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~.E SUMEN 

tn el presente trabajo se realizó un análisis del papel 

desarrollado por los M~dicos Veterinarios en el programa -

de integración de la Mujer al desarrollo LP!NY.UDE ) 1 impl~ 

mentado en el área suburbana de la Ciudad de Guadalajara , 

Jal., durante el ano de !9B4 a ISBS, 

Dicho programa fu~ diseñado por el Gobierno Federal, e 

implementado a trav~s de e~ Instituto Mexicano del Seguro

Social, la Secr~tar!a de Progra~ación y Presupuesto y el -

Gobierno del Estado de Jalisco ( representado por la Dele 

gación Estatal del Partido Oficial). 

Siendo el objetivo ¡:orincipal del progr·ama el de ilf,pul_ 

sar la función de las mujeres coreo agentes de cambio social 

y desarrollo comunitario a trav~s de proporcionárseles con~ 

cimientos y habilidades que les permitiera mejorar sus ni_ 

veles alimentarios y calidad de vida• • incrementando el in 

greso familiar a través de acciones como la organización y 

desarrollo de granjas familiares. 

Presentando el programa un éxito aparente oficial, a pe_ 

sar de que no se alcanzó la mayoria de los objetivos pro __ _ 

puestos siendo uno de los factores que incidieron fuerteme~ 

te de esta situación la fuerte limitación que tuvo el trab~ 

jo de los Médicos Veterinarios, entre otros aspectos por -

su falta de capacitaci6n en labores de axtensionismo. 

Siendo evidente de que la formación de los futuros M~di 

cos Veterinarios es necesario considerar las labores de e~ 

tensionismo con la finalidad de que los egresados realizen 

su labor en forma eficiente. 
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I N T R O D U C C I O N. 

En la actualidad existen en nuestro pa!s, la necesidad e~ 

da vez más creciente y apremiante de proporcionar alimentos

de origen animal de calidad y a bajo precio a las grandes m~ 

yorias del país. Sin embargo se presentan problemas severos, 

tales como la distribución y comercialización deficiente de 

los alimentos y productos ~ecuarios, inseguridad en la tenen 

cía de la tierra, falta de programas permanentes de capacit~ 

ción y asistencia t€cnica para ganaderos~ insuficiente mej~ 

ramiento gen€tico, etc. { 8, 11 ) los que obstaculizan la so 

lución a esa necesidad. 

Debido a ello,se ha incrementado en forma raulatina y con~ 

tante la importación de ~limentos de origen animal ya que en 

1985 se importaron 235,409 Kg. de carne de bovino y 3,000 -

Kg. de leche y nata conservados, asi como 28,015 Kg. de hue 

vos, calculándose que estas cantidades será duplicadas en 

1994 ( S, B ), 

A este grave problema habría que añadir , el que alrede __ 

dor de 55 millones d e.mexicanos sufren de alimentación insu 

ficiente en cantidad y calidad nutricional, puesto que consu 

men una cantidad de kilocalorias y prote!nas inferior a los 

m!nimos necesarios L S 1. 

Ante esta situación se buscan en diversos sectores, varias 

alternativas de solución que permitan asegurar el abasto de 

los alimentos en condiciones adecuadas de calidad y precio -

sobre todos los grupos de escasos recursos. 

Dentro de estas alternativas de solución, el Gobierno fe_ 
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deral se dió a la tarea de organizar y emprender amplias y 

diversas acciones dirigidas a proporcionar a trav~s de la 

participación activa de la población, grandes beneficios -

colectivos que involucran el mejoramiento de los niveles -

alimentarios y de la vida en general de las comunidades -

participantes (3), 

As1 dentro del marco de apoyo de integración de la mujer 

considerando a esta como un agente activo del cambio social 

en comunidades rurales 6 urbanas, se crea en el afio de }984 

el Programa de integración de la Mujer al Desarrollo (PINMu1JE) 

teniendo como objetivo dicho programa, el impulsar la fun __ 

ción de las mujeres corno agentes de cambio social y de desa_ 

rrollo comunitario, proporcionándoles conocimientos, habili 

dades y destrezas que les permitan mejorar sus niveles ali 

rnentarios y de calidad de vida, protegiendo e incrementando 

el interls familiar a travls de diversas acciones tales co 

mo la organización y desarrollo de pequeñas granjas familia 

res, cultivo de hortalizas, etc. (6), 

En dicho programa participaron, el Gobierno ~ederal a tra 

vl!s de la Secretar-la de Programación y Presupuesto, a quien -

le correspondió el suministrar los fondos necesarios para el 

desarrollo e :j:mple¡¡¡entación del programa así como los estí 

mulos e.conómicos que se proporcionarían a las promotoras c.o 

muni.tarias, 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social, le correspondió 

administrar los fondos proporcionados por la Secretaria de -

Progra~aci6n y Presupuesto, así como el desarrollo de la op~ 

ración coordinando a los organismos gubernamentales involu __ 

erados, y organizando los grupos operativos de Tlcnicos(M.V.Z) 

y de monitoras y brigadistas, constituidos por mujeres de las 
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localidades involucradas en el progra~a. 

Al gobierno del Estado de Jalisco les correspondi6 el de 

terminar las localidades donde se aplicarla el programa, y 

apoyar su desarrollo y operaci6n juntamente con el !.M.S.S. 

y la Secretaria de Programai6n y Presupuesto. ( 6 ), 



P L A N T t A M ¡ E N T O D E L PRO.BLtMA 

Para tratar de aliviar la crisis alimentaria del país, e~ 

tre las diversas_acciones emprendidas por el Gobierno federal 

en el afio de I9.S4, a trev~s de la cr-eaci6n del Progra111a de integr2_ 

ción de la M.ujer al desarr·ollo lPINMUDE), se encuentra la im_ 

plementación de granjas familiares por personas de escasos re_ 

cursos .económicos en el área suburbana de la Ciudad de Guadal2_ 

jara, Jal., recibiendo orientación y asesoría tecnica , por -

parte de M~dicos Veterinarios; terminando el trabajo de est~ 

en el año de !9.85, debido a diversos problemas que se presenta_ 

ron en las Instituciones que partici~aron en el Desarrollo y -

dirección del programa, y desapareciendo con ello, casi la to 

talidad de las Granjas que se implementaron y asesoraron. 

Sin embargo se hace necesario el realizar el análisis y re 

flexión del papel jugado por los Veterinarios responsables de 

la asesoría y orientación en dicho Programa; rescatando todos 

aquellos elementos que permitan el desarrollo con éxito ce -

acciones similares, evidenciando así mismo las factores que -

obstaculizaron las tareas , proporcionándose en lo posible al 

ternativas de sol~ción, 

Por otra parte se considera importante el rescatar la expe_ 

riencia de orientación y asesoría a las comunidades, puesto -

que permitió la generación de reflexiones en diversos ámbitos 

y espacios sociales; siendo evidente ante la problemática all 

mentaria del_ pa!s, de que la formaci6n del M€dico Veterinario 

y Zootecnista debe ser encaminada a enfrentar los retos que ~ 

implica la alimentación de las grandes mayorias del país con 

una visión de la realSdad iEperante de la producción pecuaria 

con el f!n de ofrecer alternativas de la solución ~iable a -

les problar.as en este e ampo • 



J U S T I f I e A e I O N 

Siendo de gran importancia la implementación de alternati_ 

vas de solución a los problemas alimentarios del país, es i~ 

portante el reali2ar el análisis y refle~i6n del rol jugado 

por Médicos Veterinarios en el desarrollo de granjas famili~ 

res por personas de escasos recursos, con la finalidad de -

elevar su calidad de vida, resolviendo en gran parte su pro_ 

blema alimentario, 

Dicho análisis y reflexión se hace necesario para resca __ 

tar los elementos favorables para el desarrollo de programas 

de granjas familiares quedando de manifiesto al mismo tiempo 

los obstáculos que dificultaron el desarrollo del papel del 

M.V.Z. permitiendo la propuesta de alternativas de solución 

a los problemas detectados. 

Así mismo el análisis y refle.xión de la información gener!!_ 

da permite en -un :momento dado, enriquecer la propuesta cu_ 

rricular que se esta implementando actualmente en la Facul_ 

tad de Medicina Veterinaria , pues proporciona un pequeño -

fragmento de la realidad que se presenta y a la cual tendr& 

que. en;frentarse el egre.sado de la Facultad; el cual deberá -

insertarse cr!ticamente en el aparato productivo nacional, -

proponiendo alternativas de solución viables a los problemas 

alimentarios que en el país de presentan. 



O B J E T I V O S 

GENERAL: 

Realizar un proceso de análisis y reflexión del papel d~ 

sarrollado por H~dicos Veterinarios en el proceso de or~nt~ 

ción y asesor1a, en la implementación de granjas familia __ 

res para perso~as de escasos recursos en el área suburbana 

de la Ciudad de Guadalajara, Jal. 

PARTICULARES: 

Al.- Mostrar el desarrollo del programa de Integración de 

la mujer al desarrollo a trav~s de la implementación de gra~ 

jas familiares. 

B).- Proponer en lo posible alternativas de solución a los -

problemas detectados en el proce•o de an§lisis y reflexión -

del papel del Médico Veterinario. 

C).- Enriquecer y retroalimentar en la medida de lo posible, 

con la información generada en el trabajo, a la nueva pro __ _ 

puesta curricular de la Facultad de Medicina Veterinaria y -

Zootecnia de la Universidad de Guadalajara. 



M E T O D O L O G I A 

En este trabajo se llevó a cabo un proceso ~e análisis y 

autoreflexión del papel desarrollado por M€dicosN~terina __ 

rios en la implementación de granjas familiares por perso __ 

nas de escasos .recursos, en la zona suburbana de la Ciudad 

de Guadalajar·a, Jal., durante el periodo comprenrlido entre 

los años de 1984- 1985. 

El análisis se realizó en base a la información que sobre 

el objeto de estudio ( papel desarrollado por Veterinarios -

en la implementación de granjas familiares ).se obtuvo a tr~ 

vés de diversas fuentes: la experiencia personal de quien-

realizó al trabajo que hoy presenta; as! también se obtuvo -

información a través de una serie de entrevistas dirigidas , 

conformadas por preguntas abiertas, aplicadas a ~O personas 

involucradas en el desarrollo del programa ( a las que consi 

deramos informantes de calidad} en las colonias: Lomas del -

Gallo ( .12} personas, Aldama Tetlán (8) personas, poblado de 

Tetlán U~l personas, en las cuales sEO llevó a cabo la impl!:_ 

mentación de las granjas familiares. 

Dado el tiempo que ha tranascurrido desde El término del 

programa hasta la recuperación de la información en la actua 

lidad (5 años y medial, no fué posible por una parte locali 

zar un mayor número de informantes y por otra que la distri 

bución de los entrevistados fuera homogenéa en todas las e~ 

lonias involucradas, pues se detectaron diversos movimientos 

de una parte de la poblaci6n con la que se trabajo en el pr~ 

grama ~acia otras zonas de la Ciudad, lo cual dificultó seve 

ramente la localización de las personas, 

El ~nico criterio de selección aplicado para elegir a los 

informantes de calidad, fue el que hubieran sido participantes 

del programa de granjas familiares. 

Por otra parte tambi~n se procedi6 a la recuperación de-
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información a trav~s de la rea1Lzaci6n de una serie de entr~ 

vistas dirigidas a los miembros integrantes de los grupos -

operativos del Programa ( ~5 personas l, asi como a los res_ 

ponsables del mismo (un coordinador del sector ): esto con 

la facilidad de confrontar la experiencia particular, con -

las asentadas por otros miembros del grupo operativo, pudie~ 

do establecerse con claridad con ello, las determinantes del 

Programa, su ejecución real, los obstáculos que frenaron a -

esta ejecución y los avances y retrocesos detectados durante 

la implementación del programa. 

Es necesario hacer mención de que se utilizaron las entr~ 

vistas dirigidas con preguntas abiertas (ver anexo), porque 

se le dió mayor libertad de expresión a los sujetos entrevis 

tados, (91. Lo que le ·permitió obtener una mayor· riqueza en la 

información 

Por otro lado se reconoce que la información obtenida de -

este modo se encuentra sesgada, pues representa la opinión 

que cada sujeto dá a su experiencia particular en relación al 

objeto de estudio • Pero al ser confrontada con la informa_ 

ción de otras fuentes se permitió el enriquecimiento de la in 

formación obtenida. 

Se amplió y compJeto por otra parte la información, a través 

de la realización de ~na búsqueda de la misma en los archivos 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guadala 

jara, del Instituto del Seguro Social para los trabajadores

del Estado y del programa para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Estado de Jalisco, 

Estas dos últimas Instituciones recibieron el programa de 

Integración de la ·Mujer al desarrollo a partir del año del986 

Por lo que se consideró importante el recabar información pr~ 

veniente de ellas ya que proporcionaron un panorama del Pro 

grama al finales de 1~85, 



La info:rmaci6n .:recabada fué seleccionada y clasificada 

de acuerdo a s~s ca~acter!sticas hajo los sjguientes apa~ 

tados: 

A}.- Antecedentes del Programa l diseño del programa, obj~ 

tivos, etc,) 

B},- Implementaci6n y desarrollo del programa ( Integra __ 

ción de los grupos operativos, proceso de coordinaci6n, -

implementación.y desarrollo del programa, avances, obs 

taculos, etc, 

C1.~ Evaluación del programa l proceso, criterio de evalua 

ción, conclusiones l. 



R E S U L T A D O S 

Sobre el desarrollo del Programa de Integración de la -

Mujer al desarrollo. 

En este apartado se expone la reconstrucci6n que se rea_ 

lizó sobre el desarrollo del Programa de Integración de la -

Mujer al Desarrollo a partir de la Información recabada de -

varias fuentes. 

Tratando de que esta reconstrucción fuera lo más objeti 

va posible. 

A).- Antecedentes del Programa : 

Como una parte de las múltiples acciones del Gobierno Fe 

deral que se encontraban enclavadas dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo elaborado para el sexenio .l9.&2-I987, le es con 

fiando al Instituto Mexicano del Seguro Social, por cdnducto 

de la Subdirección General de Prestaciones Sociales, la Ejec~ 

ción del ~Programa Nacional de Integraci6n de la Mujer al Des~ 

rrollo" en el <:ño de I9 84, para lo c"Ual la Administración P.§_ 

blica Federal destinó cerca de 1948 millones de pesos, los -

cuales se distribuyeron en 17 entidades del Pais. 

Siendo Jalisco uno de los Estados beneficiados. (6) 

El diseno del Programa fu~ realizado por personal de la 

Subsecretaria de Desarrollo Social y Regional perteneciente

a la Secretaria de Programación y Pres"Upuesto. 

En el ano de I9.84 al determinarse extender la aplicación 

de.l Programa, recae en la jefatura de Servicios de Prestacio_ 

nes Sociales del I.M.S.S, Delegación G~adalajara, la impleme~ 

taci6n del mismo, :mientras que la Administración de los fondos 

proporcionados po~· el GQbierno Federal se realizó en forma --

coordinada entre la Subdirección Géneral de Finanzas y la Jef~ 

tura de prestaciones Sociales del !.M.S.S. en Guadalajara, Jal. 

Al Gobierno del Estado de Jalisco le correspondió determinar -

las localidades donde se aplicaria el Programa así como apoyar 
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su desarrollo y operaci6n. 

Recayendo en la Delegaci6n Estatal del Partido Revolucio 

nario Institucional (PRI), las actividades antes ~encionadas 

La designaci6n de esta estructura como el representante 

del Gobierno del Estado se debi6 a que en ese momento conta 

ba con una organizaci6n que le permitir!a realizar adecuada 

mente actividades señaladas para el gobierno estatal. (7) 

OBJETIVOS DEL PROGRAr~: 

Los objetivos generales (7) planteados en el Programa 

de Integración de la mujer al desarrollo I984-I98S fueron -

los siguientes: 

Impulsar la función de las mujeres como agentes de cam_ 

bio social y desarrollo comunitario, en aquellas zonas urba_ 

nas y sociales donde es evidente la marginación. 

Proporcionar a las mujeres conocimientos, habilidades y 

destrezas que les permitan mejorar su calidad de vida, así 

como proteger e incrementar el ingreso familiar. 

Impulsar acciones de autoproducción de art!culos alime~ 

tarios de consumo popular que enriquezcan la dieta familiar 

e inclusive permitan el pequeño comercio. 

Incorporar la participación consistente y duradera de las 

mujeres a través de est!mulos y servicios de apoyo que posib!_ 

liten su asistencia de manera efectiva. 

Proporcionar a toda la comunidad, a través de la partic!_ 

paci6n intensiva de las mujeres un mayor acceso a la cultura, 

la recrea~i6n, el deporte y el desarrollo personal integral. 

DURACION DEL PROGRAMA: 

El programa implementado por el I.~.S.S. tuvo una dur_a __ _ 

ci6n de un afio aproximadamente, en el lapso comprendido de -

Marzo de !984 a Abril de !985 que a grandes rasgos comprendió 
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El siguiente calendario: 

A) Campa!la de infoJ"lllación de lineamientos generales del Pro_ 

grama a la delegación del !.M.S.S. l ~mes aproximadamente}. 

B) Selección y reclutamiento de ~ujeres participantes. ( 2 -

meses). 

C) Cursos de Capacitación intensiva de adiestramiento previo 

a los grupos operativos y de monitoras, l ~mes ). 

D) Ejecución del programa ( B meses), 

ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA: 

La operación del programa implicó una estrecha coordina 

ción entre las delegaciones estatales del I.~.S.S. Y del Pa~ 

tido Revolucionario Intitucional (como representante del g~ 

bierno del Est~~o), s~endo estos filtimos quienes determina __ 

rán conforme a las prioridades regionales, la selección de -

localidades, y dentro de cada una de ellas, las zonas en las 

que se aplicaria·el programa , considerando las vertientes

urbanas, suburbanas y rurales.l7). 

En cada localidad sel,eccionada se integró un grupo técni 

co , coordinado por la Delegación del !.M.S.S., con la part! 

cipaci6n de un representante del Gobierno Estatal, asl como -

del representante regional de la Sria, de Programación y Pre 

supuesto, 

Por otra parte, en cada comunidad seleccionada se establ~ 

ci6 un grupo ~e colaboración comunitaria integrado por los re 

prese.ntante..s de las organizaciones sociales existentes (jéfes 

de manzana o presidentes de la junta de vecinos } cuya partic! 

pación perm!tir!a asegurar la correspondencia de las acciones 

a realizar con las necesidades sociales particulares y facili_ 

tarla el segu!miento y evaluación permanente del programa. 

Ast -:m.i:s1llo cada localidad de integ;r6 un "' Grupo Operativo" 

, -~.o,nj :UJl,t.(). (. -ver ane.xo l el que se incorpo,rarS:a a propuesta de 1 • 

grupo t€cnico a -:mujeres de nivel profesional o t€cnico medio 

las cuales bajo la supervisión directa del coordinador de pre~ 

taciones sociales, se encargarían de la operaci6n del programa 
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en las localidades seleccionadas, 

A) GRUPO OPERATIVO. 

Este fu~ concebido como un grupo de apoyo a las delegaci~ 

nes del !.M.S.S. y a las coordinaciones de Prestaciones So __ 

ciales en la organización, ejecución y control del programa. 

Este grupo estar!a compuesto preferentemente por personas 

ce nivel t~cnico medio de diferentes especialidades afines -

a las actividades correspondientes de cada cargo. 

Las integrantes del grupo operativo deber!an de ser habl 

tantes de la localidad donde operará el programa, con la fi 

nalidad de obtener mejores resultados en la ejecución del -

mismo. 

Las funciones.de los integrantes del grupo operativo se -

describen genéricamente a continuación: 

Coordinadora Pinmude.- Apoya al coordinador de prestacio __ 

nes Sociales en la programación y supervisión de las activi __ 

dades del grupo operativo. 

Secretaría- ~alizar actividades de !ndole, secretaria! que 

sean requeridas. 

Administradora.- su función sería la de garantizar el co __ 

rrecto control presupuesta! del programa. 

Técnica de desarrollo Comunitario. Coordinar las activid~ 

des de promosión para la incorporación de mujeres de las comu 

nidades. 

Técnica Veterinaria.- Capacitar y asesorar el trabajo -

de las monitoras de granjas familiares en la implementación 1 

construcción y manejo de las granjas de especies menores, as! 

como conjuntar la información estadística de producción y -

productividad lograda. 
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T€cnica de Salud Pfjblica.- Coordinar la prod~cci6n y ej~ 

cución de las actividades de las brigadas y ca'l!lpaflas. 

Promotora Cultural.- Promover la organizaci6n entre la p~ 

blaci6n beneficiaria de eventos artísticos y culturales. 

Promotora Deportiva.- Supervisar y coordinar las activid!:_ 

des fisico-recreativas y deportivas de la comunidad. 

b) Grupo de Monitoras.- Este grupo estuvo conformado por las 

monitoras de capacitación femenina, de granjas, deportivas -

culturales~ brigadistas, SieLdo sus responsabilidades prin_ 

cipales: la capacitaciÓL Femenini , la instalación de gra~jas 

familiares; as! como la realización de las campaflas, brigadas 

actividades físico-recreativas y culturales. 

Este grupo de mujeres fué seleccionado en la comunidad -

en donde se iban a realizar las actividades del programa, p~ 

ra los cursos de capacitación t€cnica; considerando que no -

se encontró en la localidad personal adecuado para impartí~ 

tirlos, tuvo que recurrir a otras localidades. 

Para garantizar la participación de las mujeres de la co 

munidad en la organización y operación del programa se otorg~ 

ron éstímulos económicos ( mediante ~n contrato de empleos -

temporales). Para las integrantes de los grupos operativos, -

el empleo tuvo una duración a lo largo del programa, no así -

para las monitoras y brigadistas quienes prestaron sus servi_ 

cios por periodos cuatrimestrales al cabo de los cuales se ~ 

clut6 a nuevo personal, a fin de axtender los beneficios del 

programa a un mayor nGmero de mujeres. 

El 'l!lonto de los estímulos econ6micos que se otorgaron a -

cada ~ujer participante, se di6 en ÍUncion del salario minimo 

regional ~igente en el periodo de Tealizaci6n del programa. 

Cursos Implementados en el Programa. 

Debido al desarrollo del programa en &reas principalmente 
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suburbanas y rurales en el Estado de Jalisco se propuso la 

realización de di~ersos c~rsos con adecuaci6nes a cada !~ 

hito de acción. 

Dichos cursos fueron los siguientes: granjas familiares 

de pequefias especies ( av~colas, cun!culas) hortalizas fa 

miliares, conservación de frutas y alimentos, confección de 

ropa doméstica, electricidad y plomer!a doméstica, carpi~ 

ría básica, primeros auxilios, peluquería. 

Objeti~os particulares del curso de Granjas Familiares: 

Los objetivos particulares planteados para el curs~de 

granjas familiares fueron los siguientes: contrib~ir a la 

producción de artículos alimentarios de consumo popular, -

que permiten incidir efectivamente en el mejoramiento de la 

dieta familiar; considerándose a la avicultura cunicultura 

y apicultura adecuada para su explotación en las comunida 

des. 

Además, generar pequeños excedentes productivos para la 

comercialización al detalle. 

Estableciéndose que en el paquete que recibiría cada persona 

interesada en el programa, se incluirá la dotación de cr1as, 

herramienta menor y materiales para la construcción de inst! 

laciónes, alimentación balanceada hasta la etapa de produc __ 

ci6n de la granja así como medicamentos y vacunas necesari_ 

as para asegurar una mayor productividad. l6l 

Bl DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GRANJAS FAMILIARES: 

En el ~es de Marzo de IBB4, la Subdirección General de -

Prestaciones Sociales del I.~.s.s. inició los trabajos de la 

campafla de información sobre los alimentos Generales del 

PINHUDE en las Delegaciones estatales del propio Seguro So 

cial. 

A :finales de este ,¡nes se lle-vó a cabo la designación de la -
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persona que tendria a su cargo la función de coordinadora -

del Pinmude en el Estado de Jalisco. 

Posteriorment~ se dió a conocer que la Delegación Esta __ 

tal del Partido Oficial (PRI) seria el Tepresentante del g~ 

bierno del Estado, quien determinó que el programa se lleva 

ria a cabo en la zona suburbana de la Ciudad de Guadalajara 

específicamente en las colonias de más escasos recursos,- pe_ 

ro que contarán con un ~ínimo cistema de organización ( en 

este caso presidentes de la junta de vecinos y de colonias). 

AsS mismo en los 2 meses siguientes se procedió a la 

integración del grupo operativo del programa. 

Para ello se llevo a cabo la contratación entre otro 

personal de 2 Médicos Veterlnarios de sexo femenino para pa! 

ticipar en el desarrollo del programa como técnicos coordi 

nando el trabajo de las·monitoras y proporcionando asesoría 

técnica para la implementación de las granjas familiares. 

Su contratación se realizó preYia entrevista personal 

con la coordinadora general a nivel estatal, siendo un requi 

sito el que h-ubieran concl-uido la carrera de Medicina Veteri 

naria y que mostraran -una buena disposición para el trabajo 

de grupo que se iba a requerir. no siendo importante el pe __ 

seer ~periencias. previas en e.ste tipo de acti-vidades a desa 

rrollar·. 

A cada técnica Ve.terinaria le fueron asignados 2 secto 

res de la ciudad de Guadalajara, para llevar a cabo la impl~ 

mentación de las granjas familiares, pero sobre todo como se 

mencionó anteriormente en las colonias de escasos recursos -

de las zonas suburbanas, 

Asimismo, les fueron proporcionados una serie de docu 

mentes que de manera muy sintética.expresaban los objetivos 

fines, formatos estadisticos para el seguimiento de la ope_ 

ración del programa, as! como algunas guías didácticas de -

apoyo para la implementación de las granjas familiares. 
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En dichas guias se describ!an los pasos ésenciales para 

la cr!a y manejo en forma sumamente general de 2 especies d~ 

mésticas (aves y conejos). 

La coordinadora general no tenia al momento de realizar 

la contratación de los Veterinarios, seleccionada a~n la es 

pecie animal con la que se trabajarla en las granjas familia 

res. 

Por ello solicitó su opinión al respecto a los Médicos -

VetErinarios, los cuales opinaron que la especie ideal serian 

las aves ( de engorda o doble propósito) sin especificar en 

.ese momenl:o· razas en particular, dado que no ~e poseian ma_ 

yor información al respecto. Los criterios de esta selec 

ción se bas·aron ~nicamente en la facilidad de transporte, m2_ 

nejo y crianza, así como la economia del ll)aterial de constru_;: 

ción necesaria para los gallineros. Es importante señalar que -

se les indicó que por el costo que implicaban todos los as 

pectos anteriormente mencionados, no escatimar§n en nada, 

pues se contará con recursos econ6micos suficientes. 

Posteriormente se decidió previa asesoría con especialis __ 

tas que la raza ~ás adaptable a el medio y por su productiv! 

dad era la Rhode Island Roja. 

Una vez dado a conocer, la estructura que babia sido desi~ 

nada como representante del gobierno estatal en la ejecución 

del programa ( Delegación seccionales del PRI } y a partir de 

la cual se captar1an a las personas que se integrarían al pr~ 

grama, se procedió a la localización de las colonias en donde 

se. trabajaT!a, basándose en e.l desarrollo de. un t·rabajo pilo_ 

to de.l PINMUDE llevado a cabo por la coordinadora general en 

colonias suburbanas al sur dela ci~dad de Guadalajara a pri~ 

cipios de.l a~o de !~84. (71 

Las colQn¡as seleccionadas en el Sector Reforma, Libertad 

y parte del -1!1"Unicipio de Ton alá :fue.;ron las siguientes: In sur_ 

gentes l, II, Aldama Tetlán, Poblado de Tetlán, Obeliscos y 

Lomas del Gallo, 

Inici~ndose. la labor de los t€!cnicos 'Veterinarios, media~ 
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te una serie de entrevistas con los pr~sidentes seccionales 

del partido oficial, y presidentes de colonias: a trav€s de 

dichas pl&ticas, se les explicaron los ohjeti~os y el plan~ 

de acción general del programa haci€ndo gran €nfasis en los 

beneficios que les brindar!a a sus comunidades su integra_ 

ción al program~. 

La coordinadora general le encomendó a las técnicas ve 

terinarias la tarea de contratar a ~O mujeres que tendr1an 

el cargo de monitoras, para ello era necesario de que disp~ 

sieran de 5 hrs. al dia para el trabajo y que tuvieran una 

educ!ación a nivel medi_o superior l bachillerato } Estas --

personas recibirian una capacitación general acerca del -

manejo y crianza de las aves, impartida por las mismas vete 

rinarias, y a su vez las monitoras localizarian posterior_ 

mente Cüda una de ellas a 10 ó 15 personas de cada colonia 

que les fuera asignada; a dichas personas las capacitarian 

y m&s tarde les entregar1an sus aves y el material necesa 

rio para la construcción deles gallineros. 

Una vez captadas las monitoras de' cada colonia (varias 

de estas personas eran estudiantes de las carreras de Agron~ 

mi a) se les capacitó .:n un curso que tuvo una dur-aci6n de 2 

semanas por 2 h9ras diarias, 

Los cursos fUeron disefiados e implementados por los -

técnicos ~eterinarios tomando como base las guias did§cticas 

que le:¡; fueron proporcionadas inicial"l11ente, y los cursos de 

zoote.cnia de B')Tes recibidos durante la formación de los Médi_ 

ces Veterinarios en la Facultad de Veterinaria de la U. de G. 

siendo complementada la !ntormaci6n con libros y revistas -

sobre el tema. 

En los cursos se desarrollaron los siguientes puntos: 

j,~ Presentación del programa PINMUDE.~ Objetivos, esque_ 

~a operativo; operación general del programa, funciones a d! 

sarrollar por las monitoras, tipos de contrato, duración de 

los mismos incentivos económicos. 
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2.- Justificaci6n de la especie anill)al se.lecc~onada --

(aves en doble prop6sitol, 

al,- Caracter!sticas producti-yas de las a'Ves. 

b).- I~portancia en el aspecto nutritivo. 

eL-Benefi-cio obtenido con su explotacNSn. 

3.- Clasificaci6n de las aves de acuerdo a su funci6n -

zootécnica. 

Roja, 

al Productoras de huevo, 

b} Productoras de carne. 

c)Productoras doble propósito. 

4,- Caracter1sticas fisonómicas de la raza Rhode Island 

Anatomía de las aves: 

al Principales partes del cuerpo. 

h} Organos e~ternos e internos 

el funciones generales, de los distintos organos. 

5,- Alojamiento y equipo: 

al Tipos de corrales medidas • Materiales. ventajas y 

desventajas, 

bl Tipos de bebederos: medidas, Materiales. ventajas y 

desve.ntajas. 

c},Tipos de comederos; medidas, materiales. ventajas y 

desventajas 

6,- Principales manejos Zootécnicos 

al Crianza, 

b l alimentaci6n 
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7.- Principales problemas sanitarios: 

a) Caractertsticas de una ave sana y otra enferma. 

b) Enfermedades virales; newcastle. 

e) Enfermedades bacterianas. 

d) Enfermedades parasitarias; coccidios~s. 

Dado que era la primera experiencia profesíonal de este 

tipo , para los 2 M~dicos Veterinarios, manifestaron que 

pose!an temores de que no pudieran no haber incluido algún 

tema importante en el curso, ó que hubieran sido tratados

incorrectamente algunos otros. 

Algunos de estos temones fueron disipados conformé se reali 

zó el trabajo de asesoría a la población de inter€s, pero -

surgieron otros sobre todo en la forma de motivar el inte 

r€s de las personas en el programa, la manera de relacionar 

se con ellos, el como mantener la mucha o poca motivación

alcanzada 1 etc. 

Los materiales didncticos utilizados para el desarrollo del 

curso fueron los siguientes: dibujo sobre la anatom!a de las 

aves(organos internos}, as! como lSminas a colores sobre las 

diferentes razas de aves, 

Debido a las caracteristicas de los cursos no se aplicó nin 

gnn sistema f~rmal de evaluación, pero se evalú6 formalmente 

a nivel individual y de grupo, a las ~onitoras al realizar 

una serie de preguntas al ·finalizar cada":sesi6n con el fin -

de detectar y corregir errores asi como el de sefialar acier 

tos. 

Una vez concluido los cursos dirigidos a las monitoras se ini 

ció la tarea de captación de las personas ( Mujeres sobre to

dol que se interesaran en el programa realizandose una fuerte 

campafia de promoci6n en las colonias participantes, por par_ 

te de los t~cnicos Veterinarios, el grUpo de monitoras y los 

presidentes seccionales y de colonos, quienes hablan sido--
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previamente informados. Para tal f!n $e ll~aron a cabo una 

serie de pl~ticas informativas a las madres de familia en -

las escuelas primarias del lugar, en los hogares de las me 

nitoras o presidentes seccionales o bi€n de forma individual 

Y auxili~ndose en la difusión del programa con la colocaci6n 

de carteles alusivos al programa l disefiados y realizados -

por los te~nicos Veterinarios) en zonas de gran movimiento -

(tiendas de abarrotes, mercados, iglesias, escuelas, parada 

de autobutes, etc.) y en los lugares q~e se llevar!a a cabo 

el programa. 

Es importante que los lugares designados para trabajar, co __ 

rrespondian a zonas con ausencia o graves deficiencias en el 

mejor de los casos, los servicios pnblicos elementales tales 

como agua potable, drenaje, sistemas de recolección de basu 

ra, etc. 

Donde la mayoria de las personas correspondía a la clase ha_ 

j~, con ingresos económicos bajos con un m!nimo grado de e~ 

colaridad, (la mayor!a de la población que se trabajo no ha 

bia terminado la instrucción primaria;} presentandose una se 

rie de problemas seguidos fuertes, variados y cowplejos, 

tales como pandillerismo, desempleo, problemas de adiccióm a 

las drogas, etc. 

Esta descripción de los lugares donde se trabajo con el pro 

grama no son el resultado de un estudio organizado y sistemá 

tico para conocer el nivel socioeconómico y cultural de la -

población, sino que fueron obtenidas a trav€s de numerosas 

charlas con las personas de esos lugares en el que se imple_ 

ment6 el programa, ,tanto con los t€cnicos veterinarios como 

por el grupo de monitoras. 

Esto propici6 una serie de reflexiones en. los miembros de 

integrantes del grupo operativo, pues se enfrentaron a una -

realidad con una problemática completa y que incidiría en el 

programa, frente a la cual no sent!an poder generar soluci~ 

nes viables y ~enes aún poder modificarla. Sin embargo el tr~ 

21 



bajo se siguió desarrollando de acuerdo a lo propuesto en el 

plan operativo ·del programa. 

A cada monitora se le asign6 la tarea de localizar y captar 

a un nOmero de lO personas, cuyo domicilio se encontrara -

cercano., al de ella, proporcionándosele la gu!a didáctica 

elaborada por el I.M.S.s. 

As! como la guia al curso de capacitación elaborado por los 

t~cnicos veterinarios. 

Posterirmente lleva~on a ~abo un curso de capacitación por 

dos semanas para las personas interesadas en el programa, -

similar al que recibieron con una duración diaria de 2 bo~ 

ras cada sección; siendo auxiliadas por los m~dicos veterina 

rios en el desarrollo del mismo, 

Las 6nicas modificaciones que se realizaron consistieron en 

la parte introductora del curso donde se expuso de una mane_ 

ra muy general lo que era el programa,sus objetivos y opera_ 

ción del mismo; posteriormente se realizó un breve sondeo de 

las personas sobre sus niveles socioeconómico, problemática 

alimentaria, para que a partir de ab! se reflexionara sobre 

la importancia de su trabajo en el programa y sobre los bene 

ficios que sal!an del mismo, 

Una vez concluido el curso se procedió a la entrega del mate_ 

rial necesario por parte de los m~dicos veterinarios cada -

Unft de las personas capacitadas, El material para la construc 

ti:ió:n de los gallineros consistió en un rollo de 3 metros de··

alambre gal~anizadp y. 3 lámina• de cartón de 1.20 metros por , 

90 cm. 

Una semana despu~s se recibieron los pollos de tres d!as de -

.edad .. 

En algunos casos se les entregó todo el equipo junto ( mate __ 

rial y aves l. 
Las aves eran procedentes de una granja particular, situada -

en Lagos de Moreno Jal, 

Se escogió este lugar donde se hizo la compra de las aves, de 

bido a que se ten!a desconocimiento de otros lugares donde se 
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se efect~a la ~enta de este tipo de ani~ale5, 

Siendo la coordinadora del programa el Sector ~eforma e Hf 
dalgo la encargada de comp~ar los animales, 

Al llegar las aves se presentaron una serie de problemas -

tales como el de no contar con las instalaciones adecuadas 

para poder recibirlos y m&s tarde distribu!rlos, 

La primera ocasi6n que se llevó a cabo la entrega de las 

aves privó una situación de severa desorganización, porque 

auque los t€cnicos veterinarios habian previstos la necesi 

dadde c~ntar con espacios ad~cuados para recibir a los anl 

males asi como equipo necesario (comederos, bebederos, lá~ 

paras), La entrega de las aves se realizó sin to~ar en cuen 

ta las i.ndicaciones de los veterinarios limitándose fuerte 

mente el papel de los mismos. Unica~ente solicitaban su -

ayuda para resolver el problema inicial que se había gener~ 

do en la recepción de los primeros animales. 

Lo que provocó que los ~édicos veterinarios tomaran la de 

cisión de que fueran llevadas las aves a una pequefta bodega 

propiedad del presidente de sección de la colonia; y no -

contando con bebederos adecuados ni lamparas para proporci~ 

nar calor suficiente a las aves comenzó a presentarse una -

mortalidad entre estos animales solo sobreviviendo un 90% -

de los pollos ~ecibidos (2,000 aves en total), 

Se informó a las ~onitoras la llegada de las aves para que 

localizaran a las personas interesadas, citandolas en lug~ 

res cercanos de sus bogares para efectuar la entrega de los 

animales se les entregó a cada persona una cantidad de 12 -

pollos 10 hembras y 2 machos haciendo €nfasis en el cuidadb 

que deher1an proporcionarles a partir de ese momento. Se 

les recomend6 as! mismo que tuvieran con sus monitoras o a 

los t€cnicos veterinario~ cuando se presentara una duda o -

problema,. 

Las monitoras realizaron series de tres visitas semanales a 
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cada una de las personas involucradas en el programa, con la 

finalidad de checar el desarrollo de los animales, despejar 

dudas, supervisar la construcción del gallinero y el manejo 

de las aves. 

Los t~cnicos veterinarios llevaron a cabo tambi~n estas -

visitas semanales, con la misma finalidad, as! como para su

pervisar el trabajo de las monitoras. 

Estas acciones se siguieron desarrollando en forma más o 

menos sistemática durante varios meses hasta el mes de abril 

de 1985. Presentándose toda una serie de problemas que entor 

pecieron al programa, 

As1 muchas de las personas a las que les fueron entrega-

das las aves simplemente se les "perdieron los animales o mu

rieron repentinamente los pollos a los pocos dias de su entr~ 

ga. "Al preguntarles porqul no hablan acudido a las monitoras 

o con los tlcnicos veterinarios, simplemente manifestaron un 

gran deainterés. "Para que iba a ir, s6lo eran unos pollos · 

que me regalaron "; otras los utilizaron para alimentarse pe

ro sin permitir que se reprodujeran e incrementaran su n6me-

ro: "S! me los com! no tenia que darles de comer a mis hijos, 

así que los maté, pero eran mios. 

Se dió el caso de personas que vendieron las aves, casi de 

forma inmediata, después de la entrega de los animales, así -

como de otras que por descuido y apatía permiti~ron la muerte 

de sus animales: "mis tijcs no tenían en que_entretenerse, -

asi que jugarón con los pollos, y ya ve, se murierón casi to

dos los animales, no voy a cuidar animales, todo el tiempo, -

para que lo voy a hacer, los animales son mios y si se mueren 

pues ni 111odo. " 

Todas estas respuestas ocasionarón un fuerte desaliento en 

tre el grupo de monitoras y los ténnicos veterinarios, una 

vez que fuerón detectados los problemas se trató de solucio-

nar·parte de estos mediante una serie de charlas con cada una 

de las personas que todavia poseian a las aves, con la final! 
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dad de concientizarlas un poco más con la escencia del progr~ 

ma asi como para identificar los principales problemas que se 

presentaban en el manejo de los aniEales. 

Por otra parte se hac!a mención constante por parce de al

gunos presidentes de colonia, a las personas que gracias a 

las gestiones realizadas por el senor candidato a diputado 

del Distrito, se duplicarían las bondades del programa a 23 ~ 

colonias más del distrito electoral, como una forma de ayudar 

a la población. 

Todo esto contribuyó a aumentar más el desinterés y la ap~ 

tia evidencia en gran parte de la población con la que se tra 

bajo, favoreciéndo sólo en muchos casos el rechazo a la inte

gración del programa por sonsiderarlo como una estrategia de 

tipo politice, que no redundaría en beneficio de la comunidad 

haciéndo más difícil, la labor de compenetración, comunicaci

ón y colaboración entre el grupo operativo y la población de 

interes. 

Finalmente un poco antes de presentarse el periódo de ele~ 

cienes y resultar electo el candidato a diputado del oartido 

oficial; se realizarán una gran serie de eventos v HCtivi-

des en los que participarán las personas integradas en el pr2 

grama exhibiendo los productos generados y desarrollados en -

el seno del programa en sus diversos cursos: granjas familia

res avícolas, hortalizas familiares, conservación de frutas y 

alimentos, confección de ropa, peluquería, etc. 

Sin embargo a pesar de los resultados negativos obtenidos, 

si se tuvo éxito con otras personas por el continuo cuidado -

que les proporcionarán a sus pollos y se les proporcionó ade

más una vacunación contra newcastle. 

Acudiendo con las monitoras y las técnicas veterinarias, -

cuando se presentarón algunos problemas sanitarios (coccidio

sis) principalmente, los cuales fuerón resueltos de manera -

más o menos adecuada, pues a veces se les proporcionarón en -

muchos casos los medicamentos, sin embargo hubo problemas en 
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la entrega de los recursos económicos a una de las veterinaris, 

la cuál tuvo que recurrir a la ayuda de su co~panera dividiénd2 

se el presupuesto en varias ocasiones. Lo entorpeció a&n mis el 

desarrollo del programa. 

La causa de este problema no ha quedado del todo clarificado 

pues se menciona que fué debido a la distribución desigual del 

presupuesto por la ubicación de una campana política, lo que -

ocasiofio un bloqueo en colonias que no presentaron gran simpat1a 

por el partido oficial. 

El calendario de vacunación seguido en las granjas implemen

~adas fué el siguiente: 

Newcastle al recibir las aves, por'medio de inyección subcu

tánea. 

Viruela, a los 45 días aproximadamente por pución en la cara 

interna del alá. 

Y una tercera de newcastle a los 60 días por via ocular, a 

las aves que aún permanecián vivas y en buenas condiciones de -

manejo. 

Este calendario de vacunación se repitió con la segunda rem~ 

sa de ani~ales. 

C).- Evaluación del Programa. 

Para este proeeso, las monitoras enviaban a las tecnicas ve

terinarias un informe mensual por escrito de las actividades -

desarrolladas en sus áreas de trabajo, pero desafortunadamente 

gran parte de esos informes se han extraviado ó perdido; quedan

do una mínima cantidad a partir de la cual se ha intentado la -

reconstrucción de la problemática generada en el programa. 

Los técnicos veterianrios por su parte, informaban a la coor 

dinadpra general de las actividades desarrolladas por su grupo 

de monitoras, adjuntando una lista de las personas a las que se 

les había efectuado una visita domiciliaria, llevándose también 

a cabo una serie de reuniones entre el personal técnico y la -

coordinadora general, con la finalidad de analizar y discutir 

los problemas detectados y establecer estra~egias de operación -
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que permitieran la optiEización en la implementación del progr~ 

ma.' 

Por otra parte también la Subdirección General de Prestacio-

n~s Sociales del r.~.S.S., llevó a cabo una evaluación general

del programa al término de este en el afio de 1985; considerando 

se et; esta eval-uaci6n los siguientes parámetros: 

Número de comunidades atendidas, n~mero de persor,as benefici 

adas, número de granjas y huertos familiares implementados, -

número de eventos deportivos y culturales desarrollados, número 

2e empleos generados, as! como el costo de cada una de las ac-

ciones desarrolladas. 

En lo referente al programa de granjas familiares, se benefi 

ciaron 8,960 personas, implementándose 1500 granjas, y se gene

raron 224 empleos en el lap~o comprendido de 1984-85 en el área 

suburbana de la ciudad de Guadalajara, Jal. (7) 

Considerándose por la Subdirección General de Prestaciones -

Sociales del I.M.S.S. como un éxito el desarrollo del Programa 

de granjas familiares. 

En relación a las personas entrevistadas que participaron en 

el programa, la totalidad de ellas consideran en forma general 

que si se obtuvo éxito sin embargo, este no fué total debido -

principalmente a la falta de interés de muchos de los involucr! 

dos en el programa (62%} ; al poco tiempo para capacitarse ade

cuadamente e 20%} ; y a que se regaló todo el material de tra-

bajo (12%1. 

En cuanto a las integrantes del grupo operativo entrevista

das, manifestaron en su mayorla (87%), que si se lograron avan

ces importantes en algunas colonias, pero no se podría hablar

de un éxito total, pues se presentó un número importante de ---. 

fracasos en la implementación de las granjas; el resto (13%) -

condideró que los fracasos fueron en mayor núme~o que los éxi-

tos obtenidos. 

Señalándose como un aspecto que influyó negativamente en la 

implementación de las granjas, el que se otorgára sin costo al-
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guno el material de trabajo, lo que en su oponión determinó el 

gran desinterés detectado len los casos de f~acasos} por con--

servar los animales. 

A pesar de lo anterior, la totalidad de ias entrevistadas -

coincidió en manifestar un interés or seguir trabajando en ac-

ciones de este tipo, pero bajo otra estructura y dinámica de -
trabajo. 
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D I ~ C U S I O N 

El programa de Integraci6n de la Mujer al Desarrollo - _ 

(PINMUDE) represent6 una opci6n al Gobiernó Federal para t~ 

t·ar de incrementar los niveles de vida y alimentarios de las 

poblaciones de escasos recursos, proponiendo la integraci6n

de la mujer como un agente de cambio .social, para la cual se 

diseñaron y ejecutaron diversas acciones como la implementa 

ci6n de granjas y huertos familiares, considerando el papel 

de las mujeres en la producci6n agropecuaria donde realizan

labores de gran importancia tales como la selecci6n de granos 

el cuidado de pequeñas especies dom~sticas, etc. (1} 

Sin embargo a pesar de los recursos econ6micos y materia_ 

les proporcionados para el desarrollo del programa, no se al 

canzaron en gran parte los objetivos señalados en el mismo , 

auque se present6 en forma oficial un ~xito aparente. 

Este fracaso tuvo su origen en diversos y com~lejos fac 

tores que incidieron en el desarrollo del PINMUDE. 

Entre esos factores se pueden mencionar a los siguientes: 

a} La falta de realización de un diagn6stico en las pob~aciones 

de inter~s. que permitieran conocer las caracter!sticas s~ 

ciales, econ6micas y pol1ticas; con ello se obtendr!a un pan~ 

rama sobre la situaci6n real de la población, lo q~e permiti_ 

r!a identificar los problemas y necesidades de la comunidad , 

que llevarla a un diseño más espectfico y adecuado de progra_ 

mas para cada tipo de comunidad, 

b) El recurrir a grupos monitoras, externos a las comunidades, -

pues aunque posean conocimientos t~cnicos son por completo -

ajenos a la comunidad, ya que tienen diferencias de lenguaje 

y sistemas de valores son extra~os a la estructura social de 

la pohlaci6n de inter~s, por lo cual son ~istos con deseen 

fianza y poco inter€s (2}. 

C} El utili~ar para la ejecución del programa las estructuras 

organizativas de un partido politice ( El Partido Of-icial } -

ya que se identific6 por una gran parte de comunidades involu 
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eradas en el programa , ~1 programa como una parte de la ca~ 

pana pol1tica de uno de los candidatos de dicho partido, lo 

que llev6 al desinter~s evidente de esas comunidades. 

d) La falta de capacitaci6n de los integrantes de los grupos 

operativos del programa, lo que motivó en muchas ocasiones -

la imposibilidad de enfrentarse adecuadamente a la problem~_ 

tica presentada en el desarrollo del programa ( la cual ya ha 

sido descrito en el apartado de resultados}, 

e) El no contar con un sistema de evaluaci6n 1 que permitiera 

la estimación del ~xito o fracaso obtenido con la aplicación 

de diferentes estrategias, la identificación de nuevos probl~ 

mas.los grados de avance del progra~a, etc. 

fJ La falta de seguimiento del programa, ya que solo se lle 

v6 a cabo durante un ano, al final del cual pasó el programa 

a otras instituciones, quienes trataron de continuarlo sin -

mucho ~xito, ya· que las comunidades lo identificaron como so 

lo una medida pol1tica sexeval y por lo tanto temporal. 

Po:> otra parte, es necesario considerar que el papel de -

los M~dicos Veterinarios Zootecnistas no debe de restring~se 

solo al aspecto de proporcionar una instrucción t€cnica, sino 

que debe como lo ·menciona Paulo ;F'reire '' reflexionar y rece_ 

nocerse como un agente de cambio" percibiendo a las personas 

con las que trabaja como agentes de cambio como el (4). 

De no ser as! convierte sus conocimientos especializados -

en cosas e st&ticas que difunde mecánicamente a las personas. 

Su partic.i:·paci6n en los programas de· este tipo (PINMUDE) -

no puede ser reducido a un"EstaT frente, sobre 6 para las pe~ 

senas", sino un " l::star con ellos''• As1 ·m.i:s~o esa actitud no 

debe ser exclusiva de los M€dicos Veterinarios, ni de las mo. 

nitoras sino de todos aquellos que de una ~ otra manera estan 

~elacionados con programas de desarrollo social, 

Esto hace necesario que se refle~ione y replante€ la educa 

ción que reciben los futuros M€dicos Veterinarios pues ante 

la problem&tica de la alimentaci6n para la cada vez m&s ere 
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ciente poblaci6n humana. es evidente que estos profesionales 

de la Medicina Veterinaria deben ser capaces de enfrentar di 

cha problem~tica de fama viable. eficiente y crtticamente. 
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e O N e L U S I O N E S 

1,- El Progra1!la de Integración de la t'luje·r al Desarrollo lle 

vado a cabo d~rante el ano ~ga4 en el !rea suburbana de -

la ciudad de Guadalajara no alcanzó en gran parte a cum 

plir los objetivos propuestos en el mis~o. 

2.- Se presenta~on varios factores que incidieron en mayor 6 

menor grado en el desarrollo del programa tales como: la 

falta de realización en ~n Estudio Diagnóstico previo so 

hre la población de inter~s, la falta de capacitaci6n 

adecuada al personal que integr6 los grupos operativos , 

etc, 

3,- El papel de los M~dicos Veterinarios se vió 1llUY limitado 

por la 1llisma din4mica del programa y por s~ falta de ca 

pacitaci5n en labores de extensi6n, 

4,- Es evidente que la formaci6n de los M€dicos Veterinarios 

debe de conte1!lplar el aspecto de extensionismo, dado que 

constituye un ele1!lento importante en el trabajo de los -

'Vet e¡:>inarios, 
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CUESTION!RIÓ EL,t.RORADO PARA. L#.S PERSONAS BENE_Fl

CIADAS POR EL PINMUDE Ú'ROGRAMA DE INTEGRACION DE 

LA MUJER AL DESARROLLO). 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

l.-IC6mo se enter6 Ud. de la existencia del PINMUDE?. 

2.- ILe explicar6n c6mo criar y manejar los animales que le fue 

ron entregados?. 

3.- rué clara e~a explicaci6n? si, no, porqué? 

4.- Que apoyo recibi6 por parte del programa (vacunas, medica-

mentos, material para construcci6n de gallineros, etc.) 

5.- Que beneficio obtuvo al haber cooperado con el desarrollo -

de 1 programa?. 

6.- Que les pas6 a las aves que le fueron entregadas?. 

7.- Cuánto tiempo estuvo Ud. trabajando con el programa? 

8.- Ud. dej6 el programa? si, no, porqué? 

9.- Continu6 trabajando con el programa hasta su fin? si, no, -

porqué? 

10.- Sabe Ud. porque llego a su fin el programa7 si, no, porqu~? 

11.- Le gustatia que se siguieran desarrollando programas de es

te tipo,? si, no, porqué?. 

12.- Que aspectos negativos en el desarrollo del programa Ud ob-

servo?. 

13.-¿Que sugeriría Ud, -para que hubiera desarrollado mejor el -

programa? 

14.- Participaría Ud. de nuevo en programas similares? si, no, -

porqué? 

15.- C6mo le explicaron que se iba a trabajar en el PINMUDE. 
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