.  Así, d e f i n 1  
do e l   té rmino  grupo., hemos  de re fe r i r nos  a una clase de ent idades  socia 
l es  que t ienen en común l a  propiedad de l a  interdependencia  entre sus - 
miembros cons t i tu t i vos .  

Con esto, nos podemos dar  cuenta de que es ca rac te r í s t i co  que cada au- 
t o r   e l i ge   c i e r t as   r e l ac iones  u otras  propiedades de especia l   in terés p& 
r a  61 y tomarlas como c r i t e r i o   pa ra   dec id i r   sob re  l a  ex is tenc ia de un - 
grupo. Como es e l  caso de c ie r tos   escr i to res  de l a  t r ad i c i ón   ps i coana l l  
t i c a ,  más preocupados por los aspectos  psicológicos de los grupos, que 
por l a   i n t e r a c c i ó n  o sus  productos, han hecho incapié en un t i p o   d i f e -  
rente de interdependencia. La s igu iente  exposic ión de Scheidl inger des- 
c r i b e  esa o r ien tac ión  : 

"Según Freud, dos o más personas  constituyen un grupo  psicológico, s i  - 
han escogido e l  mismo modelo-objeto  ( l íder ,   los  mismos ideales o ambos 
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en  sus  superegos y por  consiguiente  se han ident i f icado  ent re s í "  ( C a r t  
Wright y Zander, 1972). 

Independientemente,  del  enfoque que se l e  quiera  dar  al  concepto de g r l  
PO, de una cosa s i  podemos estar  seguros , que todos  estos  autores a los 
que ya  hicimos mención,  retoman  aspectos  importantes  para l a   d e f i n i c i ó n  
de grupo.  Estos  aspectos  a que nos refer imos son: La interdependencia - 
funcional , e l   con jun to  de personas, las  re lac iones de sus  miembros , l a s  
metas  u ob je t i vos  que se  persiguen. 

En base a esto, podemos establecer una def in ic ión  genera l ,   para  nuest ro 
anál is is ,   respecto a l o  que es  un  grupo. Definiremos  al  grupo como:  EL 
CONJUNTO DE PERSONAS (MAS DE DOS), EN INTERDEPENDENCIA  FUNCIONAL MEDIAN - 
TE EL CUAL SE ESTABLEZCA CUALQUIER TIPO DE RELACION ENTRE  ELLOS, PARA - 
LA CONSECUCION DE CIERTOS OBJETIVOS O METAS  ESTABLECIDAS. 

Los grupos pueden c l a r i f i c a r s e  , de acuerdo con l o  que se nos designa  pg 
r a  hacer;  grupos de t raba jo  y grupos de juego,  por  las  funciones que - 
cumplen  en l a  sociedad  (grupos de educadores y grupos de con t ro l )   por  
l as   ca rac te r i s t i cas  de l o s  miembros (grupos  juveni les y grupos étn icos)  
o por   cua lqu ie r   o t ro  aspecto. 
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CAPITULO 2 
MARCO DE REFERENCIA 

2.1. E l  Concepto de Desarrol lo y Desarrollo  Rural 

Existen numerosas conceptualizaciones  del  términos de desarro l lo  y mu- 
chos enfoques  para e l   desar ro l lo   ru ra l .   En t re   las  concepciones más im-  
portantes de desar ro l lo  podemos c i t a r   l a s   s i g u i e n t e s :  

E l  d i cc i ona r i o  de Sociología de F a i r c h i l d  (1980) , cuando se r e f i e r e  a 
desar ro l lo  nos dice, que es un crecimiento en gran medida que l l e g a  a 
producir  desarmonía con e l  mundo externo. E l  diccionario  Larousse (1982), 
simplemente  se r e f i e r e  a una concepción como: aumentar, acrecentar,  peL 
feccionar y mejorar que generalmente son u t i l i zados  como sinónimos. 

E l  vocablo  Desarrol lo,  conlleva l a  idea de aumento, acrecentamiento, - 
mejora, perfección , evolución,  prosperidad,  superación,  etc. 

E l  Ing.  Edilberto  Niño V.  (1986),  aporta a l  respecto l o  s iguiente: "Con 
e l  concepto de desarro l lo  hemos  de re fe r i r nos  a un proceso  soc ia l   or ien 
tad0  hacia l a  creación de condiciones  estructurales y cu l tu ra les   tan to  
económicos y p o l í t i c a s  como soc ia les y de o t ros   t ipos  , condiciones  en - 
e l  que permi  tan a l  hombre rea l   i za rse  en todas  sus  capacidades", 

Francois  Perroux  (1962) , propone la   s igu iente  noc ión:   "Desarro l lo  es - 
l a  combinación de cambios mentales y socia les de  una población, que l a  
toman más apta  para  hacer  crecer  acumulativa y durablemente,  su  pro- 
ducto  real   g lobal.  

En a lgunos   sec to res   in f lu idos   por   la   f i l oso f ía   de l   mov imien to  económi- 
co-comuni smo se pensó en desar ro l lo  como:  Una s e r i e  de pasos , mediante 
los  cuales una colect iv idad  determinada avanza de  una fase menos  huma- 
na a l  costo  f inanc iero y humano, l o  menos elevado  posible,  teniendo  en 
cuenta l a   p o s i b i l i d a d  de l a  población.  (Lebret,  Louir, 1960). 
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La mayoria de las personas, toman el concepto de desarrollo como un - 
crecimiento económico o como una mejor redistribución del ingreso, pe- 
ro s i  tratamos de resumir lo más posible  el término, vemos  que desarro 
1 1 0  es un cambio y desarrollarse es cambiar de un estado a otro, pero 
en un cambio  que sea para mejorar, en el sentido de llegar a la plena 
realización del  hombre  en todas sus potencial idades. 

Por su parte 1 a palabra "rural 'I , se  refiere a todas  aquel las secciones 
de un pais en vías de desarrollo que  son  eminentemente  urbanas o metro 
politanas. Este término no solo abarca los elementos rurales  clásicos, 
tal es como aldeas o caseríos , sino también  ciudades rural es que actúan 
en función de centros urbanos. 

En lo que se  refiere a los  diferentes enfoques que se dan para al can- 
zar el  desarrollo rural , Raanan Weitz (1981), basa el desarrollo rural 
en tres premisas  fundamentales: 

Primero: El crecimiento del sector  agricola, es la clave del desarro- 

Segundo: E l  desarrol l o  de 1 a agricultura , exige un desarrollo concomi- 
1 lo rural. 

tante del sector secundario y terciario. 
Tercero: Las fuerzas sociales, cumplen un papel importante en el desa- 

rrol lo agrícola, que es llevado a cabo por una multitud de - 
agricultores organizados. La buena  voluntad de los mismos y - 
su habi l idad  por participar en todo programa de  cambio consti 
tuye un .factor  crucial. 

- 

La filosofía en este  caso, propone  que el  desarrollo  social es un me- 
dio  para incrementar la prosperidad  económico nacional. La tarea prin- 
cipal puede definirse de la  siguiente manera: "Desarrollar y organizar 
a las comunidades rurales , para cumpl ir con  metas nacionales de  produc 
ción" (Guzmán, C. Germán , 1985). 

- 

Para que 1 as mismas  comunidades se  desarrollen y se organicen, debemos 
de  tomar  en cuenta el proceso de desarrollo rural , el cual  comprende - 
tres partes importantes: 
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a)  La  primera  parte l a   cons t i t uye   e l   p roceso  de producción r u r a l  , usan - 
do  como medio a l a  tecnología y l a s  formas de organización  acordes 
con e l l a ,  se enfrenta a l a  naturaleza: l a  t i e r r a ,   e l  agua, e l   c l ima,  
l a  topografía;  1 ucha con e l   l a  y obt iene de e l la ,   sat is facc iones a - 
sus  necesidades o medios de subsistencia.  Conforme crea nuevas y me 
jo res  formas  tecnológicas,  ,tienen  también que crear nuevas formas - 
de organización y el   producto que obt iene de su  lucha con l a  natura 
leza es de mejor  cal idad. 

- 

- 

En l a  sociedad contemporánea, s i n  embargo, e l   n i v e l  de su f i c i enc ia  

requerido es casi  indeterminado e indeterminable. E l  desarro l lo  de 
otras  sociedades y sus n ive les  de producción, nos afectan  fuertemen 
t e  y pronto l a s  necesidades  del  producto  directo  se ven acrecenta- 
das y modif icadas  por l a  propaganda y por   su   re lac ión  con o t ros  f a g  
tores de l a  población, de t a l  forma que e l   productor   se vea ob1 iga- 
do a vender  parte de su  producto,  para  obtener  los  sat isfactores - 
que neces i ta.  

- 

b)  Dentro de 1 a segunda parte,  vemos que e l   resu l   tad0  de este  proceso 
y como producto de 1 a necesidad de re1  acionarse con l o s  demás i n d i -  
v iduos,  el  hombre  mismo se ve adentrado  en  o t ro   t ipo de re lac ión,  - 
que es l a   r e l a c i ó n   s o c i a l .  A l  vender y comprar, e l  hombre entabla - 
o t r a  1 ucha; entabla una 1 ucha soc ia l  , una lucha de mercado. A l a  - 
lucha  en e l  mercado, l e  llamamos proceso de comercial  ización y e l  - 
instrumento adecuado de esta  lucha es e l  regateo. Las  formas del  re 
gateo, van desde e l  convencimiento y l a  persuación , hasta l a  imposi- 
c ión y a éstas  corresponden  diversas  formas de organización. 

c) La tercera  par te  y últ ima,  consiste fundamentalmente,  en l a   e x i s t e n  - 
c i a  de  una lucha de mercado. La expl icac ión que el: hombre hace de - 
esta  lucha, 1 e permite  crear nuevas formas de regateo y nuevas fo r -  
mas  de organización. 

E l  conocimiento  del mercado , de los grupos contra  los  cuales  se 1 u- 
cha y l a s  bases de poder sobre l a s  que se apoya, hacen que como re- 
su1 tado de este  proceso de lucha,  los  productores  directos, cambien 
l os   ob je t i vos  de su  lucha, es dec i r  l a  obtención  del  poder. 
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En resumen, 1 a 1 ucha na tu ra l   en t re   e l  hombre y l a  naturaleza y en- 
t r e   e l  hombre y e l  hombre, en e l  que e l  hombre usa sus cualidades - 
naturales  intr ínsecas  para  conseguir   sat isfactores, se transforma - 
por l a  c reac ión   cu l tu ra l  en  formas  tecnológicas de lucha  social.. 

En base a l o   a n t e r i o r ,  nos podemos dar  cuenta que e l  proceso de desa- 
r r o l l o   r e s u l t a  de la   in te racc ión   en t re   las   re lac iones   bás icas  hombre- 
mundo y hombre-hombre. Como resul tado de este  proceso, e l  hombre cons- 
t i tuye  las  condic iones  necesar ias a su propio  desarro l lo ,  es dec i r :  

a)  Tiene acceso a l o s  medios de subsistencia.  
b)  Tiene acceso a l o s  medios de producción. 
c)  Tiene acceso al   conocimiento y l a  experiencia  laboral .  
d) Tiene  acceso a l  proceso de  toma y ejecución de decisiones. 

En conclus ión,   e l   propio  desarro l l  o r u r a l  impl ica:  aumento de produc- 
c ión   agr íco la ,   d is t r ibuc ión   equ i ta t i va  de los  ingresos, mayor p a r t i c i -  
pación de l a  pob lac ión   ru ra l  en las  dec is iones econ6micas y po l í t i cas ,  
e l  reemplazo de l a  tecnología  improduct iva  por   e f ic iente,  la construc- 
c ión  de nuevos sistemas de r iego y t ranspor te,   e f ic iente  comerc ia l iza-  

c ión  de los  productores  agrícolas y más product iv idad de pequeños pro- 
p i   e t a r i o s  y trabajadores . 

Estos  cambios, a l o s  que se  aluden, impl ican  Capacitación a todo   n ive l  
y l a  capaci tación es uno de los   ob je t i vos   p r inc ipa les   de l   desar ro l lo  - 
r u r a l  que más requiere de l a  comunicación, es dec i r ,  no como e l  empleo 
de técnicas  aprendidas mecánicamente, n i  l a  u t i l i z a c i ó n  de c i e r t as  ha- 
b i l idades;   s ino un correcto manejo de l a  comunicación que ex i s te   en t re  
e l   l o s .  

Y así, l a  capaci tac ión  para  e l   desarro l lo   rura l  , enfoca  di ferentes  pro 
bl emas, que parten de 1 a misma producción a l  mercado y a l a  misma o rgg  
n i t ac ión  económica,  considerando que no es su f i c i en te  que los   tdcn icos  
agrícolas conozcan l o  que van a comunicar,  sino que también es ind is -  
pensable que  conozcan e l  cómo van a comunicarlo. 
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2.2. El  Desarrollo Rural como estrategia. 

El desarrollo  rural, es una estrategia para mejorar las condiciones de 
vida en el plano social y económico  de un grupo determinado de perso- 
nas: los pobres de las zonas rurales. Su objetivo, es hacer llegar  los 
beneficios de desarrollo a los más pobres, de entre  los que tratan de 
ganarse 1 a vida en 1 os medios rurales; grupos  que  comprenden  pequeños 
agricultores, arrendatarios y personas que carecen de tierras. 

Toda estrategia de desarrol l o  rural , debe reconocer , los  tres puntos - 
que se mencionan a continuación: 

1. E l  ritmo de traslado de las personas de actividades agricolas poco 
productivas y otras conexas a ocupaciones más remunerativas, ha s i -  
do lento y dado el tamaño relativo del sector moderno  de la mayor - 
parte de los países en desarrollo, continuará sihdolo. 

2. La gran mayoría de l a  población de las zonas rurales de los países 
en desarrollo, experimenta diversos grados de pobreza y es probable 
que esta  situación empeore, s i   l a  población aumenta a tasas  sin pre - 
cedentes, mientras que persistan las 1 imitaciones impuestas por la 
disponibilidad de recursos, la  tecnología,  las  instituciones y orgg 
nizaciones. 

3. En las zonas rurales hay mano  de obra, tierras y por l o  menos capi- 
t a l ,  recursos que s i  se movilizaran, podrían contribuir a aliviar - 
l a  pobreza y a mejorar l a  calidad de vida de la población rural. 

Para es t o  se precisa  el aprovechamiento más cabal , de los recursos 
existentes, incluida l a  construcci6n de obras de infraestructura, - 
como caminos e instalaciones de riego, l a  adopción de una nueva te2  
nologia de producción y l a  creación de  nuevos tipos de institucio- 
nes y sistemas de organizaciones. 

Ahora bien, un ensayo de estrategia para el  desarrollo rural y que plan 
tea  el Ing. Edilberto NiRo V. j u n t o  con el ’ Ing. J O S ~  Luis Medell On - 
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(1971), t i ene  como propósito  fundamental, e l  mejoramiento  del  nivel de 
vida  dentro  del   sector r u r a l  a t ravés de una est ructurac ión  soc ia l  de 
los  productores, basdndose  en cuatro  tasas  básicas: 

- La tarea económica: que garant ice l a  produccibn de bienes  social  y - 
nacionalmente  necesarios. 

- La t a r e a   p o l í t i c a :  que a l imente   e l  cambio soc ia l  y que ofrezca demo- 
cráticamente a las  organizaciones campesinas, un modelo de  como ser 
econ6micamente sanos y socialmente  responsables. 

- La ta rea   soc ia l :  que asegure que los   benef ic ios  de l a  población  se - 
transformen en  medios de sa t i s facc ión  y avance para  los miembros de 
l a  empresa social ,   para l a  comunidad donde és ta   t raba ja  y para  todas 
1 as sociedades. 

. 
- La tarea  técnica: que garant ice que se  genere y se  difunda  el  conocL 

miento  tecnológico y comercial  suficiente  para  mantener  procesos con 
t ínuos de capaci tac ión  para  e l   t rabajo y sostener   a l tos  ind ices de - 
product iv idad,  or ientados  hacia una creciente  independencta  tecnolb- 
g ica  nac ional .  

En los  planteamientos  generales de esta  est rateg ia,  se  reconoce i n t e -  
gralmente l a  economia del  medio r u r a l  en e l   sent ido  ampl io  de economía 
mu l t i ac t i va  y de d é b i l   e q u i l i b r i o ,  con e l   p ropós i t o  de en fa t i za r ,  que 
no  es el  sector  agropecuario  solamente donde se  resuelve e l  problema - 
de empleo e ingreso de l a  pob lac i6n   ru ra l  y se  propone que los progra- 
mas que der ivan de es ta   es t ra teg ia  den tratamiento  di ferencial  a l o s  - 
productores en funcidn de la base  productiva que estos  dispongan. 

Los objetivos  generales que p lantea  esta  est rateg ia son: 
- Autosuf ic ienc ia y generación de d iv isas.  
- Desarrol lo,  empleo y lucha  contra l a   i n f l a c i 6 n .  
- Sociedad  igual   i tar ia .  
- Planeacih  democrht ica. 
- Democratización  integral. 
- Nacional ism0 revolucionario.  
- Descentral ización de l a   v i da   nac iona l .  
- RenovaciGn mora l  de l a  soctedad. 



29 

Este   t ipo  de estrategia,   dentro de su  apl icación,  presenta  c ierta  pro- 
b lemát ica   den t ro   de l   desar ro l lo   ru ra l ,   e l  problema a l  que se  alude  se 
anal i z a  en dos n ive les de importancia:   el   pr imero, que presenta de ma- 
nera  g lobal ,   los  problemas es t ruc tu ra les   de l  mismo desar ro l lo   ru ra l  - 
destacando las  in ter re lac iones  bás icas  in ternas y externas que l e  han 
dado or igen ;   e l  segundo t ra ta  los  aspectos de coyuntura,  insertos en - 
e l   con tex to   ac tua l  que los  afecta,  describiendo  su  comportamiento y l a  
problemática  específ ica de las   d is . t in tas   var iab les  económicas y socia- 
les.  

Debemos  de considerar como e j e  de atención a: los  productores  del  me- 
d i o  r u r a l ,  las   act iv idades que desempeñan, l a s  condiciones en que l a s  
rea l   izan y l os   resu l tados  en t t rm inos  de empleo, ingreso y bienestar  - 
socia l  en  general. 

Asimismo dentro de l a  problemática  especi f ica  se  aprecia una d i ve rs i -  
dad a n a l i t i c a :  l a  complejidad y l as   in te r re lac iones ,   las   cua les   las   pg  
demos agrupar  en  cuatro  apartados:  el   b ienestar  social   rural  , l a   r e f o r  
ma agrar ia ,  l a s  act iv idades  product ivas y e l   ingreso   ru ra l .  Y es p rec i  - 
samente en  estos  aspectos donde recaen  los  ob jet ivos,   las  est rateg ias 
y acciones  del Programa Nacional de Desarrol lo  Rural   Integral  (PRONADRI) 
(como ya 10 veremos más adelante). 

Analizando  esta  problemática  encontramos  dentro de l o s  aspectos e s t r u c  
tura les,  un a n á l i s i s  de los  aspectos  socioeconómicos que son l o s  que - 
han sustentado e l   desar ro l lo   de l   pa is  a l o   l a r g o  de s u   h i s t o r i a  y es - 
evidente  mencionar  los  elementos que l o  componen: e l   c rec imiento  urba-  
no i n d u s t r i a l  y l a  subord inac ión  de l   sector   rura l .  

En base a este  extenso  crecimiento económico que p r i v i l e g i a  a 1 a expan 
s ión  de las  act iv idades  indust r ia les,   durante  las  ú l t imas  cuatro déca- 
das, se  conformó un  modelo de desar ro l lo  que subord inó  a l   resto de l a s  
act iv idades  product ivas y de serv ic ios,  asimismo  se  impul  saron una se- 
r i e  de medidas que sobreprotegieron a l a   i n d u s t r i a  doméstica  respecto 
de l a  competencia  externa. 
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Buscando nuevas formas de invers ión  de capi ta l   pr ivado en e l  campo, - 
dos norteamericanos, Simón Wil l iams James y A. M i l l e r  (1978),  l l evaron  
a cabo  una invest igación, que d ió  por   resul tado un modelo operacional 
donde se  combinaron los  conocimientos, l a  tecnología y los  recursos  en 
general de l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a ,  con un t i p o  de organización campesi- 
na que s i n   i m p o r t a r   l a  forma de tenencia de l a   t i e r r a ,   p e r m i t i e r a   l a  - 
un i f i cac ión  de éstas y de sus p rop ie ta r ios  en una sociedad con l a  fina 
l i dad  de lograr   inc rementar   la   p roducc ión  de sus c u l t i v o s  y me jorar   e l  
n i v e l  de vida de sus miembros, ya que l a   so luc ión   pa ra   ac recen ta r   e l  - 
proceso de desa r ro l l o   r u ra l  , se  encuentra  esencialmente en p rop i c i a r  - 
e l   d e s a r r o l l o  humano  de l o s  campesinos y aumentar su  product iv idad  don 
de es  necesario 1 l e v a r   a l  campo: c réd i t o  , cap i t a l  , técnicas de produc- 
c ión de administración y de comercial  ización,  pero  tambi6n es  necesa- 
r i o   l l e v a r   o r g a n i z a c i ó n   s o c i a l  , educación,  etc. 

Sobre esta base, se  crea una amplia y d ivers i f icada  est ructura produc- 
t i v a ,  en donde se  logran avances s i g n i f i c a t i v o s  en diversos  aspectos - 
del   b ienestar   soc ia l  y se  propic ia  un creciente  proceso de urbanización. 

Los procesos económicos  en e l  medio r u r a l  , se caracter izan  por  l a  des- 
v inculac ión  ent re  las  act iv idades  pr imar ias;   las de transformación, - 
dis t r ibuc ión,   comerc ia l   izac ión y por l a  presencia de núcleos de con- 
t r o l  ajenos a los  productores  pr imarios que se  apropian de los   benef i -  
c ios  del   esfuerzo campesino. 

E l  desarro l lo   de l  medio r u r a l  a pesar de los avances importantes de l a  
reforma  agrar ia,   se  ha  v isto  obstacul izado  por:  l a   i n d e f i n i c i ó n  de l a  
es t ruc tu ra   ag ra r i a ,   l a   i r r egu la r i dad  de l a  tenencia de l a  t i e r r a  y su 
gran demanda, l o  que ha mantenido a l os   n i ve les  de producción y produc 
t i v i d a d  un desempleo y un aprovechamiento i n e f i c i e n t e  e i r r e g u l a r  de - 
los   recursos y con f l i c t os   en t re  grupos de campesinos. 

Dentro de los  aspectos  coyunturales, podríamos d e c i r  que es a p a r t i r  - 
de 1982, cuando se empezó a gestar un gran  descontrol económico,  asen- 
tado  dentro de l o s  mismos problemas  del  país; l a  c r i s i s .  Y es que e l  - 
sec to r   r u ra l  , ha i d o  de 1 a mano con  este  problema, combinado  con 1 os - 
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desequi l ibr ios  est ructura les  de l   sector   rura l   para  acentuar  más l a s  - 
condiciones  generales de regazo,  pobreza,  desnutrición, que 10 han ca- 
racter izado en l as   ú l t imas  décadas. 

La disminución  real  de los   p rec ios   agr íco las  y pecuarios que se ven - 
agudizados en t re  1981-1982, l a  menos canal ización de recursos  pi ib l icos, 
1 a caída de l a  demanda en ciertos  productos  agropecuarios y foresta les 
y sobre  todo l a   f a l t a  de oportunidades de trabajo,  son l o s  problemas - 
coyunturales más graves que en f ren ta   e l   sec to r   ru ra l .  

Se ha registrado  también un deter ioro  crec iente,   de l   ingreso y l o s  n i -  
veles de b ienestar  de l a  mayoria de l a  pob lac ión   ru ra l  , especificamen- 
t e  en lo que s e   r e f i e r e  a l a   n u t r i c i ó n .  

2.3. Población  Rural 

Haciendo un aná1 i s i s  de l a  pob lac ión   ru ra l  , en comparación con l a  po- 
b lac ión  nac ional ,  encontramos  que esta  muestra un a l t o  grado de concen 
t rac ión  en las  áreas  urbanas y una gran  dispersión  dentro de l a  pobla- 
c i ón   r u ra l ,  que se  manif iesta en una disminución de l a   p a r t i c i p a c i ó n  - 
r e l a t i v a  de l a  poblac ión  rura l   en  to ta l .   Mient ras que en 1940 de los - 
19.7 m i l  lones de hab i tan tes   en   e l   pa is ,   e l  64.9% e ra   r u ra l  y que para 
1980 había  d isminuido  e l  33.7%. 

En l a  ac tua l idad ,   e l  35% de l a  pob lac ión   ru ra l  se l o c a l i z a  en poblacio - 
nes de 1000 a 2500 hab i tan tes ,   e l  26.7% en t re  500 y 999, y e l  38.3% en 
l o c a l  idades  con 500 habitantes (PRONADRI 1985-1988). 

La f a m i l i a  del   medio  rural  en 1960 contaba  con 5 miembros; para 1970 - 
e l  45% con 4 miembros y se  espera que l a  tendencia se mantenga en l os  
próximos años. 

De acuerdo con los  datos  censales  en 1982, l a  población económicamente 
ac t i va  (PEA) del   sector  agropecuario,   registra un ritmo de crecimiento 
menos que e l  de l a  poblac ión  rura l .  De los 5.7 mil lones de l a  misma p g  
b lac ión económicamente ac t i va   de l   sec to r ,   e l  37% no reg is t ró   ingresos  
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y e l  2.5% fueron  jornaleros , los  cuales  const i tuyeron el grupo de l a  - 
población más pobre y desprotegida  del campo. 

Entre  los  Estados  predominantemente  rurales  destacan: Oaxaca , Chiapas , 
Tabasco, Guerrero, San Luis  Potosí,  Zacatecas , Hidalgo y Queretaro. Las 
local  idades  con  población  hasta de 15 mil habitantes han estado a l  may 
gen de l a s  acciones de desarrol lo,   razón  por l a  cual , l a   e s t r a t e g i a  de 
desar ro l l  o r u r a l   i n t e g r a l  1 as inc luye como preferentes en su marco de 
atención. 

Dentro  de l   b ienestar   soc ia l  de l a s  comunidades ru ra les  y ba jo   e l   rubro  
de asentamientos humanos, podríamos destacar  los  puntos más importan- 
tes  para  su  desarrol lo como: 

a) La al imentación y e l  consumo. 
b )  La salud. 
c)  La  educación. 
d)  La  vivienda 
e) E l  agua potable 
f) La e l e c t r i f i c a c i ó n  de poblados. 
g)  Las  comunicaciones y los  t ranspor tes.  
h) La reforma  agraria. 

E l  reparto  agrar io  asciende a l a  fecha a 103 mi l lones de habitantes, - 
en bene f i c i o  a 27 mil núcleos  campesinos que incluyen a 2.8 mi l lones - 
de j e f e s  de fami l ia .  

Bajo  el   concepto de act iv idades económicas,  se  destacan: 
1. - La agr icu l   tu ra .  
2.- La pecuaria. 
3.- La fo res ta l .  
4.- La ag r i cu l t u ra  y l a  pesca r iberef ia.  
5.- Las agro indust r ia les.  
6. - La bal  anta  comercial  externa. 
7 . -  El uso actual  y potencial  de los recursos  naturales como son: 
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7.1. Suelo. 
7.2. Bosques y selvas. 

8.- La  eco1  ogía. 
9.- La organización económica 

10.- La capaci tación y l a  as is  
11.- Las inversiones. 
12.- La i n f raes t ruc tu ra   h i d ráu  
13.- Los se rv i c i os  e insumos. 
14.- Los  aspectos ju r íd icos .  

de productores  rura l  es. 
tenc ia  técnica.  

1 ica. 

2.4. Programa Nacional de Desarro l lo   Rura l   In tegra l  (PRONADRI) , como - 
es t ra teg ia  de Desarro l l  o .  

Bashdose en los  pr inc ip ios  agrar ios;   soberania  a l imentar ia  y bienes- 
t a r   s o c i a l ,  se  forman l os   p r i nc ipa les   ob je t i vos   de l  Programa Nacional 

de Desarrol lo  Rural  Integral  considerando la   par t i c ipac ión   democrá t i ca  
y ac t i va  de l a  población,  para  promover  su  incorporación  plena a l  desa 
r r o l l o  económico y socia l   de l   país .  

E l  propósi to  fundamental de PRONADRI, es e l  de me jo rar   e l   b ienes ta r  so - 
c ia1 de l a  población  del  medio r u r a l  e incrementar  los  niveles de pro- 
ducción, empleo e ingreso, con base en l a  transformación de l as   es t ruc  - 
turas económicas y sociales  prevalecientes  en sus relaciones de i n t e r -  
cambio, as í  como e l  de su  part ic ipación  organizada y l a  p l ena   u t i l i za -  
c ión de los  recursos  natura les y f inanc ieros,  con c r i t e r i os   soc ia les  - 
de ef ic ienc ia  product iva,  permanencia de equidad y fortaleciendo  su ic 
tegración con e l   r e s t o  de l a  nación. 

Lograr   este  propósi to ,   impl ica  rever t i r  l a  tenencia de marginación  del 
campo, para  induci r   su  crec imiento  equi l ibrado con e l  medio  urbano, i n  - 
crementar l a  producción y l a  product iv idad,   e levar   los  ingresos de l o s  
campesinos y p rop i c i a r  la re tenc ión de su  excedente económico. 

La evolución a rango i n s t i   t u c i o n a l  de desa r ro l l o   r u ra l   i n teg ra l ,   de te r  
mina l a  ob l igac ión  de l   estado  para  ar t icu lar   los medios y condiciones 
que son impresc ind ib les  para  lograr lo ,  en  un  marco de acciones  concre- 
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tadas con los sectores de l a  sociedad.  Este t i p o  de acciones son los - 
objet ivos  generales de PRONADRI que son: 
1.- Bienestar   soc ia l .  
2.- Reforma agrar ia.  
3. - Producción. 
4. - Empleo e ingreso. 

Y sus objet ivos  especí f icos son: 
1.- A l  imentación y consumo. 
2.- Salud. 
3.- Educación. 
4.- Vivienda. 
5.-  E l e c t r i f i c a c i ó n  de población. 
6 . -  Agua potable. 
7.- Reparto  agrario. 
8.- Tenencia de 1 a t i e r r a .  
9.- Organización  agraria. 
10. - Producción  agrícola. 
11. - Producción  pecuaria. 
12.- Acuacul t u r a  y pesca ribereña. 
13.- Producción  paraestatal. 
14.- I ndus t r i a   r u ra l .  
15.- Comercial  ización y d is t r ibuc ión .  
16.- Desa r ro l l o   c i en t í f i co  y tecnológico. 
17.- Ecología. 
18.- Part ic ipaciGn  social .  

"La es t ra teg ia  de Desarro l lo   Rura l   In tegra l   t iene como propósi to,  mejg 
r a r  e l   b i enes ta r  de l a   p r o d u c c i h  del medio r u r a l ,  con  base en e l   f o r -  
ta lec imiento de l a  democracia y en e l   d e s a r r o l l o  con j u s t i c i a   s o c i a l ,  
l a  independencia y l a  soberanía  nacional" (PRONADRI, 1985-1988). 

l . /  

Avanzar  en l a  construcción de una sociedad más i g u a l   i t a r i a   i m p l i c a   l a  
in tegrac ión   de l   sec to r   ru ra l   a l   desar ro l lo   nac iona l ,  a t ravzs de p o l í -  
t i c a s  y acciones que aborden de manera s imu l tánea  las   ta reas   de l   c rec i  
miento, l a   e s t a b i l i d a d  y e l   b ienes ta r   soc ia l .  
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E l  Desarrol l o  Rura l   In tegra l  como gran  tarea  nacional demanda 1 a p a r t i  
c ipac ión   ac t i va  y conjunta de todos  los  agentes económicos y sociales 
invo l  ucrados. 

A l  Estado como r e c t o r  y conductor, l e  corresponde  organizar  los  recur- 
sos de l a  sociedad  para  promover y o r i en ta r   e l   desa r ro l l o   de l  campo; a 
l a  comunidad r u r a l  compete p a r t i c i p a r  en l a   o r i e n t a c i ó n  y ejecución y 

l os   benef ic ios  de las  acciones a los  productores y t rabajadores  del  - 
campo, a los  pr inc ipa les  agentes de este  proceso,  corresponde  elaborar 
comprometidamente  en l a  mejora de su  bienestar y e l  de l a  población  en 
genera 1 . 

E l  Desarro l lo   Rura l   In tegra l  es en esencia una es t ra teg ia  de cambio  es - 
t r u c t u r a l .  Se encarga de r e d e f i n i r  procesos  productivos y de r e v e s t i r  
tendencias en las  re lac iones socioeconómicas;  incrementar l a  formación 
de c a p i t a l  y de modernizar e in tegrar   las  act iv idades  product ivas,   así  
como e l .  avanzar  con 1 a superación de l a s  causas de l o s  rezagos en e l  - 
b ienes ta r   r u ra l ,   pos ib i l i t ando   l a   pa r t i c i pac ión  de l a  población r u r a l  
en l o s  procesos  económicos y socia les que les  a fectan.  

Esta  estrategia  permit i rá  consol idar  acciones en l a   o rgan i zac ión  y a s i g  
nación de recursos  para  lograr l a  modif icacidn  gradual de l a  es t ruc tu ra  
product iva y soc ia l  de manera que se  asegure e l  cumpl imiento de l o s  ob- 
je t i vos .  

Bajo  estas  consideraciones,  el  Programa Nacional de Desarro1l.o  Rural - 
In tegra l ,  se  sustenta en cuatro 1 ineamientos  estratégicos: 

1.- La 'd i spon ib i l i dad  y acceso a los  b ienes y servic ios  básicos  para - 
e l   b i enes ta r   soc ia l  como son: 
1.1. Alimentación y d i s t r i buc ión  de  consumo. 
1.2. Salud. 
1.3. Educación. 
1.4. Vivienda y serv ic ios.  

2.- La  Reforma Agraria. 
2.1. Reparto  Agrario. 
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2.2. Regularización  de  la  tenencia  de  la  tierra. 

2.3. Organización  agraria. 

3.1. Dinámica  del  proceso. 

3.- La reactividad  productiva  de  las  actividades  rurales. 

3.1. l. Términos  de  intercambio. 
3.1.2. Integración  productiva. 

3.1.3. Formación  de  capital. 

3.2. Elementos  del  proceso. 

3.2.1. Productores. 
3.2.2. Actividades y productos. 

3.2.3. Agrícola. 

3.2.4. Pecuaria. 

3.2.5. Forestal. 

3.2.6. Acuacultura y pesca  riberefia. 

3.2.7. Comercial  ización. 

3.2.8. Agroindustrial. 

3.2.9. Recursos  naturales y ecologia. 

3.3.1. Gasto  públ  ico. 
3.3.2. Precios  de  garantía. 

3.3.3. Crédito y seguro. 

3.3.4. Subsidios. 

3.3.5. Fertilizantes y plaguicidas. 

3.3.6. Semillas. 

3.3.7. Máquinas y equipos. 

3.3.8. Capacitación,  Asistencia  Técnica y Desarrollo  Tecnoló- 

3.3.9. Riesgo  compartido. 

3.3.10. Infraestructura. 
3.3.11. Relaciones  Internacionales. 

3.3. Instrumentos. 

gi co . 

3.4. Operación  Institucional 
4.- Participación  de  la  población. 

4.1. Organizaci6n  de  la  población  para  el  Desarrollo  Rural. 
4.2. Articulación  Estado-Campesino. 
4.3. Empleo  e  ingreso. 
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Por o t ro   lado ,   e l   c rec imien to  en el   Desarrol lo  Rural   está  int imamente 
l igado a l  sistema económico  en general,  por l o  que actualmente l a   c r i -  
s i s  y e l  proceso  inf lacionario  ejerce  fuertes  presiones  en  el   bajo po- 
der   adqu is i t i vo  de los   ingresos  de l a  poblac ión  tanto urbana como ru- 
r a l  y se r e f l e j a  en mayores demandas  de remuneraciones y precios de g& 
r a n t í a ,   l o  que  hace necesario l a  acción  conjunta  en  di ferentes  renglo- 
nes que permita una es tab i l idad  económica y de ingresos  para que estos 
puedan tener  mayor poder   adquis i t ivo y as í   l os  campesinos realmente - 
tengan una mejor manera de v i v i r .  

Se ha e leg ido  para  estudiar  l a  operación y ejecución  del   Desarrol lo Ru L 

r a l  en  México a l o s   D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural que son formas i n s t i  
tucionales  propias de l a  Secretaría de Agr icu l tu ra  y Recursos  Hidráuli- 
cos, en especial  se anal izará,   e l   Centro de  Apoyo  de Ixtapaluca  del  - 
D i s t r i t o  de Desarrol lo  Rural  de Texcoco, dentro de su  contexto  social  
e i ns t i t uc iona l   pa ra   l o   cua l   se  ha v is to   conven ien te   ana l i za r   la   p ro -  
p ia   Secre ta r ía  en su  forma o f i c i a l  de Organización, dada p o r   l o s   s i -  
guientes  niveles de estudio. 
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ANALISIS  GENERAL  DE LA SECRETARIA 
DE  AGRICULTURA Y RECURSOS  HIDRAULICOS 



2.5. Antecedentes 

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos , se  crea en el aiio 
de 1977, con 1 a fusión de la  Secretaria de Agricultura y Ganadería y - 
de Recursos  Hidrául icos. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos,  estaba  constituida a nivel fori 
neo por 36 gerencias  generales y se regían en un patrón de Organización 
y apoyo administrativo y se  estructuraba de  conformidad  con los reque- 
rimientos de la construcción de obras y operación de los  Sistemas de - 
Riego. 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería, estaba organizada en forma - 
subsectorial  representativa de la especialización de las funciones - 
agricolas, pecuarias y forestales. En el  nivel foráneo de esta  Secreta 
ria, existían 32 agencias  generales,  las  cuales  reflejaban a las Dire2 
ciones Generales a nivel  Central. 

En ambas Secretarias, el concepto de descentralización se manifiesta - 
como una delegación simple de facultades de las  direcciones generales 
centrales. Cada Dirección General dictaba sus  órdenes en materia opera 
tiva,  lejos del lugar donde se  desarrollaban los programas y con  base 
y decisiones que carecían, en gran parte de los casos, de la  eficiente, 
oportuna y confiable información. 

La fusión de  ambas ex-Secretarías,  requirió de l a  modificación de sus 
estructuras  foráneas, para unificar  el mando y los programas  del sec- 
tor en 1 as entidades federativas. En el curso del aRo 1977 , se difunde 
el modelo  de organización de las  representaciones  generales, destacán- 
dose las necesidades de lograr la desconcentración de 1 as operaciones 
de l a  secretarfa, hacia las  representaciones y delegar funciones esen- 
cfales a los representantes  generales. Bajo este contexto se  instituyó 
a las unidades centrales de l a  dependencia, para lograr que aplicaran 
su accionar al modelo  de organización y funcionamiento para las repre- 
sentaciones  generales de l a  SpiRH. 
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Este  primer modelo, es t ruc tu ra  a las  representaciones  generales,  hasta 
e l   n i v e l  de j e fa tu ras  de propaganda, en donde se  def inen a éstas  las - 
funciones de competencia de cada sub-sector.  La  idea  central de esta - 
concepción  era l a  de p o s i b i l   i t a r  que l as   j e fa tu ras  de programas, d e t e r  
minaran  partiendo de las   carac te r ís t i cas  y necesidades de su  Bmbito - 
geográfico,  las  subjefaturas de subprogramas,  que fueron  indispensa" 
bles  para  los  t rabajos  especial izados.  Sin embargo, a l  establecerse - 
formalmente e l  modelo de organización, comienzan a mani festarse  problg 
mas  de índo lo   ju r íd ico ,   o rgan iza t i vos  y presupuestales. 

Por lo que s e   r e f i e r e  a l o s   D i s t r i t o s  de Riego y de Temporal, estos - 
fueron  or ientados a sa t i s face r  l a s  demandas  de un modelo de desar ro l lo  
que atendió  preferentemente a 1 as zonas agro-ecológicas y estratos so- 
c i  a l  es mSs favorecidos. 

E s t e   t i p o  de problemas que surgieron a r a í z  de l a  implantación  del   nug 
vo  modelo de organización y l a s  nuevas responsabilidades  asignadas a - 
l a  Secretaría,  en e l  Programa de Desarrol lo  Rural   Integral  , han  hecho 
imperat iva l a   r e d e f i n i c i d n   d e l  modelo de organizacien de sus unidades 
desconcentradas,  así l a  creación de l o s  Centros de  Apoyo a l   Desarro l lo  
Rural,  con l o   c u a l  se  pretende  acercar los serv ic ios  de l a  Secretar ia 
a los  productores y comunidades rura les.   Esta  redef in ic ión  de l  modelo 
de organización,  se  anal  izará  posteriormente. 

2 .6 .  Descentral ización y Desconcentración  Administrativa. 

De acuerdo a l a   p o l   i t i c a  de Desarro l lo   Rura l   In tegra l  , que se v i ó  en - 
e l   c a p i t u l o   a n t e r i o r ,  señalada  en el   Plan  Nacional de Desarrol lo 1983- 
1984, l a  Secretaría de Agr icu l tu ra  y Recursos H id r iu l i cos ,   e laboró  un 
programa s e c t o r i a l  de descentra l   izac i6n y desconcentrac ih  admin is t ra-  
t iva,   ap l   icado a las  delegaciones  estatales a través de su  reestructu- 
ración  orgánica,  funcional y ocupacional,  en  base a l  "Decreto de des- 
cen t ra l i zac ión  de l a  administración pübl i ca  federa l " ,  pub1 icado en e l  
D i a r i o   O f i c i a l  de l a  Federación, e l  18 de j u n i o  de 1984, se  consideró 
conveniente en su.n ive1 de desconcentrado, u n i f i c a r   l o s   c r i t e r i o s  de - 
r eg iona l   i zac ión   d i s t r i t a l  que éstas  tenran  hasta  entonces, tomando como 
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base l o s   D i s t r i t o s  de r iego  y de temporal, dando or igen a los  actuales 
D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural. 

En apego a l os   ob je t i vos  y metas es tab lec idas   por   e l  Programa Nacional 
de Desarro l lo   Rura l   In tegra l  (PRONADRI 1985-1988) , se  ha 1 levado a ca- 
bo l a   r ees t ruc tu rac idn  de las  Delegaciones  Estatales en  sus áreas cen- 
t r a l e s  y 

Primera: 

Segunda : 

Tercera : 

desconcentradas, bajo  un  programa integrado  por  tres  etapas: 

Reestructuración de l a  organización de las  delegaciones a su 
n ive l   cen t ra l   par t iendo desde e l   Secretar io .  
Reestructuración de l a  organización  del programa h id ráu l i co  - 
de l a  residencia de i n f r a e s t r u c t u r a   r u r a l  de l a s  Delegaciones 
Estatales, en l a  República Mexicana. 
Reestructuración de l a  organización en su n i v e l   D i s t r i t a l .  - 
Creación de Centros de  Apoyo a l   Desar ro l lo  Rural .  

Es necesario  hacer  notar, que dentro de fa   rees t ruc tu rac ión  de l a   t e r -  
cera  etapa,  se  crea como dependencia d i r e c t a  de l o s   D i s t r i t o s ,   l o s  Cen d 
t r o s  de  Apoyo a l   Desarro l lo   Rura l  , que son l o s  encargados de proporc io  
nar   todos   los   serv ic ios  que proporciona l a  Secretaría,  directamente a 
1 os productores y comunidades r u r a l  es. 

Para efectos de nuest ro  anál   is is ,   estas  t res  e tapas,  son  contempladas 
en e l  organigrama  general de l a  SARH, que de manera resumida  serán  ana 
1 izadas  posteriormente,  por medio de n ive les  de anál i s i s .  

Antes de dar  comienzo  con e l   a n á l i s i s ,  debemos de ja r   c l a ro  que e l  orga . -  

nigrama  general de l a  SAW se d i v i de  en t res  e tapas  pr inc ipa les que ya 
vimos  con anter ior idad.  En base a es to ,   nues t ro   es tud io   c las i f i ca  es- 
tas  etapas, como n ive les  de aná l i s i s ,  denotando a  cada n i v e l ,  como or-  
ganigrama un i t a r i o ,  es dec i r ,  se l e  da una numeración  secuencia1 a ca- 
da n i ve l .  

Para  que  se l og re  un mejor aná1 i s i s ,  de cada etapa,  se  procederá a re- 
sumir de manera detal lada,  los  aspectos más importantes de l os   n i ve les  
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superiores (Central, Delegacional y Distri tal) ,  dentro de los cuales - 
se destacan los objetivos, que  debe ejecutar cada sector. 

Esto nos perrni t i rá  darle mayor atención a nuestro punto de trabajo que 
son los Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural ., Por su parte este - 
nivel , es parte integral de la  tercera etapa y para l a  ejecución de sus 
actividades, presenta los objetivos y funciones que  son asignados por - 
el Manual de Organización Institucional de la  SARH, viendo  con esto - 
que para los centros,  se delegan una diversidad de funciones. De acuer _- 
do a esta diversidad de funciones,  se procedió a seleccionar y resumir 
las funciones más importantes que  debe ejecutar  este  nivel, dejando - 
los  objetivos  principales como  marco central. 

PRIMER NIVEL 
ORGAN I GRAMA 1 

Unidades Administrativas que integran el nivel central de la SARH. 

Ubicándonos  en el organigrama # 1 ,  nos  podemos dar cuenta, que  su es- 
tructura se  integra principalmente de forma vertical con algunas rami- 
ficaciones  horizontales; en base a esto,  se procedi6 a ordenar a cada 
uno de 1 os organigramas de acuerdo a sus etapas de trabajo , en  ni vel es 
de aná1 is is .  De esta forma el  análisis se realiza, desde el  sector más 
a l t o  hasta el  tercer y úl timo nivel. 

Basándonos concretamente en el  Artículo # 1 .del Reglamento Interior de 
l a  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (del Diario Oficial 
de l a  Federac'idn No. 27 con fecha de viernes 7 de junio  de 1985), como 
Dependencia  del  Poder Ejecutivo;  tiene a su  cargo el despacho  de los - 
asuntos que expresamente  encomiendan l a  Ley Orgánica de la  Administra- 
ción Pública Federal, asi  como otras  leyes, reglamentos, decretos, - 
acuerdos y órdenes  del Presidente de 1 a Repúbl ica. 

l. SECRETARIO 
Según el  articulo 4 del  Reglamento Interior de l a  SAW, l a  representa- 
ción,  el  trámite y l a  resolución de los asuntos de competencia de la - 
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Secretaría,   corresponden  or iginalmente  al   Secretar io,   quien  para l a  me_ 
j o r   d i s t r i b u c i ó n  y desarrol lo  del  trabajo,  podrá  delegar sus facul ta--  
des salvo 1 as no delegables a servidores  públ  icos suba1 ternos,   s in  peK 
d e r   p o r   e l l o  l a  facu l tad  de s u   e j e r c i c i o   d i r e c t o  cuando l o  juzgue  nece 
sario,  mediante  acuerdos que deberán ser  publ icados en e l   D i a r i o  O f i -  
c i a l  de l a  Federacibn. 

E l  a r t í c u l o  5 del mismo reglamento,  plantea que e l   Secre ta r io   e je rcerá  
1 as siguientes  atr ibuciones. 

F i j a r  y d i r i g i r   l a   p o l   í t i c a  de desar ro l lo  y regulación  del  sector  en - 
los  términos de l a  Legis lac ión  ap l icable y de conformidad  con l a s   p o l í  - 
t i cas ,   ob je t i vos  y propósitos  del  Plan  Nacional de Desarrol lo y a l a s  
expresamente  determinadas  por e l   Pres idente de l a  República. 

1.2. DIRECCION GENERAL JURIDICA 

Su ob je t i vo   p r inc ipa l   cons is te  en: asesorar  jurídicamente a los   func io  - 
narios y unidades  administrativas de l a  Secretar ia,   en  las  consultas - 
que p o r   e s c r i t o   l e  sean formuladas,  orientándoles  para que ajusten sus 
actuaciones y funciones  administrat ivas a su derecho. 

Copi lar  y r e g i s t r a r  l a s  leyes,  reglamentos,  acuerdos,  circulares y de- 
más disposiciones de l a  observancia  general,  así como l a  jur ispruden- 
c ia   es tab lec ida   por   los   t r ibuna les  en los   ju ic ios   re lac ionados  con asuE 
tos de competencia de l a   S e c r e t a r i a  y f i j a r ,   s i s t e m a t i z a r  y d i f u n d i r  - 
c r i t e r i o s  de in te rp re tac ión  y de ap l i cac ión  de ta les  d isposic iones  ju-  
r íd icas .  

1.2.1. DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 

Es ta   d i recc ión   t iene  como ob je t i vo   p r i nc ipa l   e j ecu ta r  y d i r i g i r   l a  PO- 

l í t i c a  de comunicación  social y de relaciones  públ icas de l a  Secreta- 
r í a ,  que determine e l   t i t u l a r  de l a  misma y de conformidad con l a s   d i 2  
pos ic iones  jur ld tcas de l a  materia. 
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1.3. CONTRALORIA  INTERNA 

El  objetivo  principal  consiste en observar y v i g i l a r  que se cumplan - 
l a s  normas de control y f iscal ización que emita la  Secretar ía de l a  - 
Contraloria General de l a  Federación y apoyar a ésta en l a  instrumenta - 
ción de l a s  normas complementarias en materia de control. 

Siguiendo con la  trayectoria  vertical del  organigrama 1 y bajo el man- 
do del Secretario, encontramos a l  mismo nivel  horizontal  tres  subsecrg 
tarias;  éstas a su vez cuentan con sus respectivas  direcciones genera- 
le s ,  como se ve indicado en el  organigrama mencionado. 

2. l. Subsecretaría de P1 aneación . 

2.1.1. Pol í t ica  y evaluación  sectorial. 
2.1.2. Integración y aná1 is is  presupuesta1 y sectorial. 
2.1.3. Estudios,  información y estadística  sectorial. 
2.1.4. Asuntos  internacionales. 

2.2. Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Agropecuario y Forestal. 

2.2.1. Pol ít ica y desarrollo  agropecuario y forestal. 
2.2.2. Normatividad  agrícola. 
2.2.3. Normatividad  pecuaria. 
2.2.4. Normatividad forestal. 

Como producto de esta  subsecretaría,  se encuentra  directamente relacio - 
nado el   Inst ituto Nacional de Investigaciones  Forestales y Agropecua- 
r i a s ,  para l a s  delegaciones de lo s  Estados. 

2.3. Subsecretaría de Infraestructura  Hidrdul  ica. 

2.3.1. Administración y control de sistemas  hidrológicos, 
2.3.2. I r r igaci6n y drenaje. 
2.3.3. Captaciones y condiciones de agua. 
2.3.4. Seguimiento y control de obyas hldr8ulicas. 
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Otra de las  instituciones  que se encuentra  relacionada  directamente - 
con esta  subsecretaria  y  especificamente para el estudio de  la infraes 
tructura  hidráulica,  es el Instituto  Mexicano de Tecnología de  Agua y 
la Comisión de Aguas del  Val 1 e de Mexico  y Lago  de  Texcoco. 

Los objetivos  asignados  a  estas  subsecretarias son: establecer de acuer 
do a  su  competencia las normas,  políticas,  criterios,  sistemas  y  procg 
dimientos de caricter  técnico,  que  deban  regir en  las untdades adminif 
trativas de  la Secretaria  que se hubieran  adscrito,  asimismo  dirigir  y 
organizar el funcionamiento de estas  unidades a ellos  adscritas, de - 
acuerdo con  los requerimientos  técnicos de  la función y proponer la re 
organización,  fusión o desaparici6n de  las mismas  según  sea el caso, - 
conforme  a las disposiciones  aplicables a los lineamientos que determi- 
nen este  reglamento  y el propio secretario. 

Continuando con el orden horizontal del organigrama 1, posterior  a la 
subsecretaría, se encuentra la Oficialia  Mayor con sus  respectivas di- 
recci ones general  es. 

2.4. Oficial í a  Mayor. 

2.4.1. Organización  e informática. 
2.4.2. Administracih de  personal. 
2.4.3. Administración de recursos  financieros. 
2.4.4. Administracih de recursos materiales. 

Segün el artfculo # 7 del reglamento  interior de  la SARH, los objeti- 
vos que  corresponden  a la Oficfalia  Mayor  son los siguientes: 

Establecer con  la aprobación del Secretario, las politicas  y normas p& 
ra la administracih de recursos  financieros  y  materiales de  la Secre- 
taría  de  acuerdo  a los programas y objetivos,  así como expedir los nom 
bramientos de los  servicios.  püblicos de la Secretaría,  autorizar  los - 
movimientos del personal y resolver  sobre  los  casos de terminación de 
los  efectos de nombramiento,  desarrollar los sistemas de estímulos y - 
recompensas  que  determine la ley y las condiciones  generales de trabajo 



46 

y em i t i r   l os   l i neamien tos   r e l a t i vos  a la   ap l i cac ión ,   mod i f i cac ión  y re 
vocación de l a s  sanciones  administrativas a que se haga acreedor e l  - 
personal de l a  propia  Secretaría. 

Poster ior  a l a   O f i c i a l í a  Mayor se  encuentran dos coordinaciones genera - 
l e s  que son: 

2.5. Coo rd inac ih  General de Delegaciones. 

2.5.1. Control   operat ivo  norte.  
2.5.2. Control   operat ivo  sur.  

Esta  coordinación  se  conecta  directamente con l a s  Delegaciones de l o s  
Estados y que a su vez  forma par te  de l  segundo organigrama que anal iza 
remos posteriormente. 

- 

2.6. Coordinación  General de Serv ic ios de Apoyo a l a  Produccidn. 

2.6.1. Normatividad y contro l   paraestata l .  
2.6.2. Desarro l lo   agro indust r ia l .  
2.6.3. Organización de productores y desar ro l lo  de l a  comunidad 

r u r a l  . 
2.6.4. In f raes t ruc tu ra   ru ra l .  

Basándose  en e l   a r t i c u l o  # 9 del   reg lamento  in ter ior  de l a  SARH, los - 
objet ivos  pr incipales  para  estas  coordinaciones  generales son: 

Coordinar  las  labores encomendadas a su cargo y establecer   los mecanif 
mos de in tegrac ión e i n te r re lac ión  que proporcionen a n i ve l   i n te rno  y 

externo,   e l   ópt imo  desarro l lo  de 1 as responsabil  idades que son compe- 
tenc ia  de l a Secretaria,  as1 como e l  de coordinar l a  formulación  del  - 
anteproyecto  del  programa-presupuesto de l a s  unidades  administrativas 
de l a  Secretaría,  en e l   e j e r c i c i o  de las  a t r ibuc iones,  como por   o t ras 
dependencias de acuerdo  con las  po17t icas  establec idas a este  respecto 
adecuar l a s  normas técn icas ,   po l í t i cas  y programas operat ivos de l o s  -I 

subsectores y establecer  en  base a e l lo   las  correspondientes,   para su 
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debida  instrumentación  en  las  unidades  administrativas  de  su  adscrip- 

ción y en  las  unidades  bajo su coordinacibn. 

Siguiiendo con  el  orden  del  organigrama kr 1, y ubicándonos  en  el  sector 
de la Coordinación  General  de  Delegaciones,  nos  podemos  dar  cuenta  que 
esta  coordinación  nos  conecta  directamente  con  las  Delegaciones Estata 

les,  que se ubica en el segundo  nivel  de  anslisis y especificamente  en 
el segundo  organigrama  que se analiza  a  continuación. 



7 I I I 
.r 

.1 
SUISECRElARIA OE 

CLANEACIOY '9 0fICIAl.IA MAYOR 
* AGROPECUARIO Y FORESTAL 

MSARROLLO I FONENlO 

I C0OHDlMACK)N GENLRAL 
Dt: DfLEGACIUWES I 

P M I I I C A  I DLSARYMLO 
A6YWtCUUIO I PORESIAL 

1 

-" . -  ""I 

INVlSIlLACIOhLS ~ONLSIALtS 
lhPlllUlO hUIOI(AL Ut. 

V A61WtCUARIAS 

I 



il 

49 

SEGUNDO NIVEL 
ORGAN I GRAMA 2 

Unidades Administrat ivas que in tegran  las  Delegaciones  de la SARH, en - 
1 os Estados de 1 a Repúbl i c a  Mex 

Las delegaciones de los  estados 
vidad  tgcnica  especial   izada en 

y 1 as d i   rec t r i ces   g loba les ,   por  

cana. 

de l a  Repirbl ica,  recibirán 
as  unidades  administrativas 

conducto de l a  coordinación 
delegaciones que se anal izó en e l   p r imer  organigrama. En es 

a normati- 
centrales 
general de 
e marco, - 

las  unidades  administrat ivas  centrales  (v istas  anter iormente)  ejercen 
autor idad  funcional a las  d i rect r ices  g lobales,   por   de legación  d i recta 
del C. Secretar io  del  ramo, l a   a u t o r i d a d   l i n e a l  de las  delegaciones. 

Bajo  esta  consideración,  las  delegaciones  adquieren una nueva dimensión 
en su organización y funcionamiento y se  convierten en e l   inst rumento - 
para  desconcentrar  facultades,  funciones y recursos,  hacia  las  áreas - 
de operación y para  correlacionar y hacer  congruentes  los  esfuerzos de 
los  gobiernos  federales,  estatales y municipales, con e l  de l o s  produc 
t o m s  y de l a s  comunidades rura les.  

- 

E l  reglamento i n t e r i o r  de l a  SARH, en  su  ar t ícu lo  # 47,  conf ie re   las  - . 

siguientes  atr ibuciones a l a  Delegación  Estatal : 

Corresponde a l a  Delegación  Estatal , t r a m i t a r  y atender  conforme a l a  
normativ idad  establecida,  todos  los  asuntos  relacionados  con  el  fomen- 
t o  y desarro l lo   agropecuar io ,   foresta l ,   .h idrául ico y agro indust r ia l ,  - 
a s i  como de resolver  todos  los  asuntos que competan a l a  SARH y en l o s  
casos de duda, en l a  ap l i cac ión  de l a   l e g i s l a c i ó n  o en aquel los que no 
estén  sujetos a normas generales,  someterlos a l  acuerdo de l as   au to r i -  
dades que l e  competa, por  conducto de l a  Coordinación  General de Dele- 
gaciones s i n   p r e j u i c i o  de adoptar   las medidas de urgencia que se requ ig  
ran. 

Apl i c a r  y adecuar  en  su  caso, las  po l   i t icas,   procedimientos y metodolo 
gias  establecidas,  para l a  programación,  ejecución  central y evaluación 
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de l o s  programas específ icos y las  act iv idades  operat ivas y admin is t ra  
t i v a s  de las  delegaciones. 

En e l  organigrama 2, nos podemos dar  cuenta que su  est ructura contempla 
dos secciones , 1 as cual es se  encuentran  divididas  por 1 a r e l a c i ó n   d i  re2 
t a  de l a  delegación  estatal  , con l o s   D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural. 

La primera  sección,  ubicada de lado  izquierdo de nuestro  organigrama - 
comprende una se r i e  de programas, que actiian  conforme a l a  normativ idad 
establecida por los  status  superiores.  Estos programas t ienen como fun- 

c ión   p r inc ipa l  , atender  todos los asuntos  relacionados con l a  planeación, 
fomento, desarro l lo   agropecuar io ,   foresta l  , h id ráu l i co  y agro indust r ia l  , 
a s í  como d a r  serv ic ios  especia l izados que apoyen a sus respect ivas sub - 
delegaciones. 

, 

La segunda sección,  ubicada de 1 ado derecho , comprende también  progra- 
mas pero a un n ive l   admin is t ra t i vo ,  acordes a la   normat iv idad   es tab le -  
c i  da por 1 a delegación es ta ta1 * Estos programas incluyen  dentro de su 
plan de t rabajo,   e l   apoyar   especi f i ,camente  a l   sector   product ivo  de l  . - 
campo, mediante  los  t rhmites  administrat ivos que se  requieran, según - 
sea e l  caso. 

Así pues, tomando un n ive l   je rá rqu ico  descendente, e l   s ta tus   cen t ra l  - 
(de legación  estata l )  nos ubica  en una rami f icac ión  hor izonta l  y a su - 
vez es ta   rami f i cac ión  comprende de manera v e r t i c a l  dependencias d i rec-  
tas a cada sector,  de t a l  forma que e l   a n s l i s i s  de estos  sectores nos 
l leve  d i rectamente  a l   estud io de l o s   D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural. 

3. Delegación  Estatal. 

Su objet ivo  consis te en o r g a n i z a r ,   d i r i g i r  y contro lar   las  acc iones - 
competentes de l a  Secretaría en e l   n i v e l   e s t a t a l  , a s í  como de coordinar 
actividades  relacionadas  con l a   p l a n e a c i h ,  programación,  ejecución, - 
contro l  y evaluaci6n de l o s  programas y proyectos  agropecuarios,  fores - 
ta les ,   h id ráu l   i cos  y agroindustr fales , así   corn  todas  aquel   las  act iv i  

I 

dades que incrementen l a  producción y e l   n i v e l  de v ida de las  cornunidi  
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des rura les,  de conformidad con l os   ob je t i vos  , estrateg ias y pr io r ida-  
des del  Plan  Nacional de Desarrol lo.  

3.1. Unidad  Jurídica. 

Su objet ivo  consis te en  proporcionar a l a  Delegación  Estatal , l a  aseso - 
r i a  que ésta  requiera  en  materia de in terpretac ión,   ap l icac ión y d i f u -  

s ión de las   d ispos ic iones  juridico-administrativas del   sector  y atender 
y resolver  los asuntos de carác te r   ju r íd ico .  

3.2. Unidad de Comunicación Social .  

Su objet ivo  consis te en d i f u n d i r  en e l  ámbito de l a  delegación, a t r a -  
vés de los diversos medios de comunicación r e l a t i v a  a las  acciones  téc - 
nicas y sociocu. l turales que desa r ro l l a   l a   Sec re ta r i a .  

3.3. Contra lor ia   In terna.  

Su objet ivo  consis te en a p l i c a r   l a   n o r m a t i v i d a d   e s t a b l e c i d a   p o r   l a  con - 
t r a l o r i a   i n t e r n a  de l a  SARH, en l o   r e l a t i v o  a l a  implantac ión  de l   s is-  
tema integrado de con t ro l  y a l a  atención de quejas y denuncias de l o s  
usuarios y personal de l a  Delegación, con e l  f i n  de modernizar y o p t i -  
m iza r   e l  manejo y aprovechamiento de los  recursos y de promover l a   e f i  - 
c ienc ia ,   e f i cac ia  y honestidad  del  personal y de l os   se rv i c i os  que p rez  
t a  l a  delegación  estatal .  

Continuando  con l a   t r a y e c t o r i a   j e r á r q u i c a  de nuestro  organigrama, a con 
t inuación se  analizan y descr iben  los  ob jet ivos  pr inc ipa les de l a s  s i -  
guientes  subdelegaciones: 

4.1. Subdelegación de planeación. 

I 

4.1.1. Programación y evaluación. 
4.1.2. In tegrac ión y control   presupuestal .  
4.1.3. Estudios de meteorología y estadís t ica.  



Esta subdelegación, tiene como objetivo  principal, coordinar y supervi 
sar en el ámbi t o  de 1 a delegación , los sistemas de programación, pres! 
puesto de estudios de Desarrollo Rural y de información y estadistica 
del sector agropecuario, forestal  e  hidráulico,  asi como la operación 
de la red  del sistema meteoro16gico en el estado. 

- 

4.2. Subdelegación de  fomento y desarrollo. 

4.2.1. Coordinación de sanidad. 

El objetivo de esta subdelegación consiste en programar, controlar, eva 
luar y dar seguimiento a la   e jecucih de los programas, agropecuarios y 
forestales,  así como  de servicios  técnicos  especializados y de sanidad 
vegetal, animal y forestal, fomentando y desarrollando el uso y aprove- 
chamiento de los recursos técnicos, agropecuarios y forestales. 

- 

4.2.2. Programa agrícola. 

4.2.2.1.  Normatividad agrícola. 
4.2.2.2.  Servicios  agríco.las  especializados. 
4.2.2.3.  Sanidad vegetal. 

Este :programa tiene como objetivo: supervisar la elaboración de los pro 
gramas  en materia agricola de  conformidad  con las pol íticas y normas e s  
tablecidas para el  desarrollo y fomento de la actividad en el estado. 

4.2.3. Programa ganadero. 

4.2.3.1. Normatividad ganadera. 
4.2.3.2.  Servicios ganaderos especial izados. 
4.2.3.3. Sanidad  animal. 
4.2.3.4.  Centros pecuarios. 

Este programa tiene como objetivo: supervisar la elaboración de los pro 
gramas  en materia pecuaria de conformidad  con las  políticas y normas e s  
tablecidas para el  desarrollo y fomento  de la actividad pecuaria del es- 
tado. 
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4.2.4. Programa fo res ta l  . 

4.2.4.1. Normativ idad  forestal .  
4.2.4.2. Servic ios  forestales  especial   izados. 
4.2.4.3. Sanidad y protecc ión  foresta l .  

Este programa t i e n e  como objet ivo:   coord inar  y v i g i l a r  l a  elaboración 
en mater ia   foresta l   para  preveni r ,   cont ro lar  y errad icar   las  p lagas y 

enfermedades que afecten l a   a g r i c u l t u r a ,   l a   p o b l a c i ó n  animal y l a s  ex- 
tensiones  forestales en e l  ámbito de l a  delegación. 

4.2.5. Programa de innovación  tecnológica. 

Este programa t i ene  como objetivo,  fomentar  el  aprovechamiento de l o s  
recursos  naturales,  así como e l  incremento de l a  producción agropecua- 
r i a  y forestal ,   mediante l a  promoción y pa r t i c i pac ión  en l a  transferen- 
c i a  y val   idación de nuevas tecnologías. 

4.3. Coordinación de D i s t r i t o s .  

La coordinación de los D i s t r i t o s   t i e n e  como objet ivo  pr inc ipa l :   apoyar  
a l o s   j e f e s  de D i s t r i t o s  en l a  solución  oportuna de sus  problemas  tan- 
to   técn icos  como administrat ivos. 

4.4. Subdelegación de in f raest ructura  h idrául   ica.  

4.4.1. Unidades de con t ro l  y seguimiento de obras. 
4.4.2. Residencia  general de administración y con t ro l  de sistemas 

hidrológicos. 

Esta  subdelegación  t iene como ob je t i vos :   regu la r   e l  uso,  aprovechamien 
to y explotación  racional de l a s  aguas nacionales,  ubicadas en l a  juris 
dicc ión de l a  delegación  mediante l a  d e f i n i c i ó n  de acciones  orientadas 
a l   estud io,   const rucc ih,   operac i6n y conservacidn de obras  h idrául i ”  
cas, conforme l o   e s t a b l e c e   l a  Ley Federal de  Aguas y demás ordenamien- 
t o s  en 1 a materia. 
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4.5. Subdelegación de Serv ic ios de  Apoyo a l a  Producción. 

Su ob je t i vo   p r inc ipa l   cons is te  en:  fomentar e l   d e s a r r o l l o  de l a  comuni - 
dad r u r a l  , mediante l a  promocidn de serv ic ios,   const rucc ión de obras y 

apoyo en l a  organización de productores  para e l   es tab lec imien to  de agro  
indus t r ias  y comercial ización de los  productos  agropecuarios y f o r e s t 5  
1 es. 

4.5.1. Programa de Organización de Productores. 

4.5.1.1. Organ izacíón económi ca. 
4.5.1.2. Dictamen y Servic ios  para l a  Producción. 
4.5.1.3. Organización  para l a  Comercial ización. 

Este  programa t i ene  como objet ivo:  fomentar l a  organizac ión  soc ia l  y - 
económica, as í  como l a  capaci taci6n de productores y comunidades rura-  
les.  

4.5.2. Programa de Desarro l lo   Agro indust r ia l .  

4.5.2.1. Estudios y proyectos  agroindustr ia les. 
4.5.2.2. As is tenc ia  técnica y capaci tac ión  agro indust r ia l .  

Este programa t i ene  como objet ivo:  coordinar  las  acciones  para l a  pro- 
moción y fomento de agro indust r ias,   así  como proporcionar l a  Asistencia 
Técnica a empresas establecidas. 

4.5.3. Residencia  General de In f raest ructura  Rura l .  

Esta  residencia  t iene  corn-  objet ivo  central :   Proyectar y cons t ru i r   l as  
obras  para  conservar,  proteger y recuperar  los  recursos;  suelo y agua; 
las   in f raes t ruc tu ras  de apoyo a l a   a g r i c u l t u r a  , ganaderia,   forestal  y 
comunidades rura les,   ed i f icac iones y remodelaciones que se hayan de te r  
minado e fec tuar  en las   ins ta lac iones  de l a  delegación. 

4.6. Subdelegación  administrativa. 
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4.6.1. UCADE. 
4.6.2. Centro  de  cómputo. 

4.6.3. Administración  de  personal. 

4.6.4. Administración  de  recursos  financieros. 

4.6.5. Administración  de  recursos  materiales. 

Esta  subdelegación  tiene  como  objetivo  principal:  propiciar el  mejor - 
aprovechamiento  de 1 os recursos  humanos,  material  es  y  financieros  de - 
conformidad  con  la  normatividad  de  la  Oficialia  Mayor. 
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TERCER NIVEL 
ORGAN I GRAMA 3 

Unidades Administrativas que integran los  Distritos de Desarrollo Ru- 
ral de 1 a SARH. Caso  Texcoco . 
Dentro del  marco conceptual a l  que  nos referimos y basándonos concreta 
mente  en el organigrama general de l a  SARH, los  Distritos de Desarrollo 
Rural, son los encargados directos de proporcionar los  beneficios que - 
otorga l a  SARH, en cada uno de los Estados de l a  República. Estos Dis- 
t r i tos ,  dentro de los organismos  que los componen y para 1 a ejecución - 
de sus actividades  se rigen sobre diversos objetivos acordes a los pla 
nes  de  cada sector. El sector y sus respectivos  objetivos  se describen 
y anal izan a continuación: 

6. Distrito de Desarrollo Rural. 

El  Distrito de Desarrollo Rural tiene como objetivo  principal:  el impul - 
sar  el Desarrollo Rural a través de l a  organización y capacitación de - 
productores; de l a  divulgación y asistencia  técnica;  la conservación y 
el mejoramiento de l a  infraestructura;  el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales y 1 a promoción  de desarrollo  social , coordinan- 
do acciones con productores, dependencias y entidades involucradas con 
el propósito de incrementar la  productividad y mejorar las actividades 
socioeconómicas del Distrito. 

Para que estos  objetivos  se  lleven a cabo, se cuenta con una jefatura 
de Distrito, l a  cual  dentro de las funciones que  desempeña se encarga 
de coordinar las actividades agropecuarias y forestales en el ámbito - 
del Distrito. 

6. l. Sub jefatura de Programación. 

La ubicación en l a  estructura del organigrama y de acuerdo a l a  posi- 
ción y a las  relaciones que guarda con los demás sectores,  esta  subje- 
fatura tiene como objetivo: 

I 



Coordinar l a  operación de l os   s i s temas   d i s t r i t a l es  de programación, p r g  
supuestación,  control y evaluación de información y es tad ís t i ca ,   as í  cg 
mo rea l i za r   l os   es tud ios  socioeconómicos que sustentan  las  acciones  pro 
gramát icas  de l   Dis t r i to ,  de conformidad con l a  normativ idad que se de fL  
na a f i n  de proporcionar a l a  delegación  estatal   toda l a  información re 
querida  en  materia  por l a  toma de decisiones. 

7.1. Subjefatura de fomento y protección  agropecuaria y fo res ta l .  

E l  ob je t i vo   p r i nc ipa l  de esta  subjefatura  consis te en: coordinar,   super 
v isar ,   eva luar  y asesorar l a  prestación de serv ic ios,  l a  dotación de i n  - 
sumos y l a  as is tenc ia  técnica que se br inda a los  productores,  para l a  
protección y l a  preservación de sus recursos y el desar ro l lo  de sus  ac- 
t iv idades de producción,  transformación y comercial ización de los pro- 
ductos de o r igen   agr ico l  a , pecuario y f o res ta l  . 

7.2. Subjefatura de operación. 

De acuerdo a las  re lac iones  labora les,   esta  subjefatura  t iene como ob- 
j e t i vo :   l og ra r   e l   óp t imo  aprovechamiento,  con f ines  product ivos, a l o s  
recursos  hidrdul icos de que dispone e l   D i s t r i t o ,  mediante l a   a p l i c a c i ó n  
de técnicas y sistemas que permitan la   cor rec ta   p laneac ión  de r iego,  - 
operación y conservación de las  obras  h idrául icas.  

7.3. Subjefatura de Conservación y Mantenimiento. 

Es necesario  hacer  notar, que esta  subjefatura no aparece en e l  organi- 
grama general de l a  SAW, y que s i n  embargo, s í  aparece en e l  Manual - 
de Organizac ión  Inst i tuc ional   de l  mismo organismo.  Esto nos  demuestra 
que hasta l a  fecha  se han realizado,  algunos cambios  en su  estructura., 

Esta  subjefatura, como par te  in tegrante de l a   sub je fa tu ra   an te r i o r ,  tie 
ne como objetivo:  conservar,  manejar  las  obras de i n f raes t ruc tu ra  hi-  
drául   ica y no h id ráu l i ca  de apoyo a l a  producción y a l   Desar ro l lo  Ru- 
ra l ,   as í  como de mantener  en  óptimas  condiciones de operación l a  maqui- 
nar ia  y equipo  de l   Dis t r i to .  



59 

7.4. Subjefatura de Organización y Desarrol lo  Rural. 

Esta  subjefatura  t iene como objetivo:  coordinar  normativamente y en  su 
caso e jecutar   las  act iv idades  or ientadas a fomentar y f o r t a l ece r  l a  o r  
ganización de productores y a mejorar 1 as condiciones  sociales,  cul  tu- 
r a l es  y económicas de l a  comunidad r u r a l .  

7.5. Subjefatura de Administración. 

E l  ob je t i vo  de esta  subjefatura  consiste en: admin is t rar   a l   personal  y 
los  recursos  mater ia les y financieros  asignados, de t a l  forma que las  
áreas  operativas  cuenten  oportunamente con todos los recursos necesa- 
r ios   para   e l   desar ro l lo  de l o s  programas sustant ivos a cargo  del D i s -  
t r i t o  de Desarrol l o  Rural. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE INTEGRAN LOS CENTROS DE 
APOYO PARA EL  DESARROLLO  RURAL. CASO TEXCOCO, CENTRO IXTAPALUCA 

Como pa r te   i n teg ra l   de l   t e r ce r   n i ve l  de aná l i s i s ,   los   Cent ros  de  Apoyo 
para el  Desarrol lo  Rural,  forman l a  parte  medular  del  organigrama  gene 
r a l  de 1 a SARH, debido a que es aquí donde se  conecta d i  rectamente l a  
Secretar ía   con  las comunidades rurales. 

8. Centros de  Apoyo a l   Desarro l lo   Rura l ,  

La je fatura  de l   Centro de  Apoyo para e l   Desarro l lo   Rura l   t iene como ob 
j e t i vo   p r i nc ipa l :   conduc i r  y contro lar   las  acc iones de as is tenc ia  téc-  
nica, de organización de promotores y de prestación de s e r v i c i o s   d e s t i  
nados a l  fomento  agropecuario y f o res ta l ,   as í  como  de operar l a   i n f r a -  
es t ruc tu ra   h id ráu l i ca ,  de t a l  forma que coadyuve a evaluar   e l   potenc ia l  
product ivo y e l  grado de desar ro l lo  económico y soc ia l  de los producto - 
res y d e l   D i s t r i t o  en general. 

Su func i6n  pr inc ipa l   co.ns is te en r e a l i z a r  un diagnóst ico de los recur- 
sos que hacen fa1   t a  de acuerdo a las  acciones de los productores,  orgz 



60 

nismos, entidades e instituciones del sector, para formular programas 
agropecuarios  y  forestales  a  desarrollar en el Centro. 

Coordinar la ejecución de las actividades de programación, organiza-- 
ción, capacitacih, divulgacian, asistencia técnica y desarrollo de  la 
comunidad rural, así  como en las áreas destinadas de riego, la genera- 
ción, operación y conservación de  la infraestructura del centro. 

Apoyar a los extensionistas en los trámites administrativos que estos 
requieran, para ejecutar los programas operativos y a  su vez promover 
el desarrollo económico y socia? de la población rural , mediante la - 
participación activa y organizada de las comunidades rurales. 

Y por último, coordina y evalúa el funcionamiento de los promotores y 
extensionistas en función de la eficacia y calidad de  la asistencia - 
técnica que proporcionan, de  la producción y productividad de las áreas 
a su cargo. 

8.1. Subjefatura de Apoyos e Insumos para  la Producción. 

Su objetivo principal consiste en: proporcionar los servicios, insumos 
y apoyos para  la producción agropecuaria  y forestal, a fin de coadyu- 
var a elevar el potencial productivo y el grado de desarrollo económi- 
co y social de los productores del Centro de Desarrollo Rural. 

Sus funciones principales consisten: administrar en las áreas de riego, 
el insumo de agua, así como de planificar los gastos hidráulicos en re- 
lación a los cultivos programados y administrar la maquinaria  e imple- 
mentos  agrícolas y.forestales, los insumos tales como: las semillas, - 
los pesticidas, etc. de los productores, y a  su vez vigilar la utiliza 
ción racional  de  estos. 

Realizar las gestiones  necesarias  ante  otras instituciones, para que - 
se les proporcione a los productores: los créditos, seguros  y  otros - 
servicios  que requieran para sus actividades productivas. 
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8.2 .  Subjefatura de Servicios  Técnicos  para l a  Producción. 

Esta  subjefatura  t iene como ob je t i vo   p r inc ipa l :   p roporc ionar   los   serv i  - 
cios  técnicos  requeridos en e l  ámbito  del  centro, que coadyuven a l a  - 
in tegrac ión de las  organizaciones de productores,  así como para  incre- 
mentar l a  producción,  transformación y comercial  ización  agropecuaria y 

foresta l   así  como mejorar  las  condiciones  socio-económicas de los  mis- 
mos. 

Sus func iones  pr inc ipa les  consis ten en: coordinar y supervisar a l o s  - 
extensionistas de acuerdo a l o s  programas agricolas,  para  su  debida - 
u t i 1   i z a c i d n  y apl   icac ian de paquetes  tecnológicos  actual  izados. 

Coordinar a los  productores en cuanto a l a  prevención y contro l  de p l a  
gas y enfermedades de los   cu l t i vos   bás icos ,   hor t i co las  y f r u t i c o l a s  me - 
diante métodos más ef icaces. 

Asesorar a los  productores,  en  el  manejo y al imentación  del  ganado me- 
diante l a  u t i l i z a c i ó n  de esquilmos  agrícolas y de l a  ro tac ión  adecuada 
de los  pot reros,  con dotaciones  balanceadas de granos y concentrados. 

En base a esto,  elaborar programas de capaci tación y de as is tenc ia t é 2  
n ica  a ganaderos y productores,  para el  mejor  aprovechamiento de los - 
miitodos, técnicas y recursos  geniit icos. 

8.3. Subjefatura de Serv ic ios  para  e l   Desarro l lo   Socia l .  

Su ob je t i vo   p r inc ipa l   cons is te  en: promover l os   se rv i c i os  de Desarrol lo 
Social   en  las comunidades rura les,  a t ravés de l o s  promotores y exten- 
s ion is tas  a f i n  de coadyuvar a e l e v a r   e l   n i v e l  de v ida de l a  f a m i l i a  - 
campesina. 

Su func ión  pr inc ipa l   cons is te  en promover directamente o a t ravés de - 
los   extens ion is tas,  l a  organización y capaci tación de l a s  comunidades 
rurales. Es decir ,  promover  conjuntamente  con l a   j e f a t u r a   d e l   c e n t r o  y 

de l   D i s t r i t o ,  programas de capacitación  relacionadas a l a   a l  imentación, 
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salud,  higiene,  planificación  familiar,  administración  del  gasto,  vi- 

vienda,  servicios  básicos,  autoconstrucción,  alfabetización y en  gene- 

ral de  aquellas  que  eleven  todo  beneficio a la comunidad  rural. 

8.4. Promotor  de  Desarrollo  Rural. 

Su  objetivo  principal  consiste en atender y promover  todos  aquellos  re - 
querimientos  que  competan  al  sector  agropecuario y forestal,  coordinan - 
do  las  actividades  de  asistencia  técnica en el  imbito  de  su  jurisdicción, 

a fin  de  impulsar el desarrollo  de  las  comunidades  rurales. 

Su  función  principal  es  conducir y controlar  el  desempeño  de  las  acti- 

vidades a cargo  de  los  extensionistas, de tal:  forma  que  los  resultados 
que se  obtengan  de  éstas,  se  integren y se  canal  icen  las  demandas  de - 
servicios y de  asistencia  técnica  a  las  autoridades  correspondientes. 

Para  tal  efecto,  se  realizarán  proyectos  especificos  de  tipo  producti- 

vo dentro  de  la  comunidad y que a 1 o 1 argo  de su desarrollo, se  preteE 
da  visitar  periódicamente a dicha  comunidad  para  verificar  los  avances 
o deterioro  de  las  actividades  de  los  programas. Por último  se  informa 

periódicamente  al  jefe  de  centro  sobre  los  avances  de  los  programas en 

comendados. 

8.5. Extensionistas. 

Los principales  objetivos y funciones  para  esta  área  son  los  siguien- 
tes : 

Asumir  la  representación  de 1 a Secretaria  ante  los  productores y comu- 

nidades  rurales,  convirtiéndose  en  el  conducto  Único  de  vinculación  en 

tre  estos y la institución. 
- 

Diagnosticar,  informar y proponer  soluciones  con  base  en  el  crecimien- 
to pleno  de la real idad  social,  económica,  cultural , productiva  y  eco- 
lógica  prevaleciente  en  su  área  de  trabajo. 
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Brindar a los  productores  asistencia  técnica  básica  agrícola,   pecuaria 
y f o res ta l  , as í  como or ientación  para  obtener insumos, apoyos y serv i -  
c ios  para sus act iv idades  product ivas. 

Fomentar l a   o rgan i zac ión  de productores y comunidades en torno a activi- 
dades product ivas , sociales y cu l t u ra les  . 

Ot ras  de las  func iones que desempeñan los  extens ion is tas,   cons is ten en 
promover  nuevas téct l jcas que propic ien mayores rendimientos en l a  pro- 
ducción, a t ravés de p rdc t i cas  de parcelas  demostrativas. Y por último, 
fomentar l a  conservación y aprovechamiento  racional de l a   i n f r a e s t r u c -  
t u r a  y de los  recursos  naturales,  asociados a l a  producción agropecua- 
r i a  y f o res ta l  , todo  esto con l a   f i n a l i d a d  de promover e l   d e s a r r o l l o  - 
en l a s  comunidades rurales. 

HIPOTESIS 

Las h ipó tes is  que se presentan a continuación, son guías  para l a  obser - 
vación que se   r ea l i za   en   e l  campo, teniendo en cuenta que l a   i n v e s t i g a  - 
c ión es de t i p o  fenomenológico  descriptivo. 

1. La causa más f recuente de l a  no  ejecución  exacta  por  parte  del   per- 
sonal  técnico, de l o  programado para  su  posición, son l a s  demandas 
para  los campesinos y los  recursos inadecuados ( o  1 imitados) con - 
que cuentan  para l a  ejecución de su  trabajo. 

2. La causa p r i nc ipa l  de su mal entendimiento en l a s   r e l a c i o n e s   t é c n i - k  
co-campesino, son las  di f icul tades  para  conjugar  las  necesidades - 
del  técnico de Desarrol lo  Rural y una act iv idad  especí f ica en e l  - 
mismo y l a  aceptación  pasiva s i n  cuestionamiento  por  parte  del agri- 
c u l t o r  o desinterés y apatía  para l o  que se l e  propone. 

3. Los problemas de desorganización  están  relacionados con l a  f a l t a  de 
capacitación  técnica  del  personal y l o s  grupos  elegidos  por  el   estg 
dio  para  los  cargos que ocupan. 

_ .  . . .. 
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4. La  problemática  económica  interviene en ? a   e f i c a c i a   d e l   t r a b a j o   t é c  - 
nice agropecuario, en e l  ánimo y en l a   d i s p o s i c i ó n  de l o s   t r a b a j a d o  
res p a r a   l a   l a b o r  encomendada. 
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CAPITULO 3 
METODOLOGIA. 

Dentro de las   técn icas  de observación más importantes en l a  invest iga- 
c ión   soc ia l  encontramos: 

La Ordinar ia y l a  Part ic ipante. 

a)  Técnica de Observación  Ordinaria. Se l e  l lama a s í ,  porque e l   inves-  
t igador  se  encuentra  fuera  del  grupo que observa, es dec i r ,  no par- 
t i c i p a  en l o s  sucesos de l a   v i d a   d e l  grupo. Es ta  t6cnica puede em- 
plearse  en  v is i tas  prel   iminares  para  reconocer y determinar   e l   área 
de estudio,  con e l   f i n  de obtener   in formación  para  est ructurar   e l  - 
marco t e ó r i c o  y e l  marco de referencia.  

La base metodológica de l a  invest igación  se  centra  en  el  método de 
observación  part ic ipante.  Esta  técnica  permite de alguna  forma a l  - 
invest igador,   adentrarse  en  las  tareas  cot idianas  del   grupo que se 
estudia;  asimismo,  nos permite  conocer más de cerca  las  espectat i -  
vas de l a  gente: sus act iv idades y conductas  ante  determinados  estí - 
mulos, es decir , '   las  s i tuaciones que l o s   l l e v a  a actuar de  una u - 
o t r a  manera. 

b) Técnica de Observación  Participante.  Esta  tecnica  se  efectuó  dentro 
del  grupo como par te-   act iva  de l  mismo. En este caso, e l   inves t iga-  
dor  se somete a las  reglas  formales e informales  del   grupo  social  ; 

p a r t i c i p a  en l o s   d i s t i n t o s   a c t o s  y manifestaciones de su v ida ,   t i e -  
ne  accesos a s i t i o s  de reunian  exclusivos  del  nircleo.  Por  estas ca- 
rac te r í s t i cas ,  se cree  pert inente l a   u t i l i z a c i d n  de es ta   t écn i ca   ps  
r a   n u e s t r a   i n v e s t i g a c i h .  

Las técnicas de observación, ya sean ord inar ias  o pa r t i c i pan tes   p ro  
porcionan  información y permiten  proporcionar  información de los - 
comportamientos de los   ind iv iduos  o grupos  sociales,  tales como l o s  
que se  tomaran  en la   inves t igac ión   (g rupo de t f c n i c o s ) ,   p o r   l o  que 
e l   t raba jo   cen t ra   su   a tenc t tn  en  este  t ipo de comportamientos. 
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a)  Factores de Estudio. 

Contando con l a  técnica de observación  part ic ipante,  se  pretende con - 
el lo ,   adentrarse en e l  grupo de t k n i c o s  que laboran en e l   D i s t r i t o  de 
Desarrol l o  Rural  de Texcoco, para t a l  efecto,  se  contará con una ser ie  
de instrumentos que f a c i l i t e n   l a   o b t e n c i ó n  de l a  información  directa- 
gente  proporcionada desde e l   l u g a r  de l o s  hechos. 

Uno de estos  instrumentos que básicamente es uno de l o s  más importan- 
tes es l a  Guía de Observación, que se  sustenta  sobre  los  s iguientes - 
factores de estudio,  y nos permi t i rán  recopi lar   in formación ú t i l  y su- 
f i c ien te   sobre  l a  problemática que estudia. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5.  
6. 

Comportamiento  personal y grupal. 
Comportamiento  en función de su  posición y relaciones  con  las  obras. 
Posiciones  del  personal con l o s  campesinos y e l  grupo de técnicos. 
Formas  de organización  para e l   t rabajo  dentro  de l   grupo de y con - 
l o s  campesinos. 
Resultados de l a s  formas de organizacibn. 
Tipos de problemas que  se dan para l a  ejecución de l a   l a b o r   d e n t r o  
del  grupo de técnicos y en las  acciones con l o s  campesinos, 

Estos  factores de estudio generados del  marco t eó r i co  y del marco de - 
referencia,  nos permiten de alguna manera l a   r e a l i z a c i ó n  de  una guía - 
de observación, que contemple: una s e r i e  de comportamientos,  actitudes, 
relaciones y problemas  generados dentro  del  propio  grupo de técnicos. 

b )  Guía de Observación  en e l  Grupo de Técn icos   de l   D is t r i to  de Desarro 
110 Rural. 

1. Observar e l  comportamiento  individual y grupal  del  grupo de técnicos. 
2. Observar s i  l a s  acciones de cada técnico en el   cumpl imiento de sus 

3. Observar e l   t i p o  de relaciones que establecen y sost ienen  los agen- 
actitudes,  coincida  con l a  pos ic ión que t i ene  en e l  grupo. 

tes  t6cn i cos : 
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a)   ent re s í .  
b )  con e l  grupo. 
c)  con 1 os campesinos. 
d) con los   técn icos  de o t ras   ins t i tuc iones .  

4. Observar s i  e l  grupo de técnicos, conoce l a  meta y l a  función de su 
posic ión,   así  como l a  meta y función de l a  I ns t i t uc ión .  

técnicos de acuerdo  con e l  cargo que desempeña. 
5. Observar s i  existe  interdependencia  funcional en  cada uno de l os  - 
6 .  Observar e l   t i p o  de comunicación que se  establece  entre los mismos 

agentes y l o s  agentes  con l o s  campesinos. 
7. Comparar l os  comportamientos  esperados y def inidos  por l a  I n s t i t u -  

c ión¶  con los  ejecutados  dentro  del  .grupo de t rabajo.  
8. Observar y d e f i n i r   l a   d e s c r i p c i ó n   f í s i c a ,  de cada técnico a s í  como 

de l o s  empleados de l   p rop io   D is t r i to .  
9. Observar en e l  grupo de técnicos,  quien  mant iene  el  mando. ¿por qué? 

y ¿a qué se debe?. 

Tomando en  cuenta  esta Guía de Observación y la   técn ica  se lecc ionada - 
(observación  part ic ipante),  l a   f i n a l i d a d  que se  persigue,  consiste esen 
cialmente  en  integrarse al grupo de técnicos en  sus d i fe ren tes   ac t i v ida  
des  de t rabajo,  de re lac ionarse y de comunicarse,  permitiendo  con  esto 
recolectar   in formación  actual  y verídica. 

- 
- 

Esta  información  se  recolectará  en una 1 i b r e t a  de  campo, 1 a cual con- 
tendrá  única y exclusivamente  toda l a  información  extraída  del   lugar - 
de los hechos. La l i b r e t a  de  campo es o t r o   t i p o  de instrumento que es - 
necesario en nuestra  invest igación. 

La 1 i b r e t a  de  campo incluye: 
- fecha 
- Lugar 
- Fuente 
- Hora 
- I t i n e r a r i o  de act iv idades. 
- Descr ipc ión  ind iv idual  y grupal. 
- Descripcidn  f ís ica  indiv i ’dual  y grupal.  
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- Descripción  del   lugar.  
- Descripción de todos  los  comportamientos  ya sean ind iv iduales como - 

grupa1 es. 
- Y en general  todas  las  observaciones  pertinentes. 

Una vez ob ten ida   la   in fo rmac ión  en l a  1 i b re ta  de  campo, se procederá a 
l a  rea l i zac ión  de l as   f i chas  de trabajo  correspondientes a cada día de 
act iv idades. 

E l  ordenamiento y c l a s i f i c a c i ó n  de l as   f i chas  de trabajo,  se r e a l i z a  de 
acuerdo a l a  persona, e l   l uga r ,   l a   f echa  y en general a l  t i p o  de obser 
vaciones que se  reunieron en e l   es tud io .  

E l  t i p o  de f i chas  de t raba jo  que se rea l i za rán  son las  s igu ientes:  

Fichas de Observación  Fisica: 
- Ind iv idua l  . 
- Grupal. 
- De lugar.  

Fichas de Comportamientos: 
- Ind iv idua l  . 
- Grupal. 

Posteriormente a - "i&n de ."" l a s  4 f'ichas, se  anal - -  ."" i za rá  y contras- 
t a r b i b .  inform_acibn son. ~ 1.0 -wtg&g o.r .. ou-g-tesi s. "-", 

""----- 

c)  Trabajo de  Campo. 

Mediante l a   u t i l i z a c i ó n  de l a  metodología  u t i l izada  (observac ión  par t i  - 
cipante) , se  procede a r e a l i z a r  una inserci6n  personal en e l  grupo de 
técnicos  elegidos que es e l  grupo de técnicos  del  Centro de  Apoyo a l  - 
Desar ro l lo   Rura l   de l   D is t r i to  de Desarrol lo  Rural de Texcoco. 

A t ravi is de los  contactos que se  rea l  Ozaron en e l   D i s t r i t o ,   e s p e c i f i -  
cando 1 a f i n a l   i d a d  de nuestro  estudio,   fue como se nos concedid e l   p e c  
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miso  para p a r t i c i p a r  en todas  las  act iv idades y t rabajos que ejecuta - 
e l   cen t ro .  

E l  t raba jo  de  campo que se  real izará,  consiste  precisamente en la par- 
t i c i pac ión   ac t i va  de todas sus act iv idades,  mediante  los programas opg 
ra t i vos  que t i ene  que e j e c u t a r   e l  Centro. 

Para efectos de r e a l i z a r  una mejor  observacibn, se considerará una in- 
s e r c i h  en  sus act iv idades  durante dos meses, part ic ipando  diar iamente 
con e l l os .  E l  programa de act iv idades que se  seguirá,  estará apegado - 
a l  t r aba jo  que rea l i cen  cada subjefatura en determinado  periodo. Es de 
cir ,   pr imero  se  observarán  las  act iv idades que r e a l i c e   l a   j e f a t u r a   d e l  
centro,  posteriormente  con cada subjefatura y por úl t imo  e l   área de ex 
tensionistas, de t a l  forma que se mantenga un orden de l a  información 
por cada área de trabajo.  

Una vez reg is t rada l a  información  por  día,  se  procederá a organizar la  
en l as   f i chas  de t rabajo  ya mencionadas, de t a l  manera que se mantenga 
un control   d iar iamente  sobre  las  act iv idades que real izan. 

d) Area de Estudio. 

La ub i cac ión   de l   D i s t r i t o  de Desarrol lo  Rural ,  se l o c a l i z a  en e l  Esta- 
do  de México, que comprende 8 D i s t r i t o s ,  56 Centros de Apoyo y 121 Mu- 
n i c i p i os .  

E l  área de es tud io   es t8   ub icada  en   e l   D is t r i to  de Desarrol lo de Texco- 
co, Edo. de México y e l  área  especi f ica es el Centro de Apoyo para  e l  

Desarrol lo  Rural de Ixtapaluca, como se  muestra en e l   s i g u i e n t e  mapa: 
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En cuanto a su const i tuc ión  geogrdf ica o dmbito de competencia, los - 
D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural , in tegran un nümero determinado de  Cen- 
t r o s  de apoyo al   Desarrol lo  Rural  , los   cuales a su vez de manera p a r t i  
cu lar ,  pueden comprender uno o más Municipios; a f i n  de a tende r   e f i c i en  
temente l a   d i v e r s i d a d  de problemas que se les  presenten a los producto 
res , en e l  desempeño  de sus act iv idades. 

ESTADO DE MEX IC0 

E l  D i s t r i t o  de Texcoco, cuenta  con los siguientes  centros de apoyo: 

Atenco, que comprenderá los   Mun ic ip ios  de Atenco,  Ecatepec,  Chiconcuac, 
Chiautla,  Papalotla,  Tepetlaoxtoc,  Coacalco,  Melchor Ocampo, y par te - 
del  Municipio de T la lnepant la  de Bar. 

Texcoco, que comprenderá los Municipios de Texcoco y Nezahualcoyotl. 

Ix tapal  uca, que comprenderá los Municipios de Ix tapa l  uca , Chi lo l  uapan , 
La Paz y Chimahuacan. 

Chalco, que comprenderá los  Munic ip ios de Chalco y Cocot i t lán. 

Amecameca, que comprender4 los  Munic ip ios de  Amecameca , Ayapango y T1 a l  
mana1  co. 

Juchitepec, que comprenderá los  Munic ip ios de Juchitepec, Tenongo del 
A i  re , Temamat 1 a. 

E l  Centro de  Apoyo a l  Desarrol lo  Rural que se tomó como par te   In tegra l  
d e l   D i s t r i t o  de Desarrol lo  Rural de Texcoco, f u e   e l  de Ixtapalapa. 

Se tomó este  centro  porque, es e l  punto de t r a n s i c i d n   e n t r e   l a  zona - 
product iva y l a  menos product iva con que cuenta e l   Mun ic ip io  de Texcoco. 
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Pensando en e l l o ,   s i  se hubiera tornado uno de cada zona, los resul ta-  
dos se r ían   d i s t i n tos  y dependerían en gran  parte de l a  product iv idad - 
de cada zona. 

E l  Centro de  Apoyo a l  Desarrol lo  Rural No. 3 de Ixtapaluca,  abarca  las 
siguientes zonas de trabajo,   br indando  asistencia  técnica a producto- 
res y comunidades r u r a l  es. 

Zona I .  I x tapa l  uca. 
Zona 11. San Francisco  Acuautla. 
Zona 111. Av i l a  Camacho. 
Zona I V .  Coatepec. 
Zona V .  Los Reyes La Paz. 
Zona V I .  Chi huapan . 
Zona V I  I. Chimal huacan. 

A cont inuación se muestra e l  organigrama  estructural  del  personal ads- 
c r i t o  que debe tener   este  centro:  



c I 

I LA raooucctow I 1LRVlCIOI  TECHICO8 

1 1 

7 
r n o u o T o a  OL 

D C S A R I O L L O   R U R A L  
L 

E X  T L I N 8 1 0 W l S f A 8  

, 



! 

I 

1 

APOYO DE INSUMOS 

SUBJEFE DE CONTROL 1 

TECNICO  PROFESIONAL - 2 
TECNICO  MEDIO 1 

" 

"""_ 
TOTAL 4 

""""""" 

-. 
a 
m 
U 

I 

CENTRO DE APOYO 
AL DESARROLLO  RURAL 

J E F E  DE CENTRO 1 

TAQUIMECANOGRAFA "_" 1 
"""_ 

AUX. A D M O N .  1 

ANALISTA 1 
""""" 

"""""" 

VIGILANTE 
"""""" 

TOTAL """""""" 

1 0 

SERVICIOS  TECNICOS 

SUBJEFE DE CENTRO 1 

TECNICO  PROFESIONAL 3 

INSP.   F ITOSAN 1 

INSP.   FORESTAL 1 

TECNICO  MEDIO 1 

"" 

" 

"""" 

"""_ 
"""_ 

TOTAL "_"""""" 7 

r 
PROMOTOR DE . 

D E S A R R O L L O  R U R A L  1 
I 

f PROMOTOR DE DESARROLLO 1 
RURAL 3 

""""""""" 

EXTENSIONISTAS--- 7 

c 

T r . 
* 

S E R V I C I O S  PARA E L  D.S, 

SUBJEFE DE CENTRO I 

TECNICO  PROFESIONAL 3 
"""_ 

""- 

J 

PROMOTOR  SOC,AL 1 

M ECANOGRAFA 1 

""""_ 
"""""" 

TOTAL """-: """"""_ .. .. 6 
" 



. " n  - - " 
" 

I 

I .  

- 
" - 



78 

A r a í z  de l a   f u e r t e   c r i s i s  económica p o r   l a  que atravesó  nuestro  país 
en e l  año  de 1984, muchas empresas paraestatales  resultaron  afectadas 
p o r   l o  que se vieron  obligadas a tomar  decisiones  para  sufragar l a  eco 
nomía del   país que en ese momento pasaba por una de las  etapas más c r i  - 
t i cas ,  a l a s  que nunca  se  había  enfrentado,  por l o  que fue  necesario - 
que en e l  año  de 1985 e l  gobierno  tomara l a   d e c i s i ó n  de descentra l izar  
l a s  empresas paraestatales de sus 1 ugares de or igen a lugares en e l   e x  
t e r i o r  de l a   r epúb l i ca .  

- 

A causa de esta  descentral ización, muchas empresas rea l   izaron un recor- 
t e  presupuestal que a fec ta r ía  a mi les de empleados que trabajaron  para 
e l  gobierno,  otras  optaron  por  reubicar  al   personal a d i f e r e n t e s   i n s t i  - 
tuciones o dependencias  del  gobierno. 

La descent ra l i zac ión   t ra jo  con esto muchos problemas,  con e l l o  l a  incoc  
formidad de l a  gente, e l  despido de personal, l a  mala ubicación de l a s  
zonas de trabajo,   desajuste económico y presupuestal , etc. 

Fue a s í ,  como l a  gente se canal  izó a l a s  zonas ru ra les  que se  encontra 
ban en 1 as p e r i f e r i a s  de l a  ciudad y concretamente en e l  Estado de Mé- 
xico. De esta forma, fue como se reubicó a mucha  de esta  gente descen- 
t r a l i z a d a  en l o s   D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural  en e l  Estado de México. 

- 

E l  personal que l e  fue  asignado  concretamente a l   D i s t r i t o  de Desarro- 
l l o  Rura l  de Texcoco, fue  canal  izado  directamente a los centros de apg 
yo a l   Desarro l lo   Rura l  , en donde uno de l o s  más afectados  por l a  gran 
cant idad de gente que se l e  asignó,  fue e l  Centro de Ixtapaluca, que - 
en un pr inc ip io   debía  contar  con  personal  existente de 12 personas pa- 
r a  todo  e l   cent ro y ahora  cuenta con un personal  reubicado de 50 perso 
nas r6s, p o r   l o  que hacen  un t o t a l  de 62. 

Debido a esta  desconcentración, l a  ubicación  del   personal  adscr i to a l  
Centro de  Apoyo del   Desarrol lo  Rural  No. 3 Ixtapaluca queda de 1 a s i -  
guiente forma: 



UBICACION  DEL  PERSONAL  ADSCRITO  AL  CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL No. I11 

IXTAPALUCA 

JEFATURA DE CENTRO 
Jefa: Ing. Ma. de l  Carmen R. 

G r u p o  de Apoyo 

C o o r d i n a d o r   A u x i l i a r  

A d i n d  LaZ- JoSefim Manwa 

EylibertoFamLrez LpurdesAlm?uaz 

Nux salazar 

Lazar0 VdruqueZ J~SUS ochos T. 

wises P a l e s t i n a  Alberto Espirpza 
Ibsa Espirpza 2. 

1- r SUBJEFATURA  PAIU  SERVICIOS  TECNICOS  PARA 
LA PRODUCCION 

SUBJEFATURA DE S E R V I C I O S  
PARA E L  DESARROLLO RURAL 

M Z  . (bord. Lic. SrPaM Barrera - 
mid. O f e l i a  lquilar P. 

I 

" 

I '  
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CAPITULO 4 
ANALISIS DE LA  INFORMACION 

CONTRASTACION DIRECTA DE LAS  FUNCIONES ASIGNADAS CON LAS EJECUTADAS 

E l  a n á l i s i s  que se   rea l i za  a con t i nuac ión ,   sess ten ta   sob re   l as  bases 
del Marco T&eórli_co, algunos  puntos  del Marco .de Refer&nci.g y en l a  com- 
paración de los  objet ivos,y  funciones  planteados , .  por . .  e l  Manual de  Org& 
nizaci-ó.n.Instituciona1 de l a  SARH, con los  cuales  funcionan sus  Centros 
de  Apoyo para  el   Desarrol lo  Rural  en l a  actuación  del  personal a l  e jecu 
t a r 1  os. 

_I__ - 
""" ..____-.- ." "_I_.. 

. .L . , . .. I 

- 

Aná1 i s i s  de la   Je fa tu ra   de l   Cent ro  de  Apoyo para el Desarrollo  Rural 

Del  marco t eó r i co  y para  efectos  del   anál is is,  retomaremos l a s  t r e s  ca - 
r a c t e r í s t i c a s  que son c 3 n e s  a. las arganiz-aciog,es:  estructura, compor - 
- t a m i e m q _ r o c e s o .  

Estructura: 

La estructura  del   Centro  presenta un orden  je rá rqu ico   ver t i ca l  , donde 
e l   e j e   p r i n c i p a l  es l 'a   je fa tura  de l   Centro,  que coordinará a sus  depen 
dencias  inmediatas  ( las  subjefaturas),  y e l  área de los  extens ion is tas 
donde dicha  área  se  considera l a  más importante  en  cuanto a que es e l  
Único v incu lo   d i rec to  que t i e n e   l a   S e c r e t a r i a  con l a s  comunidades ru- 
r a l  es. 

Es necesar io   hacer   notar  que e l  organigrama  estructural de l a  Secreta- 
r í a  y específ icamente  en e l   Tercer   N ive l   de l  Organigrama 3 ( v i s t o  en - 
e l  marco de referenc ia)  donde se  anal izan  las Unidades Administrat ivas 
y operat ivas que in tegran  los  Centros de  Apoyo, se  considera  el   área - 
de promotores de Desarrol lo  Rural .   Esta  área no existe  actualmente en 
el Centro,  debido a que no se  cuenta  con el personal adecuado , es  de- 
c i r ,  para los ob je t i vos  y funciones que debe rea l i za r   e l   persona l  de - 
esta  área,  se debe de contar con una preparación académica de Ingenie- 
r o  Agrónomo. 



81 

La estructura  del  Centro se mantiene  jerarquizada en función  del  Sta-  
t us  que tenga e l  personal  asignado a cada subjefatura, generando  con - 
e l l o  que de acuerdo a l a   pos i c i ón  se dé un comportamiento  diferente, - 
acorde a las   labores  que desempeña. 

Comportamiento: 

E l  hablar  de comportamiento  dentro de una est ructura  soc ia l  , necesar ia  
mente imp1 ica   hab la r  de Status  (véase Marco Teórico). 

Aquí hemos  de re fe r i r nos  a l a  contrastac ión  d i recta y ver íd ica  de l o s  
ob je t i vos  y funciones  asignados  por e l  Manual de Organizac ión  Inst i tu-  
c ional de l a  Secretaría,  con l o s  comportamientos  esperados de acuerdo 
a l os   ob je t i vos  y funciones que e jecu ta   e l   persona l   a l   rea l i za r   su  tr& 
bajo observando  con  esto e l   t i p o  de comportamiento , de manera t a l  que 
dentro de estos  comportamientos se generen  procesos de trabajo.  

Proceso : 

E l  concepto de proceso se r e f i e r e  esencialmente a todas  aquel las  act i -  
vidades que conl levan a un desarro l lo ,   ya sean: de t i p o   s o c i a l  , econó- 
mico, c u l t u r a l  o product ivo. E l  concepto de proceso  determinará  los me_ 
dfos   por   los   cua les   se   l l ega  a alguna  act iv idad en benef ic io  de l a  co- 
munidad r u r a l  y de acuerdo a l as   ca rac te r í s t i cas  y e l  ámbito donde se 
desenvuelve e l  Centro, l o  podríamos 1 lamar  ''proceso de t raba jo  agrope- 
cuario" . 

E l  aná1 i s  i s  que se hace de la   Jefatura,   repercute  d i rectamente de l a  - 
gama de act iv idades a l a  que es sometida  por medio de sus dependencias 
d i rectas  ( las  subjefaturas y extensionistas),   impl icando con esto que 
ent re l a  j e f a t u r a  y sus  dependencias e x i s t a  una s e r i e  de relaciones - 
vinculadas  fundamentalmente en cuestiones  laborales. 

Esta gama de act iv idades y es te   t i po  de relaciones,  generan  el  punto - 
medular de todo buen funcionamiento  laboral , mediante e l   cua l  se l e  - 

"" - 
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responsabil iza a l a  Jefatura todas las actividades que se  ejecuten en 
el Centro. 

De esta forma, se considera que l a  Jefatura  es  la parte más importante 
del Centro, en cuanto a que es el supervisor de las áreas que tiene a 
su cargo. 

Ba jo  este contexto la  Jefatura  tiene como objetivo  principal: Conducir 
y controlar  las acciones de Asistencia  técnica, organización de pro- 
ductores,  prestación de servicios destinados al fomento agropecuario y 

forestal y de operar l a  infraestructura  hidráulica que  coadyuve a eva- 
luar el potencial productivo y el grado de desarrollo económico y so- 
cial de los productores y del Distrito en General. 

El registro de l a  observación que se  realizó, nos permite analizar  la 
siguiente información: 

Dentro del objetivo que tiene para bien ejecutar  la  Jefatura  se plan- 
tean cuatro puntos importantes: 
1. Asistencia Técnica. 
2. Organización de promotores. 
3. Prestación de servicios destinados al fomento agropecuario y forestal. 
4. Operar l a  infraestructura  hidráulica. 

Estos puntos reflejan esencialmente las actividades que  son asignadas 
a las subjefaturas que tiene a su cargo l a  Jefatura del  Centro. Es  de- 
c i r ,   las  actividades de Asistencia  técnica corresponden a todo el per- 
sonal auxilar  técnico y principalmente a l  &-ea de los extensionistas; 
las actividades de organización de promotores  corresponden a l a  Subje- 
fatura de Servicios para el  Desarrollo  Social ; las actividades de prez 
tación de Servicios .destinados a l  fomento agropecuario  corresponden a 
l a  Subjefatura de Servicios Técnicos para la  producción; las  activida- 
des para operar l a  infraestructura  hidrsulica, corresponden a l a  Subjce - 
fatura de  Apoyos. e Insumos para l a  Producción. Todo esto  sin  descartar 
l a  posibilidad de  que cualquier  Subjefatura puede ejecutar actividades 
de otras  Subjefaturas. 
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Para que estas  act iv idades sean l levadas a cabo, teóricamente  el  Centro 
contará con personal  capacitado  técnicamente  para l a   e j ecuc ión  de éstas, 
ubicados en d i fe ren tes  zonas de t rabajo  ( las  subjefaturas) ,  y con su - 
respectivo  personal de apoyo ( l os   aux i l   i a res   t écn i cos ) .  

Este  personal  proporciona en base a l a s  act iv idades que e jecuta,   repor  
tes de las  acciones que rea l i zan  en un determinado  período, a l a  coor- 
dinadora de l a  Jefatura  del   Centro,  l a  cual   cont ro la   todas  las  act iv i -  
dades que rea l   izan  en  e l   Centro,  asumiendo act i tudes de responsabil idad. 

1. La primera  función que debe e jecu ta r  l a  Jefatura  del  Centro  consis- 
t e  en: Real i z a r  un diagn6st ico de los  recursos que hacen f a 1   t a  de acuer - 
do a las  acciones de l o s  promotores,  organismos y entidades e I n s t i t u -  
c iones  del   sector  rural  , para  fomentar  programas  agropecuarios y f o r e 2  
ta les  a desa r ro l l a r  en e l  Centro (Tomado del Manual de Organización - 
h s t i t u c i o n a l  de l a  SAW). 

En l o  que s e   r e f i e r e  a l a  primera  función,  se pudo observar que 1 a Je- 
fatura  del   Centro  t iene  ubicados  cuáles son los  pr inc ipa les  recursos - 
que hacen f a 1   t a  en cada Subjefatura,  pero como no  se  cuenta  actualmen- 
t e  con  un presupuesto económico suf ic iente,   se  de ja de l a d o   l a   e l a b o r a  
c ión de diagnóst icos. 

Ante esta fa1 t a  de recursos, l a  coordinadora de 1 a Jefatura  denota un 
comportamiento de preocupación,  prestando  atención a cada problema. - 
Las caracter ís t icas  impor tantes que asume su comportamiento,  se  refle- 
jan  muy claramente  cuando.  se  plantea 1 a necesidad de más apoyos para - 
e l  Centro, ya. sean de t i po   ma te r i a l  o económico; l a  preparación de su 
personal no  es acorde a las  necesidades  del campo, p o r   l o  que busca - 
que Inst i tuc iones  super iores de 1 a Secretaría,  capaciten  técnicamente 
a su  personal ; también t r a t a  de dar  soluciones  con  los pocos recursos 
con que cuenta a l o s  problemas y demandas  de los  productores. 

De esta  forma, nos podemos dar  cuenta que toma una a c t i t u d  de in te rés  
y de superación,  mostrando 1 a inconformidad  ante l a  f a1  t a  de recursos , 
donde  de alguna forma se ve afectada l a  product iv idad  de l   sector   rura l  . 



84 

E l  personal  del  Centro por su parte,  está consciente de  que  hacen f a l -  
t a  muchos recursos y ante esto, es muy poca la gente que se preocupa - 
por tratar de buscar una solución. El personal al  que  nos referimos - 
son los  técnicos coordinadores de las  Subjefaturas, que  con  su apoyo y 

ayuda logran algún t i p o  de beneficio a estos problemas,  coordinándose 
directamente con 1 a jefa del  Centro. La otra  parte del  cuerpo ttcnico 
del  Centro (auxil  iares  técnicos y extensionistas), mantienen un compo1 
tamiento de indiferencia, es decir,  se mantienen al margen  de l o  que - , 

suceda en el Centro, tomando actitudes de desinterés. 

Los comportamientos  que  asume el personal técnico,  se  cree que se  ori- 
g inan  por la  mala preparación con  que  cuentan (académica y técnicamen- 
t e ) ,  porque el sueldo y el apoyo económico para ejecutar sus activida- 
des productivas es muy poco y porque aparte de todo, no se  les dá n i n -  
giin tipo de estímulo, por el  contrario,  se  les  critica  la forma de trc 
b a j a r ,  sin tomar en cuenta de  que la  mayoría  de estas personas son de2 
central izadas de la  misma Secretaría y que el trabajo que tenian antes 
(.almacenistas, secretarlas,  auxiliares de oficina, mozos, etc.)  no se 
relaciona para nada con l o  que  hacen ahora. 

Las actividades productivas que se ejecutan en l a  región, son las que 
básicamente  determinan  cuando los recursos hacen fa l ta ,  mientras que - 
los organismos, entidades e instituciones de l a  Secretaria, conocen - 
1 os recursos que  hacen fa1 t a  pero por diversas  razones, como 1 a situa- 
ción económica, aspectos ideológicos o políticos, impiden  que no se - 
les proporcione l a  ayuda que se  necesita, dando origen a una forma irre - 
gular de administrar los recursos y por tanto un retraso en la  produc- 
tividad del sector  rural. 

De esta forma, podemos detectar que los  principales problemas por los 
que  pasa actualmente el sector  agrario son: l a  mala administración, l a  
falta de recursos, l a  apatía del  personal administrativo de los orga- 
nismos  de 1 a misma Secretaría y por parte del Centro, l a  mala prepara- 
ción técnica con  que cuenta el persónal técnico. 

En base a esta  situación,  los productores reflejan un comportamiento - 
de inconformidad Y de molestia, presionando de  manera constante que se 



l es   b r inde  l a  ayuda que necesi tan y después de un período  prolongado - 
de i ns i s tenc ia  en l a  adquisic ión--de  crédi tos, insumos, seguros,  etc. - 
ven que su  esfuerzo ha s ido en vano, desisten de cualquier ayuda, con- 
cretándose a sal  ir adelante  con  los pocos recursos con que cuentan. Es - 
t o  t r a e  como consecuencia que se genere una desconfianza  por  parte  del 
productor  ante l a  misma Secretaria,  provocando  con  esto de que mucRos 

productores  dejen de t r a b a j a r   l a   t i e r r a ,   p a r a   a c u d i r  a l a  ciudad  en  bug 
ca de nuevas fuentes de empleo. 

2,- La s@YJnda funcibn, consis te en: coordinar l a  ejecución de a c t i v i -  
dades de programación , organizac ión,   capaci tac ih ,   d ivu lgac ión,   as is-  
tenc ia  técnica y e l   d e s a r r o l   l o  de l a  comunidad ru ra l .  

Para l a  ejecución de esta  func ión,   la   responsable de l a  Jefatura  coor- 
d ina  las  act iv idades de su personal  mediante l a  elaboración de i t i n e r g  
r i o s  de trabajo,  programando de esta  forma  las  actividades que se de- 
ben de e jecu ta r  en l a  semana. La mayor par te  de l o s   i t i n e r a r i o s  de trg 
bajo que rea l   i za   e l   persona l  no se  respetan,  debido a que supuestamen- 
te   ex is ten   ac t i v idades  que requieren de una atención  inmediata como  cam 
pañas de act iv idades  product ivas,  fest ivales o cursos de capacitación. 

A l  no r espe ta r   es te   i t i ne ra r i o  que se   t iene  programado, se  provoca  en 
e l   personal   técn ico una act i tud  genera l   izada que mod i f i ca   e l  comporta- 
miento de sus compañeros. 

Es te   t ipo  de comportamiento  radica  esencialmente en que cuando un gru- 

po  de t raba jo  no respe ta   su   i t i ne ra r i o  de t raba jo  (.es dec i r ,  no traba- 
j a )  , l o s  demás  asumen e l  mismo comportamiento s provocando aon e l l o  un 
retraso  en sus act iv idades de  campo, fomentando un desinterés por e l  - 
t rabajo.  

Una  de las  act iv idades que más l e  importa a l a  coordinadora,  consiste 
pr incipalmente  en  las  act iv idades de organización y de capacitación a 
los  productores,   para  incrementar   e l   desarro l lo   product ivo de l a  zona. 
Es te   t i po  de act iv idades son l a s  que se  rea l izan con más f recuencia 10 
que demuestra un comportamiento  del  personal  técnico  femenino  hacia e y  
t a s  act iv idades, de tn terés y de tener  deseos de t rabajar .  Los compor- 
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tamientos de este  personal,  se  acentúan aún más mediante l a  respuesta 
de l a  gente de l a  comunidad, donde recalcan l a  importancia de que e l los 
mismos se mantengan organizados,  para que se les logre  capaci tar  ade- 
cuadamente en-act iv idades manuales. ( e l   a n á l i s i s  de sus  comportamien- 
tos se verá más adelante). 

Por l o  que s e   r e f i e r e  a l a  organización, vemos que l a   Je fa tu ra   se  COOL 

dlna  dfrectamente con e l   d rea  de Serv ic ios  para  e l   Desarro l lo   Socia l ,  
porque  es  en  esta  área donde se  fomenta 116s l a   o rgan i zac ión   t an to  de - 
los  productores como  de l o s  campesinos. Es te   t i po  de organizaciones - 
van  encaminadas a l og ra r  un benef ic io   dentro de l a  comunidad como por 
ejemplo: 

Es mediante  las  act iv idades de programaci6n que elabora  el   Centro y a 
través de l o s   i t i n e r a r i o s  de trabajo  del   personal,  como se  organizan - 
grupos de trabajo,  que se  pretende  real icen  act iv idades en su misma c o  
munidad. Estos  grupos  organizados, pueden ser  de amas  de casa o de p r o  
ductores, que se  reunen en lugares  determinados,  para que e l  mismo t é g  
nico  del   Centro acuda a e l l os ,   pa ra   b r i nda r   l a   capac i t ac ión   t 6cn i ca  que 
es requer ida.   Este  t ipo de acciones  crea una a c t i t u d  en l a  comunidad de 
i n te rés  y sa t i s facc ión  y en un momento determinado de inquietud  sobre - 
l o  que se 1 es va a enseñar. 

Respecto a l o s  puntos de capaci tación y asis tenc ia  técnica,  se  observa 
que la   Jefatura  coord ina  estas  act iv idades,   só lo  en  medida de los  re-  
cursos con que cuente e l  Centro. Es dec i r ,   e l   hab la r  de capaci tación y 
asis tenc ia  técnica,   impl ica  hablar  de un punto  mediante e l   c u a l   e l  Cen - 
t r o   r e q u i e r e  mucho  de estas  act iv idades y que por l o  que se pudo obser 
var aproximadamente e l  3 0 %  del  personal  cuenta con una apropiada capa- 
ci tación  técnica,  incluyendo  aquí a l a  Jefa  del  Centro y a los   coord i -  
nadores de las  Subjefaturas.  

De esta  forma, es necesar io   de jar   c laro que uno  de l o s  problemas más - 
importantes  por  los que pasa actualmente  el  Centro, es precisamente l a  
f a l t a  de as is tenc ia   técn ica .   Es ta   fa l ta  de as is tenc ia  técnica,  se debe 
básicamente a que l a  mayor parte  del   personal con que cuenta e l  Centro 
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son personas  descentralizadas de o t ras  dependencias de l a  misma Secre- 
t a r í a  y que por   tanto no cuentan con l a  formación  técnica adecuada pa- 
r a   e l  desempeilo de las  act iv idades que requiere  el   Centro.  

Debido a esto, l a  coordinadora de l a   j e f a t u r a  asume act i tudes de preo- 
cupación o busca  mediante los  recursos con que cuenta, una debida capa - 
ci tación  para  su  personal que 1 es permi ta   t raba ja r  más y mejor  en  su - 
propia  subjefatura. 

3.- La tercera  func ión  consis te en  coordinar l a   i n f r a e s t r u c t u r a   d e l  Cen - 
t r o  en  áreas  destinadas de r iego,   generac ih,   operac ión y conservación. 

La coordinación de estas  act iv idades  repercute  directamente  sobre  las 
funciones que t i e n e  asignada l a  Subjefatura de  Apoyos e Insumos para l a  
producción, que en  coordinación  directa  con los responsables de esta - 
Subjefatura,  se  encargan de mantener un contro l  y una supervis ión ade- 
cuada en  las  unidades de r iego de su   ju r i sd icc ión .  

Es ta   ac t i v idad   reve la   las  formas  en que se ven relacionados ambos sec- 
t o res   ( j e fa tu ra  y subjefatura),  denotando con e l lo   re lac iones   labora-  
b les en cuanto a un f a c t o r  común, que es l a   i n f r a e s t r u c t u r a   h i d r á u l i c a .  

La coordinadora de l a   j e f a t u r a  como responsable  del  Centro, asume su - 
papel de supervisor y exige que se l e  mantenga a l   t a n t o  de las  acc io-  
nes real izadas. E l  comportamiento de e x i g i r  se  denota muy claramente - 
en l a  forma de presionar y s o l i c i t a r   l o s   r e p o r t e s  de actividades,  deng 
tando  actitudes de una autor idad  to ta l   sobre sus  subalternos. 

Ante  esta  autoridad de l a  coordinadora, sus subalternos  se  comportan - 
con mucha ind i fe renc ia  demostrando act i tudes de desagrado  por e l   t r a b a  
j o  y por l a  misma je fa   de l   cen t ro ,  de t a l  forma que e l  concepto que tie 
nen de e l l a  es muy respulsivo. 

4. La cuarta  función  consiste  en  apoyar a los   extens ion is tas en t r ám i -  
tes  administrat ivos  para  ejecutar los programas operat ivos. 
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Definit ivamente  esta  función  no  se  ejecuta.  Actualmente en e l  Centro, 
los  extens ion is tas no  cuentan  con  ningún t i p o  de apoyo en re lac ión  a - 
los   t rámi tes  admin is t ra t ivos que deben de rea l i za r   pa ra   l a   e j ecuc ión  - 
de programas operativos,  debido a que l a  mayor parte  del  personal  del 
área de los   ex tens ion is tas  no cuentan con una apropiada  preparación - 
académica,  denotando  con e l l o  que su  preparación  promedio  f luctúa  entre 
l a   p r i m a r i a  y l a  secundaria.  Esta  mala  preparación,  para  los  f ines que 
requiere  esta función, r e p e r c u t i r í a   s o b r e   l a  f a l t a  de conocimientos teé- 
nicos  en  aspectos  administrativos. De forma análoga e l   á rea   d i r ec ta  que 
se encarga de rea l   i za r   es tos   t rámi tes  es precisamente l a   J e f a t u r a   d e l  - 
Centro,  porque  cuenta  con e l  personal  capacitado  para  esta  función. 

Ante  esta  s i tuación, l a  coordinadora de l a   j e f a t u r a  se  comporta  sobre 
sus  subalternos con mucha indiferencia,  demostrándoles que e l l o s  no es - 
t6n aptos  para l a  rea l   i zac ión  de estas  actividades.  Esto nos permi t e  - 
detectar  que las   re lac iones   en t re   los   ex tens ion is tas  y l a   j e f a t u r a  no 
son del  todo buenas,  demostrando  comportamientos  diferentes. E l  compor - 
tamiento de l a  coordinadora  f rente a los extensionistas es  en su mayo- 
r í a  de desagrado e inconforme, es dec i r ,   l es   c r i t i ca   su   t r aba jo ,   l os  - 
subestima  dela.nte de l a  gente y hasta en ocasiones l o s   l l e g a  a ofender, 
tornando de esta  forma  actitudes de disgusto.  Por  su  parte  los  exten- 
s i on i s tas  se  comportan con mucha d iscrec ión y disimulo en l o  que hacen, 
de t a l  forma que en t re  menos contacto  se  tenga con l a  coordinadora es 
mejor   para  e l los.  

Es te   t i po  de si tuaciones,  permite  ver que l o s  comportamientos que aqui 
se dan afectan  en  gran medida las  re lac iones.   labora les que se  t ienen - 
que d a r  en t re   e l l os  y por  consecuencia l a   p a r t e  más afectada es e l  buen 
funcionamiento de las  act iv i idades  del   Centro.  

5. La- qu inta  func ión  consis te  en promover e l   desar ro l lo   ecodmico  y so 
c ia1 de l a  poblac ión  rura l ,   mediante l a   p a r t i c i p a c i ó n   a c t i v a  y organi-  
zada de 1 as comunidades rura les.  

Esta  función  se  ejecuta,  mediante l a  coordinación de l a   J e f a t u r a  y en - 
su  mayor3a con  sus  dependencias d i rectas,  donde l a   f i n a l i d a d  que se   per  
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sigue  es e l  que se  organice a l a  gente  para  f ines  productivos  mediante 
l a   p a r t i c i p a c i ó n   a c t i v a  de e l l o s  mismos. Es ta   par t i c ipac idn  a l a  que - 
se  alude,  recae  sobre una organi tac idn  p lan i f icada que r e a l   i z a   e l  Cen- 
tro,  mediante sus respectivas  áreas de t rabajo.  

Las act iv idades que rea l izan  las  Subjefaturas  de l   Centro,  buscan de a l  - 
guna forma incrementar l a   p roduc t i v i dad   po r  medio de l o s  mismos i n t e -  
grantes de l a  comunidad. Esta  forma de incrementar l a  productividad  se 

rea l   i za  con l a  misma asesoría y or ientac ión que b r i n d a   e l  grupo de téc  - 
nicos a l a  poblac ión  rura l .  Un ejemplo  del   desarrol lo económico se re -  
f l e j a  en las  act iv idades o l os   serv ic ios   técn icos  que proporc iona  e l  - 
área de servic ios  técnicos  para l a  producción, donde por medio de l a  - 
asesoría y or ientac ión  de l   técn ico  a l   productor ,  se fomenta l a  repro- 
ducción de l a  especie antma1 o l a   e x t r a c c i ó n  de l a   l e c h e  como e l  caso 
de l a s  vacas, permitiendo  incrementar l a  economía de su fami l ia .  En e l  
caso del desar ro l lo   soc ia l ,   es to   se   logra  a t ravés de l a  organización 
comunitaria,  permitiendo con esto mantener  unida a l a   f a m i l i a  campesi- 
na para  actividades  sociales y cuNura les.  

Ante  estas  actividades, l a   p o b l a c i á n   r u r a l  muestra  comportamientos mu- 
cho muy pos i t i vos ,  en e l   sen t i do  de que se l e s  ayuda sin  ningún  costo 
alguno y de que aparte de todo  las  act iv idades que e l l o s  mismos r e a l i -  

zan l es   s i r ven  de d is t racc ión,   apar te de que se puede lograr   a lgún  be- 
n e f i c i o  económico, como es e l  caso de las   ac t i v idades  manuales (cursos 
de t e j i d o  o de carp in te r ía ,  como se  verá más adel  ante). 

6. La sexta  función  consiste en coordinar y evaluar   e l   func ionami  
de l o s  promotores y extensionistas en función de l a   e f i c i e n c i a  y 

dad de l a  as is tenc ia   técn ica  que proporcionan y de l a  producción 
duct iv idad de 1 as dreas a su cargo. 

en t o  
ca l  i - 
Y P r o  

Las  observaciones que se  rea l   izaron,   detectaron de alguna  forma que e l  
proceso de evaluación  del  personal  del  Centro, no se  rea l izan con f r e -  
cuencia, de hecho  podríamos d e c i r  que l a  misma evaluaci8n  se  real   iza - 
propiamente con e l   t r a b a j o   d i a r i o  que e j e c u t e   l a  gente. 
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Una forma de evaluar a l  personal  del  Centro  fue l a  que se detectó y que 
r e a l i z ó   e l   D i s t r i t o  de Desarrol lo.  Rural de Texcoco, mediante una prueba 
de " t razo de curvas de n ive l " .  La f i n a l i d a d  de es ta  prueba consis t ía  en 
med i r   e l  grado de e f i c i e n c i a  y asistencia  técnica  del   personal  f rente a 
las  act iv idades  product ivas. 

Estas  formas de eva luac ión   penn i   ten   a l   D is t r i to  y al  propio  Centro , se- 
lecc ionar  a l  t i p o  de personal con que se  cuenta, de t a l  manera que se - 
pueda ub icar  a l a  gente en e l   á rea  que mejor maneje, de acuerdo a su c& 
pacidad y ef icac ia   para   e l   t raba jo .  

Ante e s t e   t i p o  de act iv idades  e l   personal   de l   cent ro en su mayoría muez 
t r a  comportamientos de rechazo,  en e l   sen t ido  de que están  inconformes 
con que se sometan a este  t ipo  de.acciones o a sent i rse  in fer iores,  - 
cuando su c a l i f i c a c i ó n  sea muy baja.   Este  t ipo de comportamientos que 
asume e l  personal,  se  creen que son originados  precisamente  por l a  fa1 - 
t a  de preparación  tanto  técnica como acadgmica , que de a l  guna forma - 
creen  e l los  que ser6   re f le jada  en l a  prueba. 

Aná1 i s i s  de 1 a Subjefatura de Apoyos e Insumos para l a  Producción. 

E l  ob je t i vo   p r i nc ipa l  de l a   sub je fa tu ra   cons i s te  en  proporcionar  los - 
serv ic ios  y apoyos para l a  producción  agropecuaria y fo res ta l ,  a f i n  - 
de coadyuvar y e levar   e l   potenc ia l   product ivo y e l  grado de desar ro l lo  
econdmico y soc ia l  de los  productores  del   Centro.  

Para entender  mejor l a  ejecución de es te   ob je t i vo ,  debemos  de tener  en 
cuenta  los  siguientes  puntos de aná l i s i s :  

1. La Subjefatura como par te   in tegra l  de l a  est ructura  in terna  de l  Cen - 
t r o y  se  espera que proporc ione  los  serv ic ios de insumos y apoyos a l a  
producci-ón  agropecuaria y f o r e s t a l  a l a s  demhs Subjefaturas  del  mismo 
Centro , que están  relacionadas  directamente con esta  área, de manera - 
t a l  que suministre adecuadamente los   recursos  que e l   Centro  requiera - 
para sus 'act iv idades  product ivas. 
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2. Una vez proporcionados  los insumos y apoyos requeridos,  las  Subjefa 
tu ras  se encargarán de suministrar  estos  recursos a los productores, - 
campesinos, e j   i d a t a r i o s  y en general a l a  comunidad r u r a l  , apegándose 
a l o s  programas de produccidn  agropecuaria y fo res ta l .  

E l  abastecimiento adecuado de insumos t a l e s  como: Semillas; Maíz, T r i -  
go, F r i j o l  y en general  semil la  mejorada de d iversos   cu l t i vos ;   Pes t i c i  - 
das, Plaguicidas,  Hervicidas e Insect ic idas,  que debe proporcionar  es- 
t a  subjefatura, en m d i n a c i ó n  con 1 as demás Breas,  presenta  problemas 
de indo le  económico que afectan  directamente a l a s  comunidades rurales. 
Es dec i r ,   e l   propio  Centro no cuenta  con  presupuesto  suficiente  para l a  
adqui s i c íón  de insumos  adecuados a 1 as necesidades de los  productores. 

Debemos  de tener  en cuenta que del  100% de recursos  requeridos  por  el  
Centro,  actualmente l e  son proporcionados aproximadamente un 20% entre 
insumos y apoyos  que  son suministrados  ya sea p o r   e l   D i s t r i t o  o por   e l  
mismo Municipio,  indicándonos con esto que los  recursos son muy pocos. 
Ante es ta   f a1   t a  de recursos, e l  personal  del  Centro  (coordinadores y a g  
x i l i a res) ,   p resentan   ac t i tudes  de ind i ferenc ia,  es dec i r ,  s i  se les   p ro  - 
porcionan  los insumos que bueno y s i  no,  su act i tud  s igue  s iendo l a  m i 2  
ma. Este  comportamiento,  se ve muy agudizado en e l  grupo de técnicos, - 
debido a que cuando  se s o l   i c i t a   a l g ú n   t i p o  de apoyo o insumo, general - 
mente no se l e s  concede por  razones  fundamentalmente eeon6micas generan 
do con e l   l o  una a c t i t u d  de conformismo  respecto a l o s  problemas o a l a s  
act iv idades que t ienen a b ien   r ea l i za r l as .  

Un punto muy importante que se  detectó  en e l  Centro,  es e l  hecho de que 
para s o l i c i t a r   c u a l q u i e r   t i p o  de recurso,  llamemosle: insumo, apoyo, - 
maquinar ia,   crgdi to,   etc.   e l   Centro  real iza una s e r i e  de t rámi tes bur? 
crát icos  ante dependencias  superiores de l a  SARH p a r a   s o l i c i t a r   l a  ob- 
tención de t a l  ayuda, pero e l  comportamiento  del  personal  del  Centro - 
muestra  ciertos  aspectos de i n f e r i o r i d a d  como: sumisión y ret ra imiento,  
tornando de esta  forma una interdependencia  funcional  del  Centro  hacia 
l a  misma Secretar ia.  Es muy no tor io   ver   es te   t ipo  de comportamiento e n  
t r e  ambos .sectores, cuando personal  especial  izado  técnicamente de l a  - 
Secre ta r ía   v is i ta   e l   Cent ro ,   para   rea l i za r   cua lqu ie r   t ipo  de act iv idad,  
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de esta  forma se detectó que se forman dos grupos de t rabajo:  

a )  E l  primer  grupo de t r a b a j o   l o  forman  personas  especializadas y capa- 
citadas  técnicamente de l a  Secretaria,  con e l  f i n  de diagnost icar,   pro - 
poner y solucionar  actividades  competentes a l  Centro. En es te  grupo, se 
detectó que su n i v e l  académico y capacitaci6n  técnica  se  plantea en t é L  
minos  del  Status o e l  rol que tenga  para  ejecutar lo  dentro de l a  misma 
Ins t i t uc idn .  Es muy f á c i l   d i s t i n g u i r  a estas  personas  por  el comporta- 
miento que e l l o s  asumen f ren te  a l o s  demás, re f le jando  ac t i tudes  de su - 
perior idad, que se pueden ver  muy claramente desde l a  forma de caminar, 
m i ra r  o hablar  con l a  gente y esto  se  acentúa aún más con e l  comporta- 
miento  del  personal  del  Centro,  denotando  claramente  por un nerv ios is -  
mo o e l  de aceptar  cualquier  comentario  sin  cuestionamiento  alguno. 

b )  E l  segundo grupo de t r a b a j o   l o  forman e l  personal  técnico  del Cen- 
t ro ,   los  cuales  cuentan con  un n i v e l  académico promedio de pr imar ia  y 
secundaria y por l o  que respecta a l a  capaci tación  técnica,  sólo  se - 
cuenta  con l a  necesaria  requerida, que esencialmente  es muy poca. Este 
t i p o  de aspectos fomenta  en los técnicos una a c t i t u d  muy fue r te  de i n -  
f e r i o r i d a d  en re1  ación a 1 as personas  del  primer grupo. 

E l  aná1 i s i s  de estos dos grupos,  nos  permite  ver que dentro de l a s  re- 
lac iones  labora les que deben de mantener,  se  crea una d i v i s i ó n  muy ta -  
jante  dentro de l a  misma Inst i tuc ibn:   Las dependencias admin is t ra t ivas 
y 1 as  dependencias opera t i  vas. 

Es ta   d iv is ión  a l a  que nos referimos,  se  crea  principalmente  en  base - 
a l  n i v e l  académico y capaci tación  técnica de  ambos grupos,  permitiendo 
con e l l o  que por  un lado  se mantenga e l  comportamiento de superior idad 
y p o r   e l   o t r o   e l  de in fe r io r idad .  

Con esto no queremos d e c i r  que no se  relacionan, de hecho 10 hacen por- 
que ambos sectores  pertenecen a l a  misma Ins t i t uc ión ,   pe ro   e l   t i po  de 
re lac ión  1 aboral  que se  crea es muy escasa y só lo se  relacionan cuando 
surge un problema  importante o un acontecimiento que necesi te de todos 
l os   n i ve les  de l a  Secretar ia.  
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Este  tipo de desvinculación laboral que se  crea dentro de l a  Institu- 
ción, impide  de  alguna forma un buen funcionamiento de todas aquellas 
actividades implicadas  dentro  del sector rural. Las actividades, como 
el incrementar 1 a producción agropecuaria se ve afectada en gran medi- 
da por l a  lentitud de los trámites  burocráticos para solici tar  cual-- 
quier recurso por parte del  personal  del  Centro y de dependencias de la  
misma Institución. 

1. La primera función consiste en administrar en áreas de riego el in- 
sumo  de agua y planificar  los gastos hidráulicos. 

La administración que se  realizó en las áreas de riego  (pozos), depen- 
de  en gran parte del apoyo que brinda l a  Institución.  Este t i p o  de apo 
yo, consistió esencialmente en l a  instalación de unidades de riego en 
comunidades  donde el porcentaje de hectáreas así  lo requería. 

Actualmente,  del 100% de unidades de riego (18 POZOS que abastecen un 
promedio  de 50 hectáreas cada  una) el 30% de unidades de riego se su- 
pervisan de  manera  de  manera esporádica,  es decir, aproximadamente ca- 
da seis meses, debido a que e s t e  porcentaje de unidades se encuentra - 
retirado del centro y en lugares donde es dif íci l  de llegar a ellos. 

E l  personal auxil iar es  el encargado d i  recto de  mantener un adecuado - 
control de estos pozos, pero en  muchas ocasiones se ve dificultada  es- 
t a  actividad porque el propio Centro no cuenta con vehículos propios - 
para una supervisión adecuada o a que no existe apoyo económico para - 
el  tipo de transporte que se requiera para llegar a ellos. Ante esto - 
el mismo personal  mantiene una actitud de desinterés relegando este con 
trol , hasta cuando se cuente con estos recursos.  Este desinterés,  se - 
cree que es generado principalmente por la  situación actual por l a  que 
pasa el Centro (fa1 t a  de presupuesto, insumos, crédito, maquinaria, - 
etc. ), creemos importantes que s i  el centro contara con suficiente ay2 
da de este  tipo, por l o  menos el personal no tendía razón lógica para 
argumentar porque no se hizo el trabajo y por o t r o  lado,  se  evitaría - 
que  mucha gente no trabajara. 

- 

L 
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Por su pa r te ,   e l  70% de l a s  unidades de r iego  restantes se  supervisan 
con regular idad,  ya que éstas  se  encuentran más cerca  del  Centro y su 
forma de l l e g a r  a estos  es mucho más f h c i l .  

E l  t i p o  de con t ro l  que se  mantiene  sobre  las  unidades de riego,  permi- 
t e   d i s t i n g u i r  una a c t i t u d  muy c l a r a  de los  técnicos,  donde es más cómo_ 
do y menos cos toso   rea l i za r  su ac t i v i dad  en comunidades cercanas a l  - 
Centro, que mantener  supervisadas 1 as áreas de r iego  le janas,  porque - 
se   t iene  que caminar más o de alguna  forma  t rabajar &s. Estos  aspec- 
t os  generan una a c t i t u d  de res is tenc ia ,   hac ia   las   labores  que t ienen - 
que ejecutar.  

E l  con t ro l  y supervis ión que rea l iza  esta  subjefatura,   rad ica esenci.al_ 
mente en que e l  pozo proporc ione  e l  agua adecuada p a r a   e l   t o t a l  de heg 
táreas que t i ene  que abastecer y que su funcionamiento sea normal. 

Actualmente e l  apoyo que br inda l a   I n s t i t u c i ó n   c o n s i s t e ,  en l a  implan- 
tac ión de maquinaria que permita  el   abastecimiento de agua en  comunidg 
des que no  cuentan  con  este  recurso y en maquinaria  para  desasolvar  e2 
tanques, que permitan  fomentar la   product iv idad  pecuar ia .  La adquisi-  
c ión  de esta  maquinar ia  se  logra a t r a v é s   d e l   D i s t r i t o  y e l  Gobierno - 
Federal  por medio del   Municipio,  en coordinación  con l a   j e f a   d e l  Cen- 
tro, donde se mantiene un contacto  con  instancias  superiores de l a  Se- 
cretaria.  Independientemente de esto,   es  necesar fo  d is t ingui r ,  que pa- 
r a  que se   l og re   a l gún   t i po  de benef ic io  común en e l  Centro, l a s  mismas 
Subjefaturas  mant$enen un n i v e l  de re lac ión  labora l ,   dentro de su mis- 
mo Status y que por   o t ro   lado ,   permi t i rá  que su n i v e l  de conocimiento 
o capacidad  para  ejecutar  cualquier  act iv idad, sea l a  misma. 

2. La segunda función  consiste en admin is t rar   la   maquinar ia ,   los imple 
mentos, las   semi l las ,   pes t i c idas  y o t ros  insumos que cormsponda a l a  
Secretaría  proporcionar a los  productores y v i g i l a r  su u t i l i z a c i a n   r a -  
c ional.  

En l o  que respecta a l a  administración de maquinaria,  actualmente e l  - 
Centro  no  cuenta con n ingún  t ipo  de maquinaria  propia,  pero cuando se 
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requiere  hacer  alguna  act iv idad  product iva y que se  requiera maquina- 
r i a  de cualquier   t ipo,   se acude directamente a Ins t i tuc iones  que pue- 
dan b r i n d a r   e s t e   t i p o  de apoyo (es tas   ins t i tuc iones  se  verán a l  f i n a l  
de es te   aná l i s i s ) .  La  encargada de t r am i ta r   es te   t i po  de requisic iones 
corresponde a l a  coordinadora de esta  Subjefatura, donde es muy noto- 
r i o   d i s t i n g u i r ,  que no cuenta  con un conocimiento  pleno  sobre l o  que - 
se t i e n e  que hacer  ante  otras  Inst i tuciones  para l a  obtención de dicho 
apoyo y por   o t ro   lado   de ja  que 1 a Jefa  de l   Centro,   rea l   ice  los trámi- 
tes  necesarios. De esta  forma podemos concretar que l a  coordinadora de 
esta  área, no cumple  con  sus responsabil idades y de ja   e l   t r aba jo  a peE 
sonas ajenas a l   á rea  de su  incumbencia. 

Cuando los  recursos son  proporcionados en ca l   idad de préstamo  (en  este 
caso l a  maquinaria), l a  Subjefatura  administra la   s igu ien te   maqu inar ia :  
Bu1 1 doser,  Pala  mecánica,  Motoescrepa y Motoconformadora. 

A e s t e   t i p o  de maquinaria se considera  maquinaria pesada y p o r   l o  que 
respecta a l a  maquinar ia   senc i l la  como: Tractores,  Motores  agrícolas, 
etc.   e l   Centro no cuenta  actualmente con  ninguno de estos  t ipos de apg 
yos,  por l o  que no podemos hablar de  una admin is t rac ión  e fect iva de t a l  
recurso . 

E s t a   f a l t a  de administración  efect iva,  radica  pr incipalmente:  en l a  f a 1  
t a  de maquinaria, en l a   f a l t a  de recursos económicos,  en e l  desconoci- 
miento sobre e l  uso o manejo de máquinas del  personal  técnico y espe- 
cialmente  en una f a l t a  de capaci tación  técnica adecuada. 

En l o  que respecta a l a  administración de insumos, l o s  pocos  con que - 
se cuentan,  se  suministran de acuerdo a l a s  necesidades de l o s  produc- 
tores, en cuanto a l   t i p o  de t i e r r a  y t i p o  de cu l t i vo .  

Bajo  este  contexto,  en  el  mes de a b r i l   d e l  ano en curso, se r e a l   i z ó  en 
e l  Centro, una Campaña contra  roedores,  aplicable a l a  zona de Ixtapa- 
luca, que consis t ió   en  proporc ionar   capaci tac i6n  técnica,   tanto a pro- 
ductores como a técnicos y auxi l iares  del   Centro.  



-_..I , 

96 

Esta  capaci tac ión  fue  impar t ida  por   e l   personal   especia l izado  de l   pro-  
grama agr íco la  a nivel   Delegacional de Metepec, Toluca  Estado de Méxi- 
co (que lo podemos ver   en  e l  segundo nivel ,   organigrama No. 2), para - 
l a  deb ida   u t i l i zac ión  y ap l i cac ión   rac iona l   de l  insumo que se les  pro-  
porcionó, que fue Mafz de cebo envenenado o plaguicida  contra  roedor.  

La func ión   p r inc ipa l  de esta  capaci tac ión,   cons is t ía  de alguna forma - 
en orientar,  ensefiar y asesorar   a l  campesino, productor,   técnico y au- 
x i l i a res   técn icos   sobre   la   e r rad icac ión   to ta l   de l   roedor ,  donde fue muy 
notor io  observar,  cómo e l  personal  técnico  del  Centro  en  su  mayoría no 
acude a e s t e   t i p o  de cursos,  mostrando una f a l t a  de interés  para  estas 
act iv idades que l es   s i r ven   pa ra   l a   e j ecuc ión  de su  trabajo.  Estas a c t i  
tudes  del  personal  técnico, nos demuestra, que estos  indiv iduos no tie 
nen i n te rss  en  superarse y que de alguna forma ponen una res is tenc ia  - 
a l  trabajo,  permi  t iendo con esto que su capacitación  técnica sea muy - 
poca y que a l a  postre l a   a s i s t e n c i a   t é c n i c a  que estos  proporcionen a 
los  productores, no  sea e fec t i va ,  dando or igen a un re t raso  en l a  pro- 
duc t i v idad   de l   sec to r   ru ra l .  

En base a esto, creemos importante, que d e b e r í a   e x i s t i r  en e l  Centro - 
una se r i e  de estímulos,  ya sean morales o económicos, como diplomas o 
gra t i f i cac iones  económicas  cada año, al   personal que su l abor  en e l  - 
campo as í   lo   amer i te .  

Otra  sugerencia que propondríamos a l  respecto,  ser ia,  que estas formas 
de capaci tar  a l  personal , no aburr ieran a l a  gente y que por  otro  lado, 
sean sesiones de poca duración, dando lugar  a que e l  mismo personal - 
pa r t i c i pa ra  en las  d iscus iones y soluciones,  creando de esta  forma  se- 
minar ios de trabajo.  

Por   su  par te   los campesinos, productores y e j i d a t a r i o s ,  en comparación 
con e l  personal  técnico,  mostraron una a c t i t u d  de más i n te rés  a l o  que 
se les  decía  realizando  preguntas  por s í  solos. 

La u t i 1  izac ión  rac ional  y adecuada de cua lqu ie r   t i po  de insumo, depen- 
de directamente de los   repor tes  y necesidades que prop ic ien   los   técn i -  
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cos auxiliares y los  extensionistas a la  coordinadora  del área, donde 
se  efectuará l a  apropiada supervisión y control por parte de los  técni 4 

cos de l a  Subjefatura. 

Para que esta u t i 1  ización  racional del  insumo se  lleve a cabo, todos - 
los  auxiliares  técnicos y los  extensionistas,  se organizan en  grupos - 
de trabajo, independientemente de  que  unas personas  sean de una área o 
de otra.  Esto es con la  finalidad de  que la actividad que se  tiene en- 
comendada ejecutar se realice más rápido y de l a  mejor manera posible, 
evitando desgaste físico de  unas cuentas personas. 

Actividades como éstas,  nos  permiten  ver  que l a  relación que existe - 
dentro de todo el personal  del Centro, son parte de laborables de  corn 
pañerismo y de ayuda cuando sea necesario,  esto quizá se deba a todas 
estas personas que  mantienen una misma posición o status dentro  del - 
Centro. 

De esta forma, esta  subjefatura dentro de las  relaciones  laborales que 
mantiene, se relaciona directamente o indirectamente con las demás - 
áreas o subjefaturas que  componen l a  estructura del Centro, dando lu- 
gar a que este  tipo de relaciones no sólo  se den  de un sólo  lado,  sino 
que todas se relacionan mutuamente. 

Retomando lo dicho al  principio de este  capítulo respecto a las  tres - 
características que  son  comunes  en l a  organización y especificamente - 
cuando se habló de proceso , vemos aquí que la  Campaña contra  roedores, 
de la cual se habló anteriormente,  es un proceso  mediante el cual lo - 
que se pretendía hacer era combatir al roedor, mediante 1 a capacitación 
técnica, t a n t o  de los productores como  de los mismos técnicos. 

3. L a  tercera función consiste en realizar  las gestiones  necesarias a n  
te  otras  Instituciones para que se proporcione a los productores los - 
créditos, seguros y otros  servicios e insumos  que estos requieran para 
sus actividades productivas. 

Los problemas productivos que  surgen  en 1 a región, son canal  izados d i -  
rectamente por los productores a cada área del centro, dependiendo  del 



problema que se  tenga, donde e l  Centro  p lantea  e l   carácter  y t i p o  de - 
necesidad  del  productor, a l a  dependencia  superior de l a  Secretaría que 
es e l   D i s t r i t o .  

Por su par te  cuando l o s  mismos productores acuden a l  Centro,  para  sol - i 
c i t a r   c u a l q u i e r   t i p o  de ayuda, su  comportamiento asume las   s igu ien tes  
caracter ís t icas:  se  muestran  con c i e r t o  grado de i n f e r i o r i d a d  como: ti- 
midez, pena, sumisión o desconcierto. 

Estas  caracter ís t icas  qu izá  se deban a que 1 a mayor par te  de 1 os campg 
sinos o productores, no t ienen mucha re lac ión  con gente de l a  ciudad y 

también a l a  l e j a n í a  de su  lugar  de trabajo  respecto a l  Centro. 

De forma  análoga, e l  comportamiento de los  técnicos  de l   Centro,   f rente 

a 1 a act i tud  de l   productor ,   estos toman act i tudes de saber, de d i r i g i r  
y c o n t r o l a r   l a   s i t u a c i ó n ,   a n t e   l a  demanda  de los  productores,  tornando 
comportamientos de superior idad. 

Frente a l a  necesidad de so luc ionar   las  demandas  de los   agr icu l to res ,  
l a  responsable  del  área,  canaliza  las  necesidades y e l   t i p o  de insumo 
que necesi ta   e l   productor ,   d i rectamente a 1 a Jefa  del   centro 1 a cual - 
dec id i rá  o propondrá las  so luc iones más v iab les   a l  problema., Para e l l o  
e l   D i s t r i t o  de Desarrol lo  Rural ,  como Inst i tuc ión  super ior   a l   Centro,  
elabora  reuniones de Comité  Técnico y Comité  Administrativo, cada jue- 
ves de cada mes, con l a   f i n a l   i d a d  de que a h i  se  propongan, manif iesten, 
resuel van y en general  se cono'zca l a  s i  tuación  actual   por l a  que pasan 
los  centros de apoyo, e l   D i s t r i t o  y el   Munic ip io ,   todos  e l los  impl ica-  
dos en e l   sec to r   r u ra l .  

En dichas  reuniones, acuden los j e f es  de 1 os Centros de  Apoyo, repre- 
sentantes  legales de l o s   D i s t r i t o s ,  los regidores  representat ivos  del  
Munic ip io ,   así  como los  representantes  legales de l a  SARH y de I n s t i t u  
cienes relacionadas con e l   sector   agropecuar io  y fo res ta l .  

- 

De esta  forma podemos d i s t i ngu i r   l as   p r i nc ipa les   I ns t i t uc iones  con l a s  
que está  int imamente  relacionada  esta  área y concretamente e l  Centro, 
para  los  f ines  product ivos  de l   Sector   rura l :  



1. BANRURAL 
2. FIRA 
3. CODAGEM 
4. AMASSA 
5. FIRCO 
6. SECOFI 
7. CONASUPO 
8. SPP 
9. SRA 

10. PESCA 
11. CIPAB 
12. FERTIMEX 
13. PRONASE 
14. ODPP 

(Banco Rura l  ) 

(Fideicomiso de Riego  Compartido) 
(Secretaría de Comercio y Fomento I ndus t r i a l  ) 
(Comisión  Nacional de Subsistencias  Populares) 
(Secretaría de Programación y Presupuesto) 
(Secretar ia  de l a  Reforma Agrar ia)  

mización de pequefio IS productores 1 

Aná l i s is  de l a  Subjefatura de Servicios  Técnicos  para l a  Producción. 

E l  Ob je t i vo   Pr inc ipa l .  De esta  Subjefatura  consiste en proporc ionar   los 
servic ios  técnicos  requeridos en e l  ámbito  del  centro, que coadyuven a 
l a   i n t e g r a c i ó n  de las  organizaciones de productores,  así como incremen- 
t a r   l a  producción,  transformaci6n y comrc ia l izac ión  agropecuar ia  y fo- 
r e s t a l  , y mejorar 1 as condi c i  ones soci  o-económicas de l os  mismos. 

Los serv ic ios   técn icos  que proporciona  esta  área,  recaen  directamente a 
los  productores y consisten  básicamente en l a   a p l i c a c i ó n  de una  buena - 
asis tenc ia  técnica,  que repercute  sobre un con t ro l  y supervis ión de l o s  
recursos  genéticos,  por  parte del coordinador de -esta  Subjefatura. La - 
mayor par te  de estos  serv ic ios que se  proporcionan  se  realizan de  mane- 

r a   i n d i v i d u a l ,  es decir,  generalmente  se  proporciona l a   as i s tenc ia   t éc -  
n i ca  cuando animales de algún  productor  t ienen problemas. De esta  forma 
e l  comportamiento que asume e l  coordinador, es d i r ec to  con los  producto 
res, permitiendo con e l l o  un intercambio  personal de opiniones y solu- 
c iones  v iables a l a   s i t u a c i ó n  que se  susci te.  Así l a   i n t e g r a c i ó n  de o r -  
ganizadores de productores no se 1 leva a cabo, porque a cada  persona  se 
l e  atiende  individualmente  dejando de lado l a  organización de producto- 

res.  Esta  individual  idad  permite  hacer  notar l a  act i tud  del   coordinador,  

- 
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de  una buena d ispon ib i l   i dad  a l  t raba jo  y de grandes deseos de ayudar a 
l a  comunidad r u r a l .  

La atención de l a  producción,  transformación y l a  comercial ización,  se 
realizan  mediante l a   u t i l   i z a c i ó n  de técnicas y métodos eficaces  por - 
parte  del  coordinador demostrando  con e l l o  una a c t i t u d  de d i s p o n i b i l i -  
dad, aprecio y atención a su  t rabajo,   para  lograr  mejorar  las  condicio - 
nes socio-económicas de los  productores.  Estas  técnicas y métodos  con- 

s is ten  pr inc ipa lmente en l a   a p l i c a c i ó n  de inseminación a r t i f i c i a l  o de 
sanidad  en l a  producción  del  sector  agropecuario. 

Un punto que debemos de ja r   c l a ro  es que esta  Subjefatura  sólo se  con- 
c re ta  a manejar e l   sec to r   ag ra r i o  y pecua r i o   po r   l o  que se deja de l a -  
do e l   sec to r   fo res ta l ,   deb ido  a que actualmente  el   centro no cuenta - 
con el   personal  suf ic iente  para  atender  este  sector,   por lo que se con - 
cluye que 1.a e fec t i v i dad  de es te   ob je t i vo  no  se l l e v a  a cabo. 

1. La primera  función que debe rea l i za r   es ta   Sub je fa tu ra ,   cons is te  en 
coordinar y supervisar a los extens ion is tas  de l   cent ro en l a  elabora- 
c ión  de l  programa agr íco la de los  c ic los  correspondientes,  mediante l a  
u t i l   i z a c i ó n  y apl  icación adecuada de paquetes  tecnológicos  actualizados. 

Para e l  aná1 i s i s  de esta  función, debemos de tomar en cuenta que e l  - 
coordinador de esta Crea mantiene una relación  personal de cord ia l idad  
con toda l a  gente  del  centro, es dec i r   se  re lac iona en  función de l a  - 
ac t i v idad  que se  tenga que rea l i za r   med ian te   los  programas que asigne 
e l   cent ro.  

Para que esta  supervis ión y coord inac ión  se  l leve a cabo, e l   coord ina-  
dor asume un comportamiento de autor idad, es dec i r ,   e l   da r  órdenes s e l  
mantener  organizada a l a  gente e i nd i ca r l es  como deben de t r aba ja r  y - 
por  otro  lado  el   comportamiento de los  extens ion is tas,  es e l  de acatar 
l as  ardenes sln  cuesttonamiento a l  gun0 , manteniendo una a c t i t u d  de in- 

f e r i   o r i  dad. 

La as is tenc ia  técnica  agr íco la,   se basa  fundamentalmente  en l a  u t i l i z a  
c ión  y apl  i cación  racional de 1 os paquetes  tecnológicos  actualizados como: 
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a). Parcelas  demostrativas.  Esta es una es t ra teg ia  que u t i l i z a n   l o s  - 
técnicos  del   centro,  como par te de sus act iv idades de divulgación, pa- 
r a  dar  a conocer a los agr icu l to res  en forma ob je t i va  y r ea l  de l a bo- 
nanza del  paquete  tecnol  ógi co . 
b).  Este  paquete es proporcionado  por BANRURAL y consis te  en  l levar  a 
cabo práct icas  específ icas de c u l t i v o ,  que son requisi to,   para que sea 
otorgado e l   c r é d i t o  y que muchas veces e l   a g r i c u l t o r  desconoce y es e l  
coordinador  en  este caso e l  responsable de b r indar   capac i tac ión   a l   p ro  - 
ductor  sobre  dichas  prácticas. 

A t ravés  del  programa de estímulos  para l a  producción, e l   f i r c o ,   d e f i -  
ne c ier tas  práct icas  concretas,  que s i   e l   a g r i c u l t o r   l l e v a  a cabo, d i -  
cha i n s t i t u c i ó n  condena directamente  parte de l a  deuda de éste, contraí- 
da con e l  BANRURAL. Aquí l a  pa r t i c i pac ión  que t i ene   e l   t écn i co ,  es dar 

a conocer a l  campesino  en qué consisten y qué t i p o  de práct icas son as í  
como  de supervisar las que se  l leven a cabo. 

Frente a esta  ap l icac ión de paquetes  tecnológicos, e l   coord inador   de l  
área  d is t r ibuye y organiza  a l   personal   en grupos de t raba jo  de t a l   f o r  - 
ma que l a  ap l   icac ión de estos  paquetes  ver i f ique a d i ferentes comunida 

des ubicadas en e l  municipio. Cuando estos  paquetes  tecnológicos son - 
aplicados en l a  comunidad, este es e l  encargado de coordinar y supervi  - 
sar  a l o s   a u x i l i a r e s   t t c n i c o s  y extensionistas,  para una deb ida   ap l i ca  
c i8n de l o s  paquetes con  que se  cuentan y que en un momento determinado 
no se  afecte l a  producción  agropecuaria. 

- 

2. La  segunda función,  consiste  en  coordinar a los  productores en CUaL 

t o  a l a  prevención de enfermedades, con t ro l  de plagas , e n f m w h d e s  en 
10s cu l t i vos   (ya  sean bbsicos,   hor t ico las o f r u t f c o l a s )  mediante méto- 
dos nfs eficaces. 

Para la ejecución de esta  función,  el   responsable de esta  área  coordi- 
na, asesora,  orienta y hasta en ocasiones  les enseRa a los productores 
qué método o técnicas deben u t  il i z a r s e   p i r a  1 a prevención de enfermeda 
des en los animales y en l os   cu l t i vos .  
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Los  métodos y técnicas  utilizadas, consisten principalmente en enseñar 
al productor cómo mantener un control del  medicamento para el animal o 
cómo reproducir la especie de los animales, mediante  métodos más senci 
1 los y menos costosos. 

Estas  actividades que proporciona el coordinador, nos  permiten ver que 
el  tipo de relación de  ambos,  (campesinos y técnicos)  se dan en un am- 
biente- de  compañerismo y con  mucha familiari'dad, denotando  comportamiell 
tos de identificacien personal. Esto quOzá se deba a que el propio COOL 

dinador se ha desarrollado y estudfado para los problemas-  del campo per 
mitiendo con esto que se  identifique tanto con  su trabajo como  con los 
campesinos , cosa que no se encuentra en parte de sus subalternos y en - 
1 as demás Subjefaturas donde quizá se deba a que estas personas  son en 
su mayoría gente descentral izada. 

- 

Respecto a las enfermedades de los cut tivos y hablando de la coordina- 
ción del  personal  (coordinador y extensionistas) , estos se ponen  de - 
acuerdo para saber qué tipo de enfermedad o plaga se va a combatir y en 
base a esto  se toman las  técnicas más adecuadas  dependiendo  de la zona 
o cultivo que se vea afectado. 

Estos acuerdos  son originados por las  indicaciones,  instrucciones y en 
general a l a  forma de trabajar del coordinador en el campo,  asumiendo 
una actitud de autoridad total sobre los extenstonistas. 

La autoridad a l a  que  nos referimos se manifiesta desde el organizar a 
la  gente, tomar decisiones, dar órdenes hasta l a  elaboración de los rg 
portes de actividad  ejecutada en el campo. 

El control de cualquier plaga depende  muchas veces  del plaguicida que 
sea proporcionado por el centro y específicamente de la Subjefatura de 
apoyos e insumos para l a  producción , donde se mantienen  buenas relacio 
nes dentro de su  personal , pero s i  no se cuenta con este recurso se - 
acentúa más l a  plaga en el  cultivo perjudicando con esto l a  productivi 
dad del  campesino. 

- 
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Por l o   a n t e r i o r ,   s e  comprende que e l  área de servic ios  técnicos  para - 
l a  producción, es una de l a s  más importantes en e l   sen t ido  de que se - 
debe de contar con una as is tenc ia  técnica adecuada por  parte  del  coor- 
dinador y los   extens ion is tas,  aunque estos no cuenten  con l a   t é c n i c a  - 
apropiada y es  precisamente e l   coord inador   e l  que debe proporcionar - 
los  conocimientos  necesarios  para un mejor manejo dentro de las  act iv i -  
dades product ivas que programe e l  Centro. De esta  forma  se  detecta que 
e l   coord inador  de alguna  forma  central iza  las  funciones y po r   o t ro   l a -  
do no permite que se  formen l o s  grupos u organizaciones de campesinos, 
quizá  debido a que se  cuente con una preparacidn  técnica adecuada para 
e l   sec to r   ag r í co la  y pecuario  pero no para e l   s e c t o r   f o r e s t a l  y en  10 
que s e   r e f i e r e  a sus aux i l ia res   es tos  no  cuentan  con l a  capaci tación - 
adecuada, y mucho  menos con los  conocimientos  necesarios  para  fomentar 
organizaciones  dentro de los  productores,  por  estas  razones  se  cree no 
se l l e g a  a l a  e jecuc ión   e fec t i va  de esta  función. 

3. La tercera  función  consiste  en  asesorar a los  productores en e l  M- 

nejo y al imentación  del  ganado mediante l a  u t i l i z a c i ó n  de esquilmos - 
agrícolas (desecho agr íco la)  y de l a   r o t a c i ó n  adecuada de los   po t re ros  
con dotaciones de granos y concentrados. 

Realizando e l   a n á l i s i s  de esta  función se pudo comprobar que e fec t i va -  
mente el  coordinador  asesora a los  productores y campesinos  en l a   u t i -  
1 izac ión de estos  esqwilmos  agrícolas como al imento de ganado, indicán - 
doles  en que  momento y a qué edad e l .  ganado puede r e c t b t r   e s t e  t i p o  de 

productores  en e l  momento  de r e a l i z a r   s u   t r a b a j o  se da con mucha fami-  
l i a r i d a d  y conf ianza  ent re l a  gente  provocando que e l  comportamiento - 
del  productor sea igual.  

Esto nos demuestra que ex is ten  muy buenas relaciones  entre  estas  perso - 
nas y que a l   parecer  son relaciones  personales que ya  t ienen mucho t iem - 
PO de mantenerse. 

Por l o  que respecta a l a  ro tac ión  adecuada de los   po t re ros ,   es ta   ac t i -  
v i  dad no se  ejecuta  debido a que en 1 a región, l a  mayor par te  de los - 
productores no t ienen  cabal los,  pues solo  cuentan con animales de car- 
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ga (mulas o burros) o animales  caseros  (perros,  gatos) o animales que 
fomenten 1 a producción de l a  comunidad como l a s  vacas por  ejemplo. 

4. La  cuarta  función y úl t ima  consis te en e laborar  programas de capaci - 
tación  para  el  mejor  aprovechamiento de l o s  métodos, técnicas. y recur- 
sos genéticos. 

E l  coordinador  del  área  elabora programas de capaci tación de acuerdo a 
l a s  necesidades  del  productor,  estos programas  son elaborados  por i n i  - 
c ia t i va   p rop ia ,  es dec i r ,   e l   cen t ro  no l e   i n d i c a  qué programas debe - 
e jecu ta r  o qué programas no funcionan  debido a que e l   cen t ro  no conoce 
realmente l a  s i tuac ión  de los productores en cuestiones de enfermeda- 
des en  animales o p lagas ,   por   e l lo   e l   coord inador  emplea l o s  programas 
de capaci tación que crea  convenientes,  entendiendo con esto que su f o y  
ma de t r aba jo  es par t fcu larmente  ind iv idual .  

La i n i c i a t i v a  de capaci tación que asume el   coordinador,  nos  demuestra 
que e x i s t e  una a c t i t u d  de interés  hacia  estos  aspectos y de preocupa- 
c ión  sobre  los problemas que surgen  en  su  área. Así cuando es necesa- 
r i o   e l abo ra r   a l gún   t i po  de programa para  capaci tar a l  p roduc to r ,   e l  - 
coordinador  cuenta con un elemento muy importante que es l a  experien- 
c i a  misma que se r e f l e j a  muy claramente en e l  comportamiento que deno- 
t a  que es de seguridad en s í  mismo y mucha seguridad en l o  que hace, - 
por l o  que el   personal  del   centro  reconoce l a  importancia de su  labor,  
r a t i f i cando   su   s ta tus  en l a  estructura  del   centro.  

Por o t ro   l ado ,   l os   p r i nc ipa les  programas de capaci tación que b r i nda   e2  
ta   Sub je fa tu ra  son: 

1. Inseminación a r t i f i c i a l :  que consiste en fomentar l a  producción de 
l a  especie,   s in que los  animales  l leguen a l  contacto  sexual  impidiendo 
con esto  el   apar i   amiento de estos. 

2. Al imentación:  este programa consiste en mantener contro l   sobre  e l  - 
t i p o  de alimentación  apropiada a l  t i p o  de animal,  por medio de d ie tas 
adecuadas dependiendo muchas veces de l a  especie. 



3. Sanidad: l o  que pretende  este programa es mantener las  condiciones 
de higiene de los  recursos  genéticos con que se  cuenten. 

4. U t i l i z a c i ó n  de esquilmos  agrícolas:  este programa consiste  esencial  
mente  en mantener un contro l  de l a  al imentación, es dec i r ,  cuándo se - 
debe u t i 1   i z a r  y para qué t i p o  de animal. 

- 

La func ión   p r inc ipa l  de estos programas de capaci tación,  consisten bá- 
sicamente en proporcionar a l  productor  asesoría,   or ientación  técnica - 
que es requerida  para  las  act iv idades  product ivas, ya  sean de ganado - 
como de cu l t i vo .  Generalmente l a  forma  en que se dB esta  capaci tación y 

como l o  mencionábamos a l   i n i c i o  de es te   aná l i s i s  es de manera personal, 
permitiendo  con  esto  tener un contacto más cercano con l o s  campesinos y 

productores. 

Por 10 regu la r  1 os mismos productores acuden a l  centro cuando t ienen a l  
gün problema, ya  sea de enfermedad o plaga, y s i   e s t e   t i p o  de problema 
es muy grave e l  personal  técnico acude a l a  zona para  tomar l a s  medidas 

necesarias y emplear e l  método o l a  técnica  pert inente. 

Como ya l o  hemos venido  diciendo a l o   l a r g o  de t odo   e l   aná l i s i s ,  se de  

tec ta  que uno de l o s  problemas pr inc ipa les   por   los  que  pasa e l   cen t ro  
en general , es l a  f a l t a  de as is tenc ia  técnica,  se  sugiere a l  respecto 
que se r ía  muy benéf ico y de  mucha u t i l i d a d  l a  adscr ipción a l  centro de 
estudiantes  pasantes de ca r re ras   a f i nes   a l   sec to r   r u ra l   pa ra   l a   p res ta  
ción de se rv i c i o   soc ia l ,  fomentando  con e l l o  que l a   a s i s t e n c i a   t é c n i c a  
del   productor se mejore  para  e levar   e l   n ive l  de v ida de l a   f a m i l i a  cam 
pesina. 

Aná l i s i s  de l a  Subjefatura de Servic ios  para  el   Desarrol lo  Social .  

E l  ob je t i vo   p r inc ipa l   cons is te  en promover l os   se rv i c i os   pa ra   e l  desa- 
r r o l l o   s o c i a l  de l a s  comunidades ru ra les  a través de l o s  promotores y 
extensionistas a f i n  de coadyuvar a e l eva r   e l   n i ve l  de l a  f a m i l i a  cam- 
pesina. 
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La Subjefatura  para  efectos de l a  e jecuc ión  correcta  de l   ob jet ivo  pro-  
mueve d i rectamente  e l   desarro l lo  de l a  comunidad r u r a l  mediante l o s  au 
x i l i a res   técn icos  con que cuenta cada área de t rabajo  de l   cent ro y l o s  
extensionistas. 

- 

E l  promover cua lqu ie r   t i po  de desar ro l lo   soc ia l  , radica  esencialmente 
en rea l i za r   ac t i v idades  que pueda r e a l i z a r   l a  misma gente de l a  comu- 
nidad como e l  caso de act iv idades manuales (cursos de t e j i d o )  o a c t i v l  
dades productivas  (cursos de ca rp in te r í a ) ,  es d e c i r   l o  que s e   t r a t a  - 
aquí es que l a  misma gente  par t ic ipe en actividades  comunitarias  coor- 
dinadas  directamente  por el  responsable  del  área. 

Esta  Subjefatura es una de l a s  áreas que cuenta con mucho personal t é g  
n i c o   a u x i l i a r  femenino,  quienes  demuestran un a l t o   i n t e r é s  en este ti- 
po  de actividades  comunitarias que s e   r e f l e j a  muy claramente  en l a  ga- 
ma de act iv idades que pueden r e a l   i z a r  es t o   s i n   d e s c a r t a r   e l  hecho de - 
que l a  mayoría de estas  personas son descentral  izadas. 

Haciendo una comparación  del  personal  técnico  femenino de esta área - 
con e l  masculino de otras  Breas,  es muy n o t o r i o   d i s t i n g u i r  que l o s  de- 
seos de t r aba ja r  de preocupación y de superarse  cada  día más son com- 
portamientos que se  notan más en e l  personal  femenino,  quizá  esto se de  
be a que l a  gran  parte de t rabajos que rea l   izan son más de t i p o  manua- 
l e s  y no  se requiere de  mucho esfuerzo. 

Una  de l a s  f ina l idades que se  pretenden con es te   t i po  de act iv idades, 
es que red i túe  a lgún  benef ic io  económico, ante  esto l a  gente a quienes 
benef ic ian  estas  act iv idades,  toma l a   a c t i t u d  de promover y vender  su 
propio  conducto en l a  misma comunidad logrando de esta  forma  elevar  su 
n i v e l  de vida. 

Estos deseos de t r a b a j a r  y de superación  se  acentúan aún más, con l a  - 
a c t i t u d  de progreso que asume l a  coordinadora  del  área, dando or igen a 
que su  comportamiento  se  generalice  en  todo el   personal que coordina - 
de t a l  manera que e l   t i p o  de relaciones que se mantienen son muy bue- 
nas creando un ambi'ente muy co rd ia l  y amistoso. 
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Una  de l a s  act iv idades que real iza  esta  Subsecretaría  para promover - 
cua lqu ie r   t i po  de serv ic io   den t ro  de l a  comunidad, es una vez que se - 
cuenta con los  extens ion is tas y aux i l ia res   técn icos  con l a  apropiada - 
capacitación  para  br indar l a  as is tenc ia  técnica adecuada se hace una - 
v i s i t a  a l a  comunidad donde se  pretende  ejecutar  el   curso  para  saber - 
con cuánta  gente  del  lugar se cuenta, y qué t i p o  de se rv i c i o   t écn i co  - 
se puede proporcionar l a  ac t i v i dad  a l a  que nos referimos, es l a  orga- 
nización que ex is te  l levando  un.contro1  por   par te   de l   cent ro de l o s  - 
cursos y serv ic ios  que se  pretendan  proporcionar. 

Ante esta  organización, l a   a c t i t u d  de l a  gente de l a  comunidad  es muy 
p o s i t i v a  mostrando mucho in terés,  denotando  comportamientos de progre- 
so esencialmente,  porque son act iv idades que de alguna  forma  elevan  su 
n i v e l  de v ida y como y a  l o  di j imos  anteriormente, se logra   a lgún   t ipo  
de ingreso económico. 

Uno  de l os   se rv i c i os  que promueve esta  Subjefatura, se da por medio de 
una persona que funge como promotora  social  dentro  del  área de desarrg 
110 soc ia l  (no confundir  con e l  área de promotores de desar ro l lo   ru ra l ) ,  
esta  persona es 1 a encargada de b r i nda r  apoyo a los  productores  medial  
t e   l a  admisl'bn- de paquetes  tecnológicos como: paquetes de pol los,  de - 
semilla  mejorada y en general en ¡a adquisic ión de cua lqu ie r   t i po  de - 
i ns  umo. 

La ac t i tud  de l a  promotora  frente a estas  act iv idades es to ta lmente   pg  
s i  ti va, de hecho  podríamos asegurar que es una de 1 as personas  del  cen - 
tro que l e  gusta más su  t rabajo,  que muestra mucho in te rés  en l o  que - 
hace, que se  preocupa  por  los  problemas de los  productores y que en g g  
neral  todos sus  comportamientos r e f l e j a n   e l  amor a su  t rabajo y e l  de- 
seo de superación. 

Por su  par te ,   las  re lac iones y e l  tipo de comunicación que mantiene - 
con los productores  genera  conf ianza  en  el   los mismos, otorgando  todas 
l a s  f ac i l i dades   a l   t r aba jo  que rea l i za .  

1. La pr imera ' func ión  consis te en  promover  directamente o a través de 
los  extens ion is tas,  l a  organización y capacitación de l a s  comunidades 
r u r a l  es : 
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Es importante de que para que se  br inden  los  serv ic ios que requ ie re   e l  
sec to r   ru ra l  , se  cuente  con una organización adecuada de l a  gente que 
qu ie re   pa r t i c i pa r  en e l l o s  y por   su  par te   los encargados de promover - 
esta  organización son los  coordinadores de cada área de t raba jo   jun to  
con su  respect ivo  personal  técnic0.y  extensionistas. Los  medios por - 
l o s  que se  basa esta  organización son: l o s  programas de divulgación y 

fomentación de actividades  productivas  agropecuarias de l a  región. En 
base a estas  act iv idades 1 a organización a l a  que se  alude , depende d i  
rectamente de 1 as formas de t rabajar   de l   personal   técn ico , es dec i r ,  
cada ac t i v i dad  o capacitación  técnica, que proporciona  este  personal , 
requiere de una organización  indiv idual  para cada ac t i v idad .   Es tas   foy  
mas  de organización van desde e l  formar  grupos de trabajo,   coordinarse 
para l a  meta que se  tenga  planteada, f i j a r  hora y días de t rabajo,   e tc .  
En resumen, cada act iv idad  t iene  su  propia  organización. 

Por  su  parte,  los  comportamientos de los técn icos  f rente a estas  orga- 
nizaciones son en su  mayoría de entusiasmo y de gran  motivación,  debi- 
do a que l a  misma  gente de l a  comunidad muestra mucho in te rés  en que se 
l e  apoye, tomando act i tudes  to ta lmente  pos i t ivas  f rente a cualquier ac - 
t ividad.  Estas  organizaciones nos permiten  detectar que ex is ten  muy - 
buenas re lac iones   en t re   e l l os   ( l a  comunidad y los   aux i l i a res   técn icos) ,  
manteniendo  lazos de comunicación muy frecuentes y en cordial idad. 

La a c t i t u d  de l a  gente de l a  comunidad, se  denota en que e l l o s  mismos 
so l i c i tan   d i rec tamente  a l  centro, que se   les   impar ta   cua lqu ie r   ac t i v i -  
dad proporcionando en ocasiones  sus mismds casas  para que ahí  se  efec- 
túen  los  cursos.  Esto nos demuestra que e l   i n te rés   po r   pa r te  de 1 a co- 
munidad , s i  e x i s t e  y que en ocasiones l o  que no e x i s t e  es e l  personal 
técnico con l a  preparación adecuada. 

Dentro de las  pr inc ipa les  organizac iones que se promueven en esta Sub- 
j e f a t u r a  encontramos las  s igu ientes:  

a).  Organización de productores.  Esta  organización 10 que pretende es 
fomentar l a   u n i ó n  de l o s  pequeiios y grandes  productores de l a  región, 
para que compartan  ideas e intercambien  ideas de comerc ia l i zac ión ,   t r an l  
formación y pr.oducción. 



109 

b).  Organizaciones de campesinos. Esta  organización, promueve l o s  bene - 
f i c i o s  que puede o to rga r   e l  campo e intercambiar  aspectos  sobre  el  ti- 
po  de cul t ivo  mediante  intercambio de conocimientos de los  productores. 

c).  Organizaciones  dentro de l a  comunidad rural.  Estas  organizaciones 
son l a s  que con  mayor f recuencia  se  rea l izan en esta  área y su meta cg 
mún consiste  en  real   izar  cursos manuales, ya sean de migajón,  corte y 
confección, de bast idor ,   e tc . ,   para  e l lo  es necesario que e l   t é c n i c o  

cuente  con l a  capaci tación adecuada a l  s e r v i c i o  que va a proporcionar. 
Cuando és te  no 1 a t i e n e  busca 1 a forma de aprender con  sus mismos com- 
pañeros  demostrando una a c t i t u d  de i n te rés   pa ra   e l   t r aba jo ,   l o  que  no 
se ha v i  Sto  con el   personal de l a s  demás áreas. 

Respecto a l a  capaci tación que se br inda en l a s  comunidades rurales, - 
esto  se 11 eva a cabo  srempre y cuando e l   cent ro  cuente con los  recur-  
sos necesarios como los  t ikn icos  especia l izados  para promover y fomen- 
t a r  una mayor pa r t i c i pac ión  de l a  gente. Y mediante una organización - 
adecuada ya sea de campesinos como de técnicos, es como se  logran  los 
cursos de capaci tación que  van en benef ic io  de l o s  mismos e j   i d a t a r i o s  
o productores. 

Generalmente estos  cursos de capaci tación que se promueven t i e n e n   l a  - 
f i n a l   i d a d  .de  apoyar y capaci tar  al   productor  técnicamente  para  los  pro - 
blemas del  campo, mediante  técnicas o métodos más adecuados para  t raba 
j a r   l a   r e g i ó n  de t a l  forma que no se  pierda  tiempo,  esfuerzo, mano de 
obra e insumos. 

Un e jernpl o de es tos  cursos de capaci tación , f u e   e l  que se r e a l   i z ó  en - 
e l   mun i c i p i o  de Chalco,  para  conformar una unión de e j i da ta r i os ,  en - 
donde l o  que se  pretendía  consistía  precisamente en u n i r  a todas  las - 
personas  aledafias a l  D i s t r i t o  de Desarrol lo  Rural de Texcoco, que tu-  
v ie ron   e j idos  con l a   f t n a l i d a d  de organizar un comité que los  represel l  
tara  ante  otras  uniones de e j i dos  buscando de esta  forma una organiza- 
c i ó n   e j i d a l  en los   mun ic ip ios   de l  Edo.  de México. 

Este  ejemplo, nos muestra. e l   i n t e r é s  que t iene   la   coord inadora  y sus - 
auxi l iares  para  fomentar una organización más só l ida  dentro de su comu - 
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2. La segunda función,  consiste en  promover conjuntamente con la  jefa-  
tura del centro y el  distrito,  programas  de capacitacidn relacionados 
a la  alimentación,  salud, higiene,  planificacidn  familiar, administra- 
ción de gastos,. vivienda, servicios  básicos, autoconstrucción y alfabe 
tización y en general aquellas que eleven el nivel de vida de la fami- 
1 ia  campesina. 

Cada una de las  subjefaturas con  que cuenta el  centro, genera diversas 
necesidades en  donde se ve muy claramente que el problema  fundamental 
radica en una f a l t a  de asistencia  técnica por ello  las subjefaturas en 
coordinacidn con 1 a je fa  del centro, l a  ayuda  del  Municipio de Ixtapa- 
luca y el apoyo del Distrito de Desarrollo Rural de Texcoco, promueven 
programas  de Capacitación técnica adecuadas a l a  región que benefician 
tanto a los centros de apoyo como a los mismos productores. 

Actualmente, el centro  real  iza cursos de capacitación para el personal 
técnico, en instituciones como el DIF (Desarrollo  Integral  Familiar), 
en  donde se capacita principalmente al personal auxiliar femenino  de - 
esta  área, sobre activfdades manuales  como los cursos de tejido. Otra 
institución que imparte cursos de capaci tacidn para personal técnico - 
es el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agro- 
pecuarias) , en  donde se impartió un curso de capacitación sobre el  cul 
tivo del  "Amaranto", con el  objeto de despejar dudas, sobre el uso  de 
1 a tecnología adecuada  en el manejo  de este  cultivo. 

Aquí podemos detectar una cosa, que l a  capacitación técnica, aunque - 
sea poca s i  existe en el  centro,  lo que no existe son los deseos de su 
perarse de los técnicos a excepción  del  personal  femenino que  como ya 
dijimos muestra 16s interés que el personal  femenino, estos por su  par 
te  buscan cualquier  pretexto para no as i s t i r  a los cursos de capacita- 
c i h ,  como: el que no se  les dá apoyo económico para el transporte o - 
no se les proporciona vehículo. Esto demuestra una actitud de resiste; 
cia al cambio, por lo que se ve afectada l a  productividad  del campo. 

Ante éste debemos  de considerar que la  mayor parte de estas personas - 
son descentral fzadas y que  cuando fueron  canal izadas a l  centro se l e  - 
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había  dicho que tendrían l a  misma ac t i v idad   por  10  que muestran una - 
evidente  inconformidad a l  t r aba jo  que t ienen. 

Dentro de las   p r inc ipa les   ac t i v idades  que rea l i za   l a   Sub je fa tu ra ,  me- 
diante programas operat ivos son: 

1. Alfabet ización. 
2. Administración de Gastos. 
3. Alimentación. 

La a l fabet izac ión que se r e a l i z a  comprende 2 niveles  educat ivos, l a  p r i  - 
maria y secundaria, a un grado de enseñanza abierta.  

A l  parecer,  las  personas que imparten l a  educación en l a  comunidad l e s  
preocupa que l a  gente sepa l e e r  y e s c r i b i r  denotando act i tudes de p reg  
cupación  ante  estos  problemas. De forma  análoga l a  gente de l a  comuni- 
dad a l  pr incipio  muestra  interés,  pero después de un período de a c t i v i  
dad empieza a desertar  dejando  inconclusos sus estudios. 

Esto nos demuestra que l a  necesidad de l a  gente de l a  comunidad es mu- 
cha, pues p re f ie ren   las   ac t i v idades  de t ipo   p roduc t i vo  que l as   educa t i  
vas. 

Respecto a l a  administración de gastos,  sólo  se  remi  ten a un contro l  - 
sobre  los  gastos que se  requieran  para  las  act iv idades manuales como - 
son : 
1. Cursos de 
2. Cursos de 
3. Cursos de 
4.  Cursos de 
5. Cursos de 

t e j i d o  en bast idor.  
co r te  y confección. 
migajón . 
carp in te r fa .  
jugueter la.  

Estas  son las  act iv idades  pr incipales  sobre  las que se  basa  toda l a   a 2  
t i v i d a d  de l a  Subjefatura,  impart idas en su  mayoría como ya l o  hemos - 
dicho  por  el  personal  técnico  femenino, donde dicho  personal  muestra - 
mucha d ispon ib i l   fdad  y a tenc ión   a l   t raba jo  que rea l   izan,  dando or igen 
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a que l a  gente de l a  comunidad les  brinde  su  confianza,  manteniendo con 
es to   e l   fo r ta lec im ien to  de l a s  relaciones  laborales  entre ambos sectores. 

En cuanto a l a  al imentación,  estos son promovidos  por l a  promotora de - 
desarro l lo   soc ia l   (de l a  cual  y a  hablamos  con an te r io r idad)  y consiste - 
en l a  adquisic ión de paquetes de pol los.  

Por  su  parte  las  act iv idades que no  se efectuan son las  s igu ientes:  
1. Salud. 
2. Higiene. 
3. Planif icación  Famil  t a r ,  
4. Vivienda. 
5. Auto-construcción. 

Estas  actividades no se  ejecutan y porque e l  Centro y concretamente  es- 
t a  área no cuenta con e l  personal  suficientemente  capacitado  técnica- 
mente para que impar tan  este  t ipo de asistencia  técnica.  Aparte de es- 
t o y   l a  no ejecución de estos programas o actividades  se debe como es e l  
caso de 1 a gente de 1 a comunidad, no cuenta  con un presupuesto económi- 

co su f i c i en te   pa ra   l a   r ea l i zac ión  de estas  act iv idades y que permita - 
e levar   su   n ive l  de vida  dentro de l a  comunidad r u r a l ,  es por eso que - 
estas  act iv idades no se 1 levan a cabo en e l   cen t ro .  

Aná1 i s i s   d e l  Area de Extensionistas. 

E l  a n á l i s i s  de esta  área,  se  considera que es una  de l a s  más importan- 
tes no só lo  por   e l   Centro  s ino de l a  Secretar ia en general,  en  cuanto 
a que es dentro  del Organigrama de l a  SAW l a  ú1 t ima  par te  que se  v in- 
cula  directamente con l a  comunidad r u r a l .  

E l  ob jet ivo  pr inc ipa l ,   cons is te en  promover e l   desa r ro l l o   i n teg ra l  de 
los  productores y comunidades ru ra les  a t ravés de proporcionar l a  a s i z  
tencia  técnica  básica  para l a  producción. En base a esto,  asumir l a  re 
presentación de la   Secre ta r ia   an te   los   p roduc to res  y comunidades,  con- 
v ir t iéndose  en  el   conjunto  Único de v inculac ión  ent re  estos y l a  Insti- 
tución. 
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La asistencia  técnica que proporciona el área de extensionistas,  consi2 
te  fundamentalmente  en abarcar todas las actividades de las  otras S u b j g  
faturas, apoyando técnicamente al personal técnico auxil iar de  cada una 
de éstas. Es decir,  los  extensionistas dentro de las actividades que tie 
nen  que ejecutar, conocen l a  diversidad de acciones que realiza  el Cen- 
tro,  abarcando con esto  el  sector agropecuario. Esto se debe  en parte a 
que el  los  auxil ian técnicamente. a las demiis áreas del Centro, cuando una 
actividad  requiere de  mucho personal y a que están a cargo de 1 as zonas 
de asistencia  técnica asignadas a l  p r o p i o  Centro. 

De esta forma y de acuerdo a las actividades que ejecutan, es como se - 
fomenta un desarrollo  integral de l a  población rural. Ante esto debemos 
dejar  claro, que  en esta área es donde se concentra la mayor parte de - 
personal técnico masculino y por tanto las actividades que ellos  reali- 
zan son  más pesadas, respecto  a las real izadas por el personal técnico 
femenino, que ya vimos  con anterioridad. Cuando nos referimos a las ac- 
tividades pesadas, estamos hablando de actividades tales como: la super - 
visibn de cultivos en el campo, l a  apl icaci6n de  insumos  en  zonas agricg 
las ,  el asesoramiento técnico en  comunidades muy distantes y en general , 
de actividades que requieren un trabajo más forzado. Y cuando  nos refe- 
rimos a las actividades del  personal  femenino,  hablamos de capacitación 
de actividades o a fomentar la  organización en las mismas  comunidades - 
rurales. 

En base a 1 as  actividades que tiene que real  izar  el personal de esta - 
Brea, el  los asumen  comportamientos muy diferentes dependiendo  del 1 ugar 
y el t i p o  de capacitación que se brinde. Es decir cuando  alguna activi- 
dad requiere de acudir a una población muy lejana, generalmente s i  no - 
se cuenta con vehiculo,  prefieren no as i s t i r  a dicha comunidad,  mostran 
do actitudes de desagrado y de rechazo. Este t i p o  de actitudes es muy - 
frecuente en 6sta  área, debido a que ellos mismos  argumentan  que el Cell 
tro no les brinda ningün tipo de apoyo como el  facilitarles transporte 
o dinero, para acudir a l a  zona  de trabajo. S i n  embargo,  cuando l a  acti - 
vidad que se pretende real  icen,  se encuentra cerca de su 1 ugar de traba 
j o  o cerca de  su casa,  la ejecutan sin cuestionamiento alguno,  tomando 
actitudes de agrado. 
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Para esto, debemos  de  tomar  en cuenta que 1 a mayoría  de estas personas 
son descentral izadas al  igual que el demás personal técnico de otras - 
Subjefaturas y que el trabajo que tenían anteriormente (almacenistas, - 
auxiliares de oficina,   etc . ) ,  no es  el mismo  que tienen ahora, mostran- 
do con ello mucha f a l t a  de capacitación técnica, requerida en las  acti- 
vidades productivas del  Centro. 

1. La primera  función que  debe ejecutar  esta  área,  consiste en diagnos- 
t i car ,  informar y promover soluciones, con  base  en el  crecimiento pleno 
de la real idad social,  económica, cultural , productiva, ecológica, pre- 
valeciente en  su área de trabajo. 

Las funciones a 1 as que se alude, dependen  como lo dijimos con anterio- 
ridad, del t i p o  de actividad que realicen, del lugar donde se encuentre 
la  comunidad  que van a visitar  y principalmente del t i p o  de asistencia 
técnica que se  requiera, para el 1 o en el  área,  existen dos  grupos  de - 
trabajo:  los coordinadores, que  son los encargados y responsables direg 
tos de las actividades que se  ejecuten, manteniendo un control sobre su 
personal adscrito; y los  auxiliares  técnicos que  son los responsables - 
de ejecutar y auxiliar en las actividades a sus  coordinadores correspon 
dientes. Estos dos  grupos  de trabajo asumen  comportamientos diferentes, 
los coordinadores por su parte reflejan comportamientos de superioridad 
como: el dar  Grdenes, el   cri t icar su trabajo,  asi como el mandar y diri- 
gir las actividades que real izan . De esta forma los  auxiliares  técni- 
cos se comportan  con actitudes de aceptación a todo lo que se  les indi- 
que,  mostrándose  sumisos,  tímidos y '  reservados, lo cual crea un comple- 
j o  de inferioridad. 

Para efectos de cumplir l a  función de diagnosticar, informar y proponer 
soluciones son los coordinadores los responsables directos de estas ac- 
tividades,  las  'cuales son canal  izadas directamente al área que así  lo - 
requiera. Para esto debemos  de tomar en cuenta de  que ¡a mayor parte de 
los coordinadores, tanto de esta  área como del  Centro en general no son 
descentralizadas y por tanto su tiempo de laborar en el Centro es  sufi- 
ciente abarcando  con el l o  una amp1 ia experiencia laboral ,  que les da de 
recho a que real icen 1 as actividades arriba mencionadas. 
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Para real   izar  las  funciones  asignadas,  los  coordinadores y sus aux i l i a -  
res, se apegan generalmente a los  recursos con que cuentan y a l  in te rés  
que muestre l a  comunidad f r e n t e  a los   t raba jos  que pretenden  real izar.  
Aquí  se habla de in te rés  de l a  comunidad, porque creemos que es  aquí - 
donde se  fomenta e l   d e s a r r o l l o   i n t e g r a l  de toda  product iv idad  agrícola.  
En base a esto,  se ha dado e l  caso de que l o s  mismos productores  pier-  
den l a  confianza  ante  personal que pretende  proporcionar ayuda a l a  co- 
munidad, debido a que cuando acuden a el los  ocasionalmente son  con fi- 
nes par t i cu la res  y no product ivos como debiera de suponerse. 

La función de diagnost icar,   informar y proponer,  se apega generalmente, 
a l   c rec imiento  soc ia l ,   product ivo,   ecológ ico y pr inc ipa lmente  a l  econó- 
mico,  dependiendo directamente de las  act iv idades de las  Subjefaturas,  
tomando en cuenta que los  extens ion is tas,  apoyan técnicamente  las  Breas 
de t raba jo  y só lo  así  se puede d iagnost icar  l a  s i tuac i6n  actual  de l a  - 
comunidad r u r a l  y tomar las  soluciones  pertinentes  por  parte  del  Centro. 

2. La segunda función  consiste en b r indar  a los   productores  as is tenc ia 
técnica, básica,  agrícola,   pecuaria y f o res ta l .  

Para l a  ejecución de las  act iv idades de a s i s t e n c i a   t k n i c a ,  debemos de 
tomar  en  cuenta de que sólo una de estas  act iv idades no se   rea l i za  que 
es l a  as is tenc ia  técnica  foresta l ,   debido a que actualmente en e l  Cen- 
t r o  no se  cuenta  con  personal  capacitado  para  este  t ipo de act iv idad,  - 
como ya se d i jo   an te r io rmente .  

La as is tenc ia   técn ica  que manejan los  extensionistas  consiste en: aseso 
r a r ,  in formar,   or ientar  y ensefiar a los  productores de l a s  comunidades 
rurales.  Esta  asistencia  varía de acuerdo a l a s  necesidades de estos, - 
mostrando en ocasiones mis interés  por  aprender a reso lver  sus proble- 
mas por s i  solos. 

E l  a n á l i s i s  de los  cuatro  sectores que abarca l a  as is tenc ia   técn ica  se 
da  de l a .   s i g u i e n t e  forma: 
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1. Asistencia  técnica  básica:  consiste  pr incipalmente  en  el  manejo de - 
l as   semi l las   para   los   d i fe ren tes   t ipos  de c u l t i v o s  como son: Maíz, - 
F r i j o l  , Avena, Tr igo,  etc.  

2. As is tenc ia  técnica  agr íco la:   cons is te  en  e l  manejo del ganado, en - 
cuanto a l  t i p o  de alimentación,  reproducción,  etc. E l  manejo y apro- 
vechamiento rac ional  de insumos para e l   sec to r   agr íco la .  

3. Asistencia  técnica  pecuaria:  consiste en fomentar e l   desa r ro l l o  de - 
l a  ps icu l   tura,  es dec i r ,  a l  imentación , contro l  y reproducción de pe- 
ces e 

Auxil  iándose de los  coordinadores de las  Subjefaturas,   los  extens ion is-  
tas  se  encargan de proporcionar a l a  comunidad, l a  as is tenc ia  técnica - 
requerida, de acuerdo a las  condic iones  natura les que se den en l a  zona 
de t raba jo  y a los  recursos  con que cuente e l   productor .  

A 1 a apl   icaoión de esta  as is tenc ia  técnica,   se  detectan  las  re lac iones 
laborales que ex is ten   en t re  ambos sectores  (productores y extensionis- 
tas),  denotando  comportamientos de fami l   i a r idad  y de seguridad  tanto de 
los   técn icos  como  de los  productores. Generalmente cuando un técnico au - 
x T l i a r  o extensionista,  acude a c i e r t a  comunidad, estos son b ien   r ec ib i  - 
dos, debido a que e l   s e r v i c i o  que  van a proporcionar va en benef ic io  de 
l a  población r u r a l ,  por   tanto se crean  lazos muy fuer tes de compañeris- 
m0 y de amistad.  Aqui l a   a c t i t u d  que asumen los  extens ion is tas no var ía  
mucho, debido a que son  personas  en  su  mayoría  humildes y nadie se cree 
superior a nadie. 

3. La tercera  función  consiste  en  br indar  or ientación a los  productores 
para  obtener, apoyos e insumos y en  general  servicios  para sus a c t i v i d a  
des productivas. 

Uno  de los  puntos  importantes que manejan los  extensionistas,  dentro de 
l a  as is tenc ia  técnica que br indan a l a  comunidad r u r a l ,  es e l  buen aprg  
vechamiento y uso rac ional  de l o s  insumos  con que se  cuentan y cuando - 
esta  as is tenc ia  técnica ha s i do   e fec t i va  se  requieren  posteriormente de 
miis insumos y por lo tan to  de apoyos. Para l a  obtención de cualquier ti 
PO de insumo, los  extens ion is tas son l o s  encargados de o r i e n t a r  a l  pro- 
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ductor   sobre  los  t rámi tes que debe r e a l i z a r  y a qué l uga r  deben acudir  
directamente en e l  Centro. 

Ante  esta  or ientación que br inda   e l   ex tens ion is ta ,   és te   a l   parecer  muef 
t r a  mucho in terés,  de hecho cuando 1 a so luc ión no est;  en  sus manos l e  
o r ien ta   para  que rea l   ice  los  t rámi tes  necesar ios  ante  o t ras dependencias 
del   sector   agr íco la.  

Respecto a 1 as act iv idades  product ivas, muchos campesinos  en 1 ugar de - 
t raba ja r   su   t ie r ra ,   p re f ie ren   ren ta r la ,   logrando con e l l o  una remunera- 
c ión económica  en  cuanto a l a   r e n t a  de sus  hectáreas. Después  de un pe- 
ríodo  prolongado de esta  act iv idad,  es cuando surgen l o s  problemas en - 
cuanto a l  mal uso y manejo de 1 a t ie r ra ,   a fec tando en gran  parte 1 a p r o  
duct iv idad que puede bene f i c i a r  en su misma comunidad. Ante  estos  aspec 
tos ,   los   ex tens ion is tas   o r ien tan   a l   p roduc to r   para  que no renten su tie 
r r a ,  brindando con e l l o  un asesoramiento  en e l   me jo r  manejo y u t i l i z a -  
c ión  rac ional  de l o s  insumos que poseen. 

Otro de l os   se rv i c i os  que requ ie r  más l a  comunidad r u r a l ,  es l a  obten- 
c ión  de paquetes fami l   iares , como es e l  caso de l o s  paquetes de po l   los  
o de cualquier  otro  animal,   debido a es to   los   ex tens ion is tas   o r ien tan  - 
a l  campesino que deben acud i r   a l   cen t ro  y directamente a l a  Subjefatu- 
r a  de Serv ic ios  para  e l   Desarro l lo   Socia l .  

Ejemplos como estos, nos permiten  asegurar que los   ex tens ion is tas   e jecg  
tan  su  t rabajo que l e  son  asignados  por l a  Secretaria,  siempre y cuando 
se cuente  con  las  faci l idades  para  su  t rabajo.  

4. La cuarta  función  consiste en fomentar l a  organización de producto- 
res y comunidades en  torno a actividades,  productivas,  sociales y c u l   t u  - 
r a l  es. 

Dentro de las  act iv idades  product ivas, se fomenta y ejecuta l a  organiza 
cMn  de los  productores y de l a s  comunidades rurales,  mediante l a  coor- 

, 

dinactón con l a  Jefatura  del   Centro y con l a   Sub je fa tu ra  de Servic ios - 
para e l   Desa r ro l l o   Soc ia l ,  demostrando  con esto que e l   t r a b a j o  que rea- 
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1 izan  implica  necesariamente que se  relacionen con l a s  demás áreas  del 
Centro, dando l uga r  a que ex i s ta  una retroal   imentaci6n  en  aspectos  lab2 
rables y por   tanto un intercambio de conocimientos  técnicos  funciona- 
b les a cada  drea de trabajo.  

Por  su  parte,  los  extensionistas son 1 os encargados de d i  vu1 gar 1 a i n -  
formación  sobre  las  organizaciones que se  pretenden 1 l eva r  a cabo y l a  
f i n a l i d a d  que se  persigue a través de estas formas de organización. Re- 
tomando nuevamente e l  ejemplo de 1 a Campaña contra  roedores s los  exten- 
s ionistas  informaron a los  productores  sobre  los  benef ic ios que se po- 
dían  lograr  mediante l a  organización y pa r t i c i pac ión   ac t i va  de e l l o s  - 
mismos. Otro  ejemplo  fue e l  de l a  formación de l a  unión de e j i da ta r i os ,  
donde se les  informó  directamente a l a s  personas que tuv ie ran   e j idos  so 
b r e   l o  que les   benef ic ia r ia   es ta   o rgan izac ión   as í  como  de informar cuá- 
l es   e ran   l as  metas que se perseguían. 

Ante estas  act iv idades de informar y mov i l i za r  a l a  comunidad, l o s  ex- 
tensionistas  muestran mucho interés,  pero no es  así cuando s e . t r a t a  de 
t r aba ja r   t odo   e l   d i a  en e l  campo, esto nos dá p ié   para suponer que en - 
su  mayoría no les  gusta  t rabajar  pero s í  real izar  act iv idades  grupales. 

Por l o  que respecta a l a s  act iv idades  cu l tura les,   éstas no se l l evan  a 
cabo, debido a que por  razones de urgencia son más necesar ias   las   ac t i v i  - 
dades product ivas que de alguna  forma  beneficiarán  aspectos como: l a   a l  - i 
mentación, 1 a educacidn , etc.  

5. La quinta  función  consiste en promover  nuevas  técnicas que propic ien 
mayores rendimientos  en l a  producción a t ravés de práct icas  demostrat i -  
vas de parcelas. 

Las  práct icas de l a s  parcelas  demostrativas,  consisten  esencialmente en 
demostrar a los productores y en  general a l a  comunidad ru ra l ,   sobre  - 
l a s  nuevas técnicas que se pueden emplear  para e l  manejo de determinado 
c u l t i v o  y cuál es son los  mejores miitodos que se pueden emplear  para me- 
jo ra r   ' l a   p roduc t i v idad .  La ap l i cac ión  de estas  parcelas.  demostrativas, 
l a   r ea l   i zan   l os   ex tens ion t s tas  donde l a  producción  agrícola  es muy poca, 
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debido a que no se l e  ha capacitado  técnicamente a los  productores y és 
t a  es precisamente l a   f i n a l i d a d  de estas  práct icas. 

- 

Es ta  capaci tación a l a  que nos refer imos, es aplicada  directamente  por 
los  extens ion is tas y algunos  auxi l iares  técnicos de las  Subjefaturas - 
del  Centro, formando  grupos de t raba jo   den t ro  de l a s  mismas comunidades 
r u r a l  es. 

Los comportamientos que se  dist inguen en l a   a p l i c a c i ó n  de es tas   p rác t i -  
cas por   par te  de los   ex tens ion is tas ,  se r e f l e j a n  muy claramente desde - 
l o s  procesos de divulgación e información a los  productores,  mostrándo- 
se muy interesados en que l a  misma comunidad as imi le  y entienda l a  capg 

c i t ac ión  que se les   b r inda .  

Ante esta  s i tuac ión,   se  sugiere que es te   t i po  de act iv idades se r e a l i z a  
ran con más frecuencia,  no importando e l   t i p o  de comunidad y que l a  va- 
r iedad de estas  práct icas sea más extensa,  porque  sólo  así se l o g r a r i a  
una capaci tación &S e fec t i va  en l a  pob lac ión   ru ra l .  

6 .  La sexta  función  consiste  en  fomentar l a  conservación y aprovecha- 
miento  racional de l a   i n f r a e s t r u c t u r a  y los  recursos  naturales,  asocia- 
dos a l a  producción  agropecuaria y fo res ta l  y en general a promover e l  
desar ro l lo  de l a s  comunidades rurales. 

De acuerdo a l a  implantación y adquisición de nuevas técnicas y de l o s  - 
recursos con que s e  cuentan y a  sean natura les o recursos  mater ia les,   de 
penden en gran medida de l a  capaci tación  técnica que br inden los exten- 
s ion is tas,  de como los productores y en general l a  comunidad r u r a l   a p r g  
veche y use adecuadamente e s t e   t i p o  de recursos, de esta  forma  estos - 
son l o s  encargados de o r i e n t a r  y asesorar de cómo, cuándo y dónde se de 
hen ap l   i ca r  adecuadamente los  recursos con 

Los  extensionistas en coordinación con l o s  
turas de trabajo  del  Centro,  fomentan  este 
ne f i c iando  tan to   a l   cen t ro  como a l a  comun i 

que se cuentan. 

responsables de l a s  
aprovechamiento  rac 
dad. 

Subjefa- 
iona l  , be - 
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Para l a  ejecución adecuada de las  funciones  asignadas a l os   ex tens ion i s  
t as  en el  área,  se  forma una d i v i s i ó n  en cuanto a l  personal de t raba jo  
( los  coordinadores y sus aux i l ia res   técn icos)  y esto depende básicamen- 
t e  de 1 as zonas de t r aba jo  con que cuenta e l  Centro, a estas  áreas se - 
l e s  denomina "zonas de as is tenc ia  t6cnica" .  

De acuerdo a l a  ubicación de estas zonas y a l  personal con que se cuen- 
t e  (acorde a l a  capaci tación  técnica) , es como se  imparte l a  adecuada - 
asis tenc ia  tdcnica en las   s igu ien tes  zonas de trabajo:  

Zona I Ixtapaluca 
Zona I I San Francisco  Acuautla 

Zona I11 A v i l a  Camacho 
Zona I V  Coatepec 
Zona V Los Reyes La Paz 
Zona V I  Chicolopana 
Zona V I 1  Chimalhuacan 

De acuerdo a estas zonas de as is tenc ia  técnica,  se  ubica un coordinador 
por cada zona donde estos a su vez  cuentan  con  sus  respectivos  auxilia- 
res técnicos. Para l a  ejecución  correcta de su t rabajo,   ent re  e l los  mis  
mes ex is ten   t ipos  de relaciones que se  vinculan  directamente con e l  ti- 
po  de as is tenc ia que se  brinde en l a  zona. 

La primera  parte  del  personal de esta  área, l a  forman los  coordinadores , 
que su  comportamiento  hacia  los  auxil iares  técnicos es re f le jado   por  una 
au to r i dad   t o ta l  como: e l   o r d e n a r ,   d i r i g i r ,   c o n t r o l a r  y supervisar en ge- 
nera l   todas  las  act iv idades que se  realizan. Cabe hacer  notar que no t o  
dos los  coordinadores son así  , pero  en  su  mayoría  su  comportamiento es 
s im i l a r .  

- 

Por  su   par te ,   los   aux i l i a res   técn icos  son  personas mucho  muy t ímidas, - 
reservadas,  con  aspectos de sumisión,  denotando una a c t i t u d  de i n fe r i o -  
r idad, Que se  mantienen a l  maraen de las  act iv idades que se rea l i zan  en 
e l  Centro Y sólo  se  concretan a obedecer l a s  órdenes de sus  coordinado- 
res  sin  cuestionamiento  alauno. 



Estas  personas  en su mayoría, al i gua l  que l a s  demás breas, son  descen - 
t r a l i zadas  como ya  se  ha mencionado  en ot ros  inc isos y que no  cuentan 
con una capaci tación  técnica adecuada para  las  funciones que desempeña. 

Hablando  en general de todos los a u t 1   l a r e s  con que cuenta e1 Centro, 
es muy c l a r o   d i s t i n g u i r  que este  sector  del   Centro es e l  más marginado, 
en cuanto a que no se l e s  apoya mater ia l  y económicamente y aparte de 
esto  se  les  ex ige más y mejor   para  las  act iv idades que rea l i zan   s i n  - 
que cuenten  con  ningún t i p o  de estímulo. 
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CONCLUSIONES 

En base a l  aná1 i s i s  de los   resu l tados ,  podemos conc lu i r  que l a  función 
pr inc ipa l   de l   Centro es proporcionar l a  Asistencia  Técnica adecuada a 
l a s  comunidades rurales,  debido a que és te  es e l  úl t imo punto  del  orgE 
nigrama  general que representa  legalmente a l a  Secretaria.  Ante  esto, 
se detectaron  cuatro  problemas  importantes  por  los que pasa  actualmen- 
t e   e l  Centro. 

1. E l  problema más importante  se  detectó en e l  personal  del  Centro, - 
respecto a que e l   l o s  mismos no  se s ienten  par te   act iva de l a  misma Ins- 
t i t uc ión .  Es d e c i r  se notó una clara  separación de las  act iv idades que 
rea l   i za   e l   Cent ro   an te   su  misma Ins t i t uc ión ,  dando or igen a una desv ic  
cu lac ión  labora l  en  sectores que pertenecen a l a  misma dependencia. - 
Las p r inc ipa les  causas de esta  desvinculación son or iginadas  por una - 
l e n t i t u d  en l a  planeación y decisión  para l a  ejecución de l a s   a c t i v i d a  
des que se  t ienen programadas de ambos sectores,  or iginando con esto - 
que los procesos de comunicación y de coordinación no  sean muy frecuen 
tes. 

2. Fa l ta  de capaci tación  técnica.  Esta f a l t a  de as is tenc ia  técnica se 
debe pr incipalmente  por dos aspectos de suma importancia: 

a) A causa  de una desconcentración  masiva de personal  administrat ivo dg 
l a  misma Ins t i t uc ión ,  que surg ió a r a í z  de los  temblores de 1985 y a l a  
s i tuac ión  económica por l a  que pasa  actualmente  nuestro  país se canal i -  
zó directamente  al  Centro,  personal que no cuenta con una preparación 
adecuada para  las  labores que requ ie re   e l   Cen t ro   ( e l   t i po  de prepara- 
c ión que tienen  actualmente  es  por  ejemplo:  almacenistas, mozos, sec rg  
t a r i as ,   aux i l i a res  de of ic ina,  etc.) .   Esta  desconcentración y descen- 
t r a l   i z a c i ó n  de personal,   tenía como f i n a l  idad reubicar a personal que 
trabajaba en dependencias  superiores de l a  Secretaría,  a lugares de trg 
bajo donde se  necesitaba más personal y que por   o t ro   lado,   les quedará 
más cerca  del 1 ugar donde viven, dando 1 ugar a que se  les  ubicará  en - 
los D i s t r i t o s  de Desarrol lo  Rural y especif icamente en l o s  Centros de 
Apoyo. 
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Por  esta  razón,  actualmente  el  personal que fue  descentral  izado , descg 
noce 1 as técnicas y métodos que son requeridas  para l a  as is tenc ia y 1 a 
formación de grupos campesinos en las  act iv idades  agropecuarias y fo- 
restales. 

Debido a esto, es muy c l a r o   d i s t i n g u i r ,  una mayor concentración de p e r  
sonal  en  este  Centro  (v6ase  organigrama de personal  adscr i to  al   Centro,  
en e l  marco de referenc ia)  , por l o  que s e   u t i  1 i za ron   c r i t e r i os   pa ra  1 a 
ubicación de este  personal. Los c r i t e r i o s  que se u t i l i z a r o n   c o n s i s t i e -  
ron   en   rea l i za r  una d i v i s i ó n  de las  act iv idades de trabajo  acordes a - 
l a s  necesidades. de cada subjefatura, de acuerdo a l a s  ac t i v idades   s im l  
lares  requeridas  por cada área y canal i z a r   t a n t o  a l  personal  masculino 
como femenino a las  act iv idades que su   cond ic ión   f í s i ca   as í   lo   requer ia ,  
manteniendo  con e l l o  una d i v i s i ó n  de las  re lac iones  labora les.  Ante e 2  
t o s   c r i t e r i o s  mucha gente  se opuso a l a  ejecución de act iv idades que - 
se les  había encomendado, mostrando act i tudes de desagrado y de rechazo. 

Teóricamente  las  relaciones  laborales  entre  subjefaturas  t ienen que - 
e x i s t i r  en  todas 1 as áreas  del  Centro,  pero  debido a una f a 1   t a  de caps 
c i tac ión  técnica  de l   personal  , d i f i c u l t d q u e  unas áreas se relacionen 
con otras,  porque no están  preparados  para e l   t r a b a j o  de Asistencia - 
técnica. De esta  forma nos podemos dar  cuenta, que en  algunas  áreas e l  
t i p o  de relaciones que se  mantienen son  mínimas (como por  ejemplo  en - 
l a   J e f a t u r a  y 1 a Subjefatura dé apoyo e insumos para l a  producción o - 
l a   J e f a t u r a  y e l   á rea  de los  extens ion is tas) .  Debido a estos  problemas 
que surgen en e l  Centro, se p ie rde   e fec t i v idad  en e l   t r aba jo ,  dando - 
origen a que las  re1  aciones que t i e n e   e l   c e n t r o  con l a s  dependencias - 
superiores de l a  misma I n s t i t u c i ó n  sean muy escasas y esporádicas, de 
hecho podriamos dec i r  que se  relacionan cuando surge  algún  problema o 
act iv idad  importante. 

b )  En base a que el   personal  cuenta con una preparación académica d e f i  
c iente (como pr imar ia  y secundaria)  para  las  act iv idades de product ivL 
dad agr íco la  y fo res ta l  y a una inadecuada  capacitación  técnica  reque- 
r ida  en  el   Centro,   repercute  directamente a que e l  personal asuma una 
a c t i t u d  de interdependencia  funcional , d i f e ren te  a l a  p rev is ta   por   e l  
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organigrama  general , donde los sectores de ba jo   n i ve l  dependen de l o s  
superiores  para  ejecutar sus act iv idades,  por lo que aquí l a  interde- 
pendencia a l a  que se  alude  se da dentro de los mismos n ive les y bajo 
e l  mismo status y es  mediante  esta  interdependencia como se  alimentan 
técnicamente los técnicos  para l a  apropiada  ejecución de l a  as is tenc ia 
técn  ica. 

Mediante l a   p o l í t i c a  de descentra l izac ión,   e l  Gobierno  Federal  por me- 
d io  de l a  SAM, no  calculó  las  consecuencias que t raer ía   consigo l a  - 
apl icac ión de e s t e   t i p o  de medidas, a los sectores  product ivos y aún a 
instancias pequeñas, afectando de alguna  forma e l  incremento de l a s  a c  
t iv idades  product ivas  del   país.  

3. Fa l ta  de presupuesto. La f a l t a  de presupuesto es o r ig inada  p r inc i -  
palmente  por l a  a c t u a l   c r i s i s  económica que suf re  e l   país ,   a fectando - 
directamente a todos  los  sectores  product ivos  del   país y específ icamen 
t e  a dependencias  gubernamentales como l a  que se  estudia. 

La f a 1  t a  de presupuesto  económica  origina en e l  Centro  t res problemas 
importantes : 

a)  La f a l t a  de recursos que se  traduce a una escasez de insumos, maqui 
nar ias y crédi tos,  dando or igen a que se  rea l icen y ejecuten pocas de- 
las  act iv idades que t i e n e  programadas e l  Centro en benef ic io  de l a  co- 
munidad ru ra l .  

b)  Incremento  en -los sueldos de personal.  Este  aspecto es uno  de l os  - 
más importantes, en cuanto a que genera ( a  f a l t a  de este  recurso) una 
pérd ida   por   e l   i n te rés  de t rabajar   de l   personal   técn ico y aunado a l a  
fa1 t a  de recursos, dan or igen a que su  t rabajo en las  act iv idades  pro- 
ductivas  se  noten  carentes de e fec t i v idad .  

c )   Fa l t a  de apoyos a l  personal.  Actualmente el   personal  del   Centro no - 
cuenta  con  ningún t i p o  de  apoyo. La necesidad de l os   t i pos  de apoyo que 
se requieren son específ icamente dos: e l  económico, que consiste en que 
se les  proporcione  dinero  para  el   t ransporte que es requerido  para movi - 
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l i z a r s e  en l a s  act iv idades de as is tenc ia  técnica y en l a  compra de ve- 
hículos  para  transportarse a dichas comunidades; e l  segundo t i p o  de apg 
yo  es e l   es t ímu lo ,  que consiste  en  motivar  al  personal  por medio de bo- 
n i f i cac iones  económicas o de diplomas a l  personal que su labor  en e l  - 
campo, sea trascendente y e fec t i va .   Es te   t ipo  de estímulos se cree son 
necesarios,  porque  sólo  así  se  lograría  incrementar que e l  personal trg 
bajará más y mejor,  evitando con esto l a  apatía de es tos   para   rea l i za r  
su  trabajo. 

4. Centralismo de funciones. Con este  punto hemos  de re fe r i rnos   concrg  
tamente a l  personal  responsable de las  Subjefaturas con que cuenta e l  
Centro  (coordinadores) , donde hacen  suyas muchas  de 1 as funciones que - 
no 1 es competen, provocando  con  esto, que e l   t i p o  de relaciones que - 
exis ten  ent re  estos y sus aux i l i a res  no sean específ icamente  laborales 
sino  hasta  en  ocasiones  conf l ict ivas. 

E l  central ismo de funciones a l  que nos refer imos, se debe principalmen - 
t e  a una escasez de personal  preparado, que en ocasiones no está  apto 
para  responsabil izarse de actividades  importantes que debe de r e a l i z a r  
el   centro.   Ante  esto l a   j e f a t u r a   d e l  Centro,  busca l o s  medios por   los  
cuales se capaci te   a l   personal   adscr i to   a l   cent ro,   mediante  Inst i tuc io  - 
nes superiores de l a  misma Secretaría , pero  acciones como éstas se ven 
afectadas,  porque e l  mismo personal asume act i tudes de  una c la ra   res i f  
t enc ia   a l  cambio, creando  con e l l o  que los coordinadores asuman l a   r e 2  
ponsabi l   idad  to ta l  de todas 1 as acciones. 

Estos  dentro de su  rad io de acción, asumen funciones de su  personal , - 
manejando generalmente las  acciones  y/o  act iv idades en grupos. Asumien - 
do la   responsab i l idad  de todas  las  acciones,  los  coordinadores, asumen 
un comportamiento  generalmente de autor idad o de superior idad, que c ree  
mos es or iginado, como ya l o   d i j i m o s   p o r   l a  f a l t a  de preparación  del - 
personal y pr inc ipa lmente  por   e l   s ta tus o l a  posición que se tenga en 
e l   cent ro.  Aquí es  necesario  hacer mención que e l   s t a t u s  que tenga c u a l  
qu ie r  persona,  genera  comportamientos de superior idad  ante sus subal tey 
nos y estos  por su parte,  asumen comportamientos de in fe r io r idad ,   c rean  
do con es to   e l  no sen t i rse   par te   ac t i va  de l a  misma i ns t i t uc ión ,  como - 
10 d i j imos a l  p r i n c i p i o  de estas  conclusiones. 
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SUGERENCIAS 

Ante estos  aspectos y en espec ia l   an te   es ta   fa l ta  de capaci tación  téc- 
nica, se sugiere  en  pr imera  instancia que se s o l i c i t e   l a   a d q u i s i c i ó n  - 
de personal  capacitado  técnicamente  para  las  áreas que a s í  l o  requie- 
ran, s i  esto no es  posible, que se  fomente una mayor capaci tación  téc- 
n ica  dentro de su  personal, donde sean  escuchadas sus necesidades y e& 
pl icaciones a sus actividades,  dándole  valores y c réd i t os   a l   t r aba jo  - 
que real izan, de esta forma se podrá  detectar,  cuáles son l a s  p r i nc ipE  
les  capaci taciones  técnicas que son  requeridas  para cada técnico. 

Para una mejor  ejecución en las  labores que desempeñan los  técnicos se 
sugiere que se   les  1 e w e - ,  por medio de b o n i , f i c a c i a n ~ ~ ~ , ó m ~ ~ o  
mater iales como los  diplomas o a r t í cu los  que sean necesarios en e l  ho- 
gar.  Ante  esto debemos  de tornar  en  cuenta, que só lo   as í  se  podrá i n c r g  
mentar l a  forma de t r aba ja r  y e jecutar   mejor   las  func iones que t ienen 
asignadas, tomando en cuenta que l a   s i t u a c i ó n  económica respecto a l os  
sa la r ios  cada  vez  se ve más d i f í c i l .  

Ante e s t a   f a l t a  de capacitación  técnica  del  personal  técnico, se sugie - 
r e  .que se  fomente l a  contratación de estudiantes con preparación  profg 
sional en e l   sector   agropecuar io  y foresta l ,   para que rea l   icen  su Ser- 
v i c i o   Soc ia l ,  de manera t a l  que esto no pe rm i t i r á  un desenbolso econó- 
mico  del  presupuesto que t iene  asignado  el   Centro.   Esta  contratación - 
de pasantes,  permitirá de alguna  forma e l   in te rcambio  de experiencias 
y de conocimientos  técnicos  tanto de l o s  pasantes como de los  técnicos,  
dando or igen a que se  eleve  su  nivel   product ivo. 

P o r  l o  que respecta a las  act iv idades  soc ia les,  se  sugiere que se l e  - 
dé  más importancia a l a s  act iv idades como: l a   p l a n i f i c a c i ó n   f a m i l i a r ,  
pr imeros  aux i l ios ,   h ig iene y viv ienda, dando or iaen a un incremento - 
po r   e l   i n te rés  de superación y de v i v i r   m e j o r  de l a  f a m i l i a  campesina. 

Respecto a l a  adquisic ión de apoyos e insumos, se  sugiere que se  reali- 
cen procesos de concientización  del  personal,  mediante  los  cuales  se - 
p lan teen   e l   t i po  de necesidad y e l   ca rác te r  que se puede seguir  cuando 
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no  se  cuenta  con  estos  recursos,  de  tal  forma  que  se  realicen  estudios 

para la detección  específica  de  los  recursos  que  hacen  falta  con más - 
prioridad  y  de  buscar  los  medios  racionales  para la mejor  solución  a - 
1 os problemas. 

Ante 1 a clara  fa1  ta  de  capacitación  técnica,  se  recomienda  que el per- 

sonal  técnico  que  no  esté  bien  capacitado,  sea  intercambiando a otros 
Centros  de  Apoyo en  donde  se  conozcan y manejen  bien  los  aspectos  téc- 
nicos  que son  requeridos  por la  zona,  de  esta  forma se  incrementará  un 
mejor  intercambio  de  conocimientos  técnicos  en  el  personal. 
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