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PROEMIO 

El Programa de Calidad y Excelencia de la Direccién General de 
Prevencién y Control de la Contaminacién del Departamento del Distrito 

Federal, no es resultado de una idea espontanea, ni aparece como una 

innovacién de la Administracién Ptblica mexicana. Por el contrario, el 

programa refleja la serie de esfuerzos que se han emprendido desde la década de 

los afios setenta para modernizar el servicio piblico en México. 

La presente tesina tiene por objeto analizar los hechos histéricos que 
desembocaron en la implementacién de una politica en materia de capacitacién. 

En el desarrollo de los temas se descubre una idea central: la capacitacién es 

condicién “sine qua non” en el éptimo desempefio de la funcién administrativa 

del Estado. 

En la primera parte, titulada “La Administracion Publica y la 
Capacitacién”, se hace un recorrido somero por los vestigios historicos de la 
capacitacién en el proceso evolutivo del Estado moderno. Se descubre, por el 

analisis realizado, que la capacitacion ha acompafiado a la Administracién 
Publica, practicamente desde los origenes de la organizacién estatal. 

Sin embargo, el interés especifico por la capacitacién se remonta a un 

pasado reciente, como fruto de las corrientes administrativas aparecidas a 

finales del siglo XIX y desarrolladas a lo largo de la presente centuria. La tesina 
complementa los aspectos tedricos examinados en las corrientes administrativas 
como una consideracion global de los enfoques y los conceptos 
de Ja capacitacién en !a Administracion Publica mexicana, atendiendo a las 

particularidades de nuestra realidad nacional. 

En el segundo apartado se enumeran y explican los factores que 

justificaron la creacion de la dependencia de estudio, se revisan sus antecedentes 

histéricos, sus objetivos y el marco juridico que norma su vida institucional, no 
se pasa por alto la enunciacién de la estructura organica de la mencionada 

Direccion General, ni la descripcion de sus funciones. 

La parte tercera es un andalisis del programa de Calidad y Excelencia en 
la Direcci6n General de Prevencidén y Control de la Contaminacion. Nos 
permite conocer los procedimientos para detectar las mnecesidades de 

capacitacion en los diferentes niveles estructurales. Da cuenta detallada de la 

conformacién estructural del proyecto de capacitacién, de sus objetivos y



estrategias, asi como de su fundamento juridico. Al final de esta parte se 
analizan los avances del programa, lo cual implica, necesariamente, reconocer 

las limitaciones que ha tenido por diferentes causas. 

La parte propositiva de este ejercicio de investigacién corre a cargo de 
las conclusiones. En ellas, partiendo de una visién de conjunto, se hace una 

evaluacién del significado del Programa de Calidad y Excelencia y de su 

impacto en el proceso de modernizacién de los proyectos de capacitacién de la 
Administracién Publica en la Direccién General de Prevencién y Control de la 
Contaminacién del Departamento del Distrito Federal en el periodo 1995-1997. 

Por ultimo se incluyen las fuentes de informacién empleadas en el 

desarrollo del conjunto del trabajo.



CAPITULO I 

LA ADMINISTRACION 

PUBLICA Y LA CAPACITACION



  

11 SEMBLANZA HISTORICA 

La ejecucion del conjunto de acciones que constituyen la Administracién Publica 

ha estado vinculada, desde los inicios de las organizaciones estatales, a procesos de 

capacitacion. Pero, a diferencia de los Estados modernos, la capacitacién burocratica en la 

antigiiedad no implicaba ninguna reflexion analitica sobre la naturaleza de la funcién 
publica, por el contrario, imperaban las consideraciones practicas mas preocupadas por 
mejorar Ja recaudaci6n tributaria que por eficientar la Administracién, en beneficio de los 

gobernados. 

1.1.1 LA ANTIGUEDAD Y LA EDAD MEDIA 

Los primeros Estados organizaron la gestién administrativa inspirados en los 

modelos teocraticos de las religiones politeistas. Los servidores publicos, al igual que los 
sacerdotes de los distintos cultos, eran cuidadosamente seleccionados y capacitados para el 

desempefio de sus funciones. 

En Egipto, los escribas eran los encargados de la contabilidad estatal. Su 

preparacién se llevaba a cabo en escuelas financiadas por el Estado, en donde se les 

proporcionaban conocimientos matematicos, escrituristicos y religiosos, ademas de 

Fomentarles una ciega fidelidad al soberano, maximo simbolo del Estado. 

El Imperio Chino fue el mejor modelo de capacitacién burocratica de la 
antigiiedad, sus funcionarios se sometian a una seleccién rigurosa mediante laboriosos 

examenes. Los principios de buen gobierno se inspiraron en la ensefianza de Confucio que 

destacaba la practica de “cinco virtudes especiales: 
la caridad, la justicia, el respeto a las ceremonias y costumbres existentes, la rectitud de 

wo 1 espiritu y la franqueza”. 

EI Imperio Persa formaba a sus funcionarios mediante un sistema de preceptorias 
personalizadas, pero se destacaban mas los aspectos protocolarios que la eficiencia 

administrativa. 

Las polis griegas emplearon esclavos publicos que eran instruidos 

de acuerdo con los principios de los grandes filésofos, salvaguardando, no 

obstante, una seria participacién ciudadana en los asuntos piublicos. En el 

Imperio Romano, que fue sin duda el que ocupd un mayor numero de 

' Oscar Secco Ellauri, La antigiiedad y la Edad Media, p.26 
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funcionarios publicos, la capacitacién burocratica era resultado de la experiencia en el 
servicio, aunque existian escuelas donde se impartian los conocimientos juridicos y 

retoricos, tan apreciados en la Administracién de la “res publica”.? 

Durante la Edad Media tuvo lugar una grave contraccién de la funcién estatal. La 
iglesia tom6 el lugar politico privilegiado, y se encargé de la preservacién de la cultura. 
Los monasterios fueron los centros de capacitacién de los funcionarios eclesidsticos, que 
con frecuencia reunian funciones temporales a sus tareas espirituales. 

1.1.2 LA EDAD MODERNA Y LA EPOCA CONTEMPORANEA 

Después del retroceso del Medievo, el poder’ publico volvié a tomar importancia 
durante el Renacimiento, periodo que correspondié al tiempo de la formacién de los 

Estados Nacionales, entre los siglos XV y XVI. La gestién publica requirié nuevamente de 

funcionarios reclutados entre los miembros de la burguesia mercantil, formados en las 

universidades que sustituyeron a los monasterios como centros de la cultura. 

Sin embargo, la imperiosa necesidad de la capacitacién se origind como 

consecuencia de la Revolucién Industrial (1760-1820). La produccién industrial 

transform6 radicalmente la vida de las sociedades del occidente de Europa. A partir de 
1789, tras el triunfo de la Revolucion Francesa, el poder fue detentado por la burguesia, 

que encontré en la democracia parlamentaria cl instrumento ideal para dirimir las 

controversias surgidas entre los grupos del poder del Estado. Estas confrontaciones no 

afectaron el curso de la expansion financiera e industrial de la burguesia durante el siglo 

XIX. 

La_ crisis de 1929, con su carga de depresién planta productiva, 

inflacion y desempleo, fue el freno del modelo  capitalista cldsico. El 
gobierno de Estados Unidos emprendié una abierta intervencion en la 

economia a fin de reactiva el desarrolio.Surgicron nuevadependencias que requirieron 

personal capacitado pararesponder el reto de la depresién econdmica. La 

Administracién Publica incorporé los  principios de ta  Administracién 
Privada y se crearon los primeros programas de capacitacién permanente 

de empleados publicos, que fueron el primer paso para 

establecer el Servicio Civil de Carrera, instrumento ideal para la promocion y la 

22 Guillermo Floris. Margadant S. Derecho Romano, p.28 
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capacitacion permanente de los servidores publicos, que fue adoptado por los paises 
desarrollados de Europa y América. 

Sin tratar de abundar en consideraciones que rebasan los alcances de la presente 

tesina, es necesario establecer los parametros semanticos relativos al sentido del término 

“Servicio Civil de Carrera”. Para Carlos Araya Borge, experto del tema, de la ONU, “por 
servicio civil se entiende un régimen administrativo de basamento juridico, que establece 

las condiciones y provee los medios necesarios para que se pueda atraer y retener en el 

servicio publico, a las personas mas idéneas para las diversas funciones no politicas del 

Estado, con el fin de que dicho servicio sea lo mas eficiente posible”’ 

Bajo denominaciones diversas, tales como “Estatuto de los trabajadores del 

Estado” (Guatemala), “Carrera Administrativa” (Panama), “Estatuto del Funcionario 
Publico” (Paraguay) 0 bien “Oficina Central de Personal” (Puerto Rico), también en 

América Latina se ha instaurado el servicio civil, pero siempre dentro de los términos 
establecidos dentro de la definicion antes mencionada y lejos de otras connotaciones como 
las referidas a las especificas funciones del “personal pubblico” o del “funcionario piblico”, 

como suele ocurrir dentro del lenguaje cotidiano en la esfera administrativa. 

Al tenor de lo antes establecido es importante destacar el caracter del Servicio 

Civil de Carrera como un “régimen administrativo” y no solamente como un “régimen 

juridico”, ya que si bien comprende la funcién normativa legal, su entorno se proyecta 

hacia ambitos mucho mas amplios tanto politicos como sociales y econémicos. No 
obstante, debe quedar claro que el Servicio Civil necesita, como principio “sine qua non”, 
el ser estabiecido por el imperio de la ley. Pero su elemento esencial es su cardcter 

administrativo, en raz6n de ser un instrumento para alcanzar fines ulteriores, que tienen 

que ver con la raz6n de ser misma del Estado. 

Como todo instrumento administrativo, el Servicio Civil de Carrera 
tiene hondas  repercusiones en el rgano_ institucional, por ello su 

implantaci6n exige una__reforma administrativa de dimensiones amplias que 
conilevan a la creacion de nuevos cuerpos  institucionales, por lo menos el 

establecimiento de una Oficina Central de Personal, que permita dar al 

Servicio Civil la permanencia, continuidad y desarrollo que es inherente 

a una entidad de tanta trascendencia en el campo de la 

Administracion Publica. Esa estabilidad sdlo puede _ otorgarla 

> Informe del Seminario sobre Servicio Civil o Carrera Administrativa. Carlos Araya Borge. P.99 
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la ley, de ahi que el disefio de las normas juridicas que regulen su actividad debe 
considerar las condiciones de optima eficiencia. 

Sin embargo, las hipdtesis juridicas no bastan para instrumentar un Servicio Civil 
de Carrera que responda eficientemente a las necesidades de gestién publica del Estado. Es 

necesario, con anterioridad a su implantacion considerar la situacién general del 

desarrollo cultural, social, econdmico y politico de cada Estado. Actualmente, el dilema de 
la modernidad reclama de la Administracién Publica la consecuencia del maximo 
desarrollo economico y tecnoldgico posible. El desarrollo de cada Estado determina cl 
éxito o el fracaso de los sistemas de Servicio Civil. Es por ello que en América Latina 
encontramos un marcado retraso con relacion al mundo desarrollado. En efecto, las 

deficiencias institucionales de nuestros paises hace que los programas y planes de gobierno 
estén vinculados a intereses de los grupos detenedores del poder, en ocasiones con 
caracteres francamente caciquiles 0 caudillistas, mientras que en paises desarrollados la 
madurez politica permite que el Servicio Civil se maneje con criterios institucionales que 
privilegian los factores administrativos pese, o por encima, de los intereses politicos de los 

detenedores del poder piblico. 

Lo antes dicho no excluye la realidad de que la institucién del Servicio Civil ha 
sido obra de una élite, pero cuando las élites caminan dentro de marcos institucionales, su 

relacion con la sociedad deriva en el fortalecimiento institucional del Estado. En aquellos 

paises donde el Servicio Civil de Carrera es una feliz realidad se tiene una clara conciencia 
de que, dentro de los fines del Estado, el servicio civil es parte de una serie de medios 

administrativos que dan sentido a la organizaci6n estatal. 

En México, la compleja estructura laboral del sector piblico, donde 

intervienen variadas formas de funcionamiento administrativo que comprende las bases 
sindicalizadas, los mandos medios de confianza y los mandos superiores, vinculados a 

los intereses de los grupos en el poder, ha sido uno de los obstaculos principales en 

la implantaci6n de un Servicio Civil de Carrera. Juan Pablo Guerrero Amparan afirma que 
“las experiencias de servicio civil que existen son aisladas y han respondido a iniciativas 
de caracter particular: las fuerzas armadas, el servicio exterior y el magisterio. Mas 

recientemente se registran iniciativas en la Procuraduria Agraria ..., el INEGI ..., 

el Instituto Federal Electoral ...’* ademas de Instituto Nacional de Administracién 

* Idem



  

Publica, Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico y Procuraduria General de la Republica. 

Aun cuando la instauracion en México de un Servicio Civil de Carrera es parte de 
los proyectos modernizadores del actual gobierno, no ha sido la primera vez que un 

gobierno nacional ha pretendido realizarlo. Los primeros intentos datan de principios de 
los afios ochenta. En 1983 se cred la Direccién General del Servicio Civil, encargada de 
fijar las politicas de relaciones laborales de la burocracia. También en ese afio se puso en 

marcha la Comisién Intersecretarial del Servicio Civil, a quien se encomendé la 

supervision de los presupuestos, la normatividad y el seguimiento fiscal de los programas 
implementados. La injerencia de la FSTE, al ser incorporada al proyecto, dificulté obtener 

resultados satisfactorios ya que se impidid la modificacién de la Ley Federal de 
Trabajadores al Servicio del Estado, ante el temor de afectar, inevitablemente, los 

privilegios de los funcionarios de base y tos cotos de poder de los sindicatos. En 1984, un 
nuevo proyecto de Servicio Civil, de la Comisién arriba referida, fue nuevamente 

bloqueado por la FSTE. 

Durante el gobierno del Presidente Salinas de Gortari, ante las presiones de la 

Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE), al cual se aspiraba 

ingresar, el tema del Servicio Civil fue incorporado a la agenda de asuntos 

gubcrnamentales, pero la ausencia de plazos en los acuerdos con las organizaciones 

sindicales y las inercias de los vicios burocraticos impidieron la cristalizacién del proyecto. 

El actual gobierno, a través del Programa de Modernizacién de la Administracién 

Publica Federal (1995), plantea la instauracién paulatina del Servicio Civil. De acuerdo 

con el Promap, el sustento de la necesidad del Servicio Civil descansa en cuatro temas 

problematicos: la limitada capacidad de infraestructura para atender las demandas 

ciudadanas, el centralismo, la deficiencia en los mecanismos de evaluacién del desempetio 

del gobierno y la carencia de una Administraci6n adecuada para la dignificacién y la 

profesionalizacion de los servidores piblicos. “La forma para que el actual gobierno 

justifique Ia necesidad de un servicio civil es sencilla: se requiere la profesionalizacién 

para mejorar los resultados de la gestion gubernamental. En este sentido, el 

servicio civil de carrera es un medio mds para aumentar la eficiencia 

administrativa”.> 

§ thid P.19



  

1.2 LAS CORRIENTES ADMINISTRATIVAS Y SU IMPACTO EN LA 
CAPACITACION 

El pensamiento racional del hombre, sobre la naturaleza y orientacién de sus 

acciones, y de los medios que utiliza para efectuarlas, da sentido y razon de ser a su 
existencia. De ahi que toda actividad realizada por el hombre parta de un conjunto de 

creencias, ideas y valores, asi como de la procuracién de los medios adecuados orientados 

para alcanzar un fin determinado. 

En este sentido, los valores representan el conjunto de principios 0 razones que 

fundamentan y justifican las acciones; los fines indican las metas u objetivos, hacia los 

cuales se dirige la accién, los medios se refieren a las formas que se empleardn para 

alcanzar los objetivos establecidos. En este contexto conceptualizamos a las 

organizaciones como un conglomerado de intereses y aspiraciones individuales que 

tienden a un fin comin.® 

En el desarrollo histérico de las sociedades, la Revolucion Industrial, ocurrida 

entre 1760 y 1820, dio origen al cambio de la produccién artesanal al proceso de 

industrializacién, con el consecuente desarrollo cientifico y tecnolégico, transformando 

radicalmente los conceptos de organizacién del trabajo, de los valores y objetivos de las 

organizaciones, asi como de los medios de produccién utilizados. 

Esta nueva forma de regular el trabajo “... no sdlo imprime cambios en los 
trabajadores directos, sino también en los administradores del proceso productivo... 

teniendo que enfrentar nuevos problemas de gerencia... improvisar decisiones y sufrir los 
errores administrativos de la tecnologia naciente”.” 

Si bien, desde una perspectiva hist6rica, el acto de administrar conoci6 sus formas 

mas elaboradas primeramente en el ambito de la Administracién Publica (hecho al que ya 

nos hemos referido en paginas anteriores), fue la Administracién Privada la que, a partir 

de los acelerados procesos de cambio en la produccién y distribucién que generd la 

Revolucién Industrial, marcé la pauta metodoldgica del desarrollo administrativo. 

La economia de mercado, imperante como  consecuencia del 

liberalismo, fruto directo de las ideas  ilustradas, exigid una forma cientifica 

y moderna de evaluacién del proceso productivo. La meta de todas las formas de 

® Capacitacién Integral S.C, Manual de Capacitacién. P.3 
Ibid p.4 
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organizacion era la disminucidn de costos y el aumento de las ganancias, Ello implicaba la 
introduccién de mecanismos y practicas acordes con el constante perfeccionamiento 
técnico y la demanda creciente de satisfactores. La empresa privada se puso a la 

vanguardia de la innovacién administrativa. 

Mientras la dinamica social estuvo determinada por las solas fuerzas del mercado, 

et Estado no se interesé en seguir los paradigmas de la Administracién Privada, pero 
cuando las demandas de los trabajadores por una mejora de las condiciones de trabajo 

pusieron en riesgo la estabilidad social de los paises capitalistas desarrollados, el Estado se 

vio en la necesidad de intervenir, directa o indirectamente en el proceso econdémico. La 

expansion colonialista de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera 

decena del XX, es un claro ejemplo de la conexi6n entre capital y Estado. 

Fue asi como la Administracién Publica centro su atencién en el desarrollo de la 

Administracion Privada, asimilando, para la gestion publica, los presupuestos y principios 
que ya habia desarrollado la Administracién privada. 

Bajo estas condiciones se sientan las bases del desarrollo de las principales 

corrientes administrativas del presente siglo, las cuales han otorgado distintos significados 
a los conceptos de organizacién, hombre y entrenamiento de los recursos humanos. 

1.2.1 LA TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACION O ESCUELA 
DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA (1900-1940) 

Esta escuela fue fundada por Frederick Wilson Taylor, ingeniero estadounidense 
que vivid entre 1856 y 1915. Se caracterizé por su concepcién rigida y mecanicista del 
hombre, al considerarlo como una maquina. Su sistema de organizacién del trabajo tenia 
como objetivo basico la eficiencia del trabajador a través de la combinacién éptima y 
cientifica de la maquina y el esfuerzo humano. 

El entrenamiento del trabajador se encauzé siempre hacia la especializacion del 

trabajo, mediante la asignacion de tareas simples y repetitivas que requerian escasos 

conocimientos previos y poca experiencia, facilitando la sustitucién de unos individuos por 

otros, y dejando de lado el comportamiento social de los empleados, sus creencias, 
actitudes y expectativas de vida.



  

“ 
La obra de Taylor se ha escrito para (demostrar) que la 

Administraci6n es una verdadera ciencia, basada en principios, reglas y leyes 
claramente definidos”.*® 

1.2.2 LAESCUELA ANATOMISTA, FISILOGISTA O DE 

ADMINISTRACION TRADICIONAL (A partir de 1922) 

El creador de esta corriente fue Henry Fayol, ingeniero francés nacido en 
Constantinopla en (1841) y muerto en Paris en (1925). La doctrina de Fayol tiene por 
objeto facilitar el gobierno de las empresas, sean éstas industriales, militares 0 de cualquier 

indole; sefiala que sus principios, sus reglas y procedimientos deben responder tanto a las 
necesidades del ejército como a las necesidades de la industria. 

Segun esta escuela “la Administracion... es una funcién que se reparte, como las 
otras funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social”.° Considera 

que los principios generales que la rigen son la divisién del 

trabajo, la autoridad, la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la 

convergencia de esfuerzos, la estabilidad del personal y la remuneracion adecuada a las 

capacidades. “La doctrina y método de Fayol fueron ensayadas triunfalmente en ta 
Administracién Publica, pues los adopté el Subsecretario de Estado francés Louis 

Deschamps para el servicio de correos, telégrafos y teléfonos, y el Ministro de la Defensa 
Nacional”.'® 

La escuela de Fayol o Fayolismo pretende encontrar leyes administrativas 
universales. Establece distinciones entre el hombre y la maquina (a diferencia de Taylor), 

como primer paso para una adccuada relacién entre ambos. Tiene una concepcidn 

economista del hombre al encuadrarlo dentro de una organizacién que lo subordina. 

Fayol considera la necesidad de establecer jerarquias en la organizacién de las 
empresas, poniendo énfasis en la descripcién de los puestos y dando especial importancia a 

los rangos directivos. Finalmente, considera importante estimular al trabajador mediante 

incentivos econémicos como premio a su desempetio laboral. 

® Frederick Wislow Taylor. Principios de la Administracién Cientifica. P.15 

° Enciclopedia Espasa Calpe, p.p. 981-984 
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La principal diferencia entre et pensamiento de Fayol y el de Taylor radica en que 
el Fayolismo se basa en la divisién de los servicios y no en el trabajo, como sostenia 
Taylor. 

Ademias de Fayol Otros representantes de esta corriente fueron Koont’Z, Cyril O° 

Donnel y Barnard. 

1.2.3 LA TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS (1950-1960) 

Esta corriente, iniciada por Elton Mayo, surgié como reaccion opositora a la 

Teoria Clasica, ya que pondera la significacién del hombre y del ambiente de trabajo. Por 

tal raz6n considera como elementos claves del proceso productivo las expectativas de los 

empleados, sus necesidades psicolégicas, la organizacién informal y la red no 

convencional de comunicaci6n. 

La Teoria de las Relaciones Humanas propone una normatividad laboral 
establecida mediante la participacién de los trabajadores. Es por ello que concede 

particular importancia al individuo, ya que sdlo un individuo, dotado de autoestima tal 

puede entablar relaciones positivas con el grupo. El éxito de los fines de la empresa 

depende de la sensibilizacién del trabajador, ubicado en el “aqui y el ahora”. 

EI entrenamiento del personal tendera a destacar la coordinacion por encima de la 

subordinacién, se prescindira de las jefaturas para lograr la efectividad de las tareas 

participativas. La integracién del individuo en la empresa buscara una mejora substancial 
de las relaciones humanas permitiendo hacer de la actividad laboral un elemento de la 
realizacion y felicidad personales. 

Podemos decir que esta escucla, al privilegiar los elementos subjetivos, descuida 

algunos elementos importantes de la estructura funcional de la empresa, que requieran de 

una evaluacion mas objetiva. 

1.2.4 LA TEORIA DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL O 
DE LOS PSICOLOGOS INDUSTRIALES (1960-1965) 

Esta teoria, representada  principalmente por Douglas Mc Gregor, 
concibe a la organizacién como un_ sistema cooperativo racional, por lo que 
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resulta importante conocer los motivos que impulsan a los individuos a cooperar. Hace 

hincapié en la importancia de crear oportunidades que permitan a los trabajadores no sdlo 
cubrir sus necesidades de autoestima y reconocimiento, sino poner en juego sus 

capacidades, conocimientos, habilidades e ingenio, a fin de contribuir de diversas formas 

al éxito de la organizacion. 

La integracion de los objetivos de la empresa con las aspiraciones y necesidades 

de los empleados se convierte en un fin comin. El entrenamiento de los recursos humanos 

se enfoca hacia la integracién de equipos de trabajo y al desarrollo de practicas que 
propician cambios de actitud para favorecer la participacion en la definicién de metas y en 
la toma de decisiones."" 

Sin duda esta escuela es un claro reflejo de las politicas de la social democracia, 
que tuvo auge a principios de la década de los sesenta. 

1.2.5 LA TEORIA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL O 
PSICOLOGIA DE LA ADMINISTRACION (1965-1968) 

Surge en la década de los sesenta, y tiene su origen en la idea de una organizacion 

entendida como un sistema social en continuo cambio, que es producto de su interaccién 

con el medio ambiente. La eficiencia de la organizacién se relaciona directamente con sus 

capacidades de sobrevivencia, adaptacién, mantenimiento de su estructura funcional e 

independencia en lo referente a su campo de accién especifico. 

Para la Teoria del Desarrollo Organizacional es muy importante la capacitacién 
entendida como entrenamiento. Este se dirige a todos los niveles, pero fundamentalmente 
a los directivos, de tal manera que ocurre la transmutacién de un liderazgo personal a un 

liderazgo organizacional, basado en el diagndéstico y en la planeacién de las decisiones, 
prevaleciendo la autoridad del conocimiento por encima del poder jerarquico, y buscando 

el fortalecimiento de equipos de trabajo, con el propdsito de lograr el desarrollo personal 

junto con el de la empresa. 

Al conseguirse la identificacién del individuo con la organizacién, se 

alcanza también la correlacién de ésta con la sociedad, de tal forma que las 

"* Capacitacion Integral S.C. Manual de Capacitacion. P.6 
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metas organizacionales se identifican con los fines sociales de un determinado sistema. 

Algunos representantes de esta corriente son Katz & Kahn, Leavitt y Herzberg. 

1.2.6 LA TEORIA DE LA SOCIOLOGIA MODERNA (1968-1970) 

La escuela que nos ocupa tiene su origen en la Administracion privada. Define la 

Administraci6n como “la técnica que busca obtener resultados de maxima eficiencia, por 

medio de la coordinacién de personas, cosas y sistemas”.!* 

Por la naturaleza de sus fines, la Teoria de la Sociologia Moderna, 

presenta sus propuestas en forma muy esquematica, buscando siempre los 
beneficios de la Administracién por resultados. 

Para el subordinado: 

© Le permite conocer las pretensiones de la empresa con respecto a su 
capacidad de inventiva, autocritica, toma de decisiones y manejo de libertad. 

¢ Favorece el autoconocimiento del empleado a fin de delimitar las 

posibilidades de su accién, proporcionandole los elementos de juicio 

necesarios en la pretensién de promociones y ascensos. 

« Ofrece claridad en la situacién que guarda el trabajador ante sus 

superiores, ante el proceso de trabajo y ante la propia empresa. 

Para el Jefe: 

© Tiene la posibilidad de compartir la responsabilidad en el logro de los 

resultados, los cuales se miden mediante evaluaciones objetivas de las 

metas establecidas. 

¢ Se hace receptivo a propuestas e ideas que “ ... en ocasiones, a él 
personalmente no se le habian ocurrido”.'? De tal manera que “la 

responsabilidad no se delega, solo se comparte”.'* 

"? Agustin Reyes Ponce. Administracién por Objetivos. P.13 
% Ibid, P.142 
™ Ibid, P.143 
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Para la Empresa: 

¢ Se alcanza una mejor coordinacion entre los jefes a través del principio 
de la delegacién de responsabilidades, que es esencial para alcanzar las 
metas de corto mediano y largo plazo. 

@ Esta coordinacion, no es contradictoria con la detimitacién de las 

responsabilidades personales, de tal manera que la remuneracién se puede 

fijar de acuerdo a los rangos de productividad y eficiencia. 

e Permite el establecimiento de equipos de trabajo. 

12.7 LATEORIA DEL. CONTROL TOTAL DE CALIDAD (4 PAREIR DE 1930) 

Ei Control de Calidad Moderno o Control de Calidad Estadistico comenzo en los 
afios treinta. La Segunda Guerra Mundial permitié aplicar controles a diversas industrias 

de los Estados Unidos. El Control de Calidad Estadistico se introdujo en Japon, después de 

la Segunda Guerra Mundial, en 1946, iniciando con la industria de las 

telecomunicaciones. El control de calidad japonés representa un nuevo concepto de la 

gerencia. Las normas industriales japonesas definen el control de calidad como “un 

sistema de métodos de produccién que econémicamente genera bienes 0 servicios de 

calidad, acordes con los requisitos de los consumidores”.'° 

Kaom Ishikawa, define el Control de Calidad como “desarrollar, disefiar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el mas econdmico, el mas util y 

siempre satisfactorio para el consumidor”.'® 

E] enfoque basico es controlar la calidad en todas sus manifestaciones. “El control 

total de calidad se llama también ‘control de calidad integrado’, ‘control de calidad con 

plena participacién’ y ‘control de calidad gerencial’ ”."” 

Los principios de garantia de la calidad sostienen que ésta debe 

incorporarse dentro de cada disefio y dentro de cada proceso. No se puede 

crear mediantela inspecci6n (que es un concepto anticuado). El presupuesto 

15 Kaoru Ishikawa. {Qué es el control de calidad?, p.12 

1S thid, p.40 
" Ibid p.41 
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basico es la prevencién de errores repetidos, lo cual puede lograrse con la eliminacion de 
las causas y no simplemente de los sintomas. 

El concepto de “control total de calidad” se origind en los afios cincuenta. Su 

autor fue Armand V. Feigenbaun, quien trabajé en la sede de la General Electric, en 

Nueva York. Segiin Feigenbaun “El control total de calidad puede definirse como un 

sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad, 

mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad realizados por los diversos grupos en 

una organizacién, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles mas 

econdémicos y que sean compatibles con Ia plena satisfaccion de los clientes”.'® 

Los beneficios que trae consigo se reflejan en un mejor ambiente de trabajo, una 
disminucién de costos y una mejor posicion competitiva en el mercado, dado que los 

bienes y servicios asi producidos pueden superar los requerimientos del consumidor. 

Ishikawa consideré que el término ‘control’, tratandose de calidad, sale sobrando, 

ya que se entiende que un producto con calidad es aquel que retine todos los requisitos; 

prefiriendo incluirle el adjetivo ‘total’, para indicar o subrayar que los productos y 

servicios deben ser perfectos. 

1.3 ENFOQUES Y CONCEPTOS DE LA CAPACITACION EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA MEXICANA 

Hablar de capacitacién en el sector publico, implica, necesariamente, su 

vinculacion con la Administracién Publica, si a ésta la entendemos como... “el 
instrumento que relaciona al Estado con la sociedad, no de una manera neutral y apolitica, 

como se ha querido caracterizar, sino penetrando activamente en lo cotidiano de la 

sociedad civil”,’? podemos comprender el papel centra! que tiene la Administracion 
Publica en el cumplimiento de los fines del Estado. Ahora bien, no seria conveniente 

abordar este tema sin antes establecer un marco referencial y conceptual del Estado. 

En primer lugar hemos de referirnos al aspecto juridico del Estado. 
Para el jurista mexicano Felipe Tena Ramirez. “... el concepto de Estado se integra 

1B yp. 
Ibid p.84 

19 José Florencio Femandez Santillan, Politica y Administracién Publica en México, (1934-1978) p.26 
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por la existencia de un poder publico ejercido sobre la poblacién comprendida dentro de 
un espacio territorial determinado””” . Desde luego, el concepto de Estado es dindmico, 
“_.. por tal motivo la organizacién estatal es aquel status, renovado constantemente por sus 

miembros, en el que se juntan organizadores y organizados. La unidad real del Estado 

cobra existencia unicamente por el hecho de que un gobierno disponga de modo unitario 

sobre las actividades unidas, necesarias para la autoafirmacin del Estado.””! 

El Estado, maxima organizacion juridica de la sociedad, exige la existencia de 
tres elementos constitutivos: un espacio geografico, un pueblo capaz de tomar decisiones 

politicas fundamentales y un poder politico con la fuerza legal y el imperio para 
constituirse en gobierno. 

A partir de su fundamentacién juridica, podemos referirnos a la funcién 

administrativa del aparato estatal, funcién que comprende el universo de las relaciones del 

poder ptiblico con la sociedad. Desde esta Optica podemos adherirnos a la acertada 

apreciacion de Ricardo Uvalle, y decir que “... el Estado es una organizacion que tiene por 
objeto concentrar, ejercer y retener e! poder para gobernar y administrar los conflictos de 

la sociedad ... El Estado, en consecuencia, es una necesidad que nace de la vida en 

asociacion y es respuesta para atender y solucionar los problemas, carencias y expectativas 

de la propia sociedad” .”” 

La funcion administrativa del Estado es el puente de comunicacion obligado entre 
la autoridad y la sociedad. El logro de entendimientos entre ambas partes deriva en la 

legitimidad del gobierno (en su calidad de detentador del poder politico) en ta toma de 

decisiones respecto al conjunto de la organizacion politica de un determinado ente social. 

Aqui cobra importancia el ya antiguo concepto de buen gobierno que era ya mencionado 
en la obra de los grandes pensadores escolasticos y humanistas. En nuestro tiempo “ ... el 

buen gobierno se acredita por la conjugacién de sus capacidades politicas, técnicas, 

tecnologicas y administrativas para que la direccion de la sociedad se realice con apego a 

los valores de la vida publica en la cual no hay diferencias ni privilegios que lastiman la 

vida ciudadana ... Hay buen gobierno cuando la Administracion Publica estimula y apoya 

la iniciativa de tos particulares y las agrupaciones sociales en favor del interés social”. 

?° Felipe Tena Ramirez, Derecho Constitucional Mexicano, p.167 
>! Herman Heller. Teoria det Estado, México, 1992, p.256 
2Ricardo Uvalle Berrones, Los Nuevos derroteros de la vida estatal, México, p.52 

3 ibid, p.104 
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Una vez delimitado el marco conceptual sobre el que se sustenta la accién del 

Estado por medio de la Administracién Publica, podemos considerar los diversos enfoques 
y conceptos que ha tenido el proceso evolutivo de la capacitacién. 

El proceso de capacitacién - adiestramiento, considera a la educacion como un 

proceso de aprendizaje, mediante el cual una persona desarrolla su capacidad conductual e 

intelectual para incorporarse a un medio social determinado. Al aprendizaje como “un 
proceso de adquisicién de conocimientos, habilidades, destrezas 0 actitudes encaminado a 

modificar conductas observables en los individuos... y a la de adiestramiento como... la 

accion destinada a desarrollar las habilidades y las destrezas del trabajador, con el 
propésito de incrementar la eficiencia en el punto de trabajo”. 

En este contexto, podemos definir a la capacitacién para el trabajo como un 

proceso de cardcter escolarizado en el que el individuo adquiere conocimientos 

indispensables para incorporarse al sistema productivo, en tanto que la capacitacién en el 
trabajo es aquella que se imparte en los centros de trabajo con el propdsito de que el 
personal actualice y adquiera nuevos conocimientos que le permitan incrementar un 

desempefio faboral. 

En México, desde el siglo XIX la Administracion Publica tiende a considerar la 

capacitaci6n aunque no como una practica escolarizada e institucional, si como una 

preocupacién constante para ofrecer un minimo de conocimientos y habilidades para 

mejorar ef desempefio del cargo publico. 

La Constitucién de 1857, da referencias sobre la Administracién Publica y los 

elementos de capacitacién existentes en esa época, en ella se demuestra que la accién del 
Estado exigia de una division del trabajo, de una especializacién y de un cierto grado de 

conocimientos y habilidades para desempefiar los puestos puiblicos. 

Actualmente, concibe a la capacitacion y el adiestramiento como un proceso que 
“permite activar y adecuar la fuerza de trabajo”.”° 

El soporte legal que obliga al Estado a procurar la capacitacion a 

los trabajadores del sector piblico se encuentra en la fraccién VII del apartado 

“B” del articulo 123 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

* Capacitacion Integral S.C. Manual de Capacitacion. P.12 
*5 Guido Belsasso. Capacitacion y Productividad. En HAMATLP.19 
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el cual sefiala que “... el Estado organizard Escuelas de Administracién Publica”’® y la 
fraccién VII establece que “... los ascensos se otorgan en funcién de los conocimientos, 

aptitudes y antigiiedad”.”’ 

Pese a los preceptos constitucionales, hasta muy recientemente se han emprendido 

politicas de capacitacién orientadas a preparar a los trabajadores al servicio del Estado. 

Durante la Administracién del expresidente José Lépez Portillo, se implementaron una 

serie de medidas para elevar los niveles de capacitacion y adiestramiento en y para el 

trabajo. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, reforms los articulos 25 

y 26 de la Constitucion para establecer la Rectoria Economica del Estado y la Facultad de 

éste para organizar el desarrollo nacional mediante un sistema de Planeacién democratica. 
El cumplimiento de los mandatos constitucionales, y de las leyes reglamentarias 
respectivas, exige la implantacién de programas de capacitacién laboral tendientes a 

conseguir la eficiencia de los trabajadores del Estado, a fin de favorecer el desarrollo de 

una cultura de calidad y productividad y excelencia en la prestacién de los servicios. 

Esta Administracion se propuso una reordenacién de las tareas del Estado, las 
cuales exigian una urgente capacitacién de los servidores publicos. Dicho objetivo tenia 
que enfrentarse a la inercia burocratica que desdefiaba la 

necesidad de la capacitacién a tal grado que las partidas presupuestales dirigidas a ese 

mubro se desviaban, con frecuencia hacia otros sectores. La politica salinista continud 

apoyando el proceso de capacitacion de los servidores ptiblicos con miras a eficientar la 

competitividad que se derivaba de la insercion de México, en una economia globalizada. 

La Administracién del presidente Ernesto Zedillo ha continuado trabajando en este tema 

bajo un esquema similar al del anterior gobierno. 

°6 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. P.84 
27 

Idem. 
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| JUSTIFICACION DE SU CREACION 

Toda sociedad, en tanto que organizaci6n humana, es generadora de inficién 

ambiental. La causa principal del deterioro ecolégico ha sido el uso de numerosas fuentes 
de energia dentro de espacios geograficos limitados, tal es el caso de tos centros urbanos. 

En este contexto, podemos entender por contaminacién atmosférica a “la condicién en la 

cual se encuentran presentes en el aire algunas sustancias en concentraciones superiores a 

los niveles ambientales normales, de tal forma que produzcan efectos indeseables en el 

hombre, los animales, la vegetacién o los materiales”.® 

Si bien el uso de combustibles es tan antiguo como la historia misma de la 

civilizacién, los datos registrados al respecto por los estudiosos del tema parten de la Roma 
imperial, de la cual se sabe, padecia graves problemas de alimafias, congestionamientos de 

alcantarillas y olores nauseabundos, derivados de un creciente hacinamiento poblacional. 
Mas tarde, durante la Baja Edad Media, el Rey de Francia, Carlos IV, promulgo un 
decreto, en 1382, que prohibia la emisién de humos malolientes en Paris. La primera 

inversion térmica que se conoce procede de las costas de California, ya que en 1542 Juan 

Rodriguez de Cabrillo, explorador espafiol, observé las montafias de Bahia de San Pedro 

ocultas en su base a causa del intenso humo producido por las hogueras de las tribus 

indias. 

Desde luego, la contaminacién se incrementé a partir de la Revolucién Industrial. 

En Italia, a comienzos dei siglo XVIII, los habitantes de la ciudad de Finale emprendieron 

accion judicial en contra de una fabrica de cloruro que envenend a muchos ciudadanos. El 
siglo XIX conocié niveles nunca antes vistos de contaminacion ambiental ante el empuje 

industrializador de los paises de Europa occidental, que usaron como fuentes energéticas el 

carbon, el petroleo y el gas natural, en forma sucesiva. 

Sin embargo, los hechos mencionados fueron superados en cuanto a su capacidad 

lesiva del ambiente por los altos indices de contaminacién alcanzados en la primera mitad 

del siglo XX, que llegaron a cobrar vidas humanas: Valle de Meuse (Bélgica) en 1930; 

Los Angeles (U.S.A.} en 1943; Donora (Pennsylvania, U.S.A.) en 1948; Poza Rica 

(México) en 1950, y Londres (Gran Bretafia) en 1952.°° 

28 CONADE, Inversion Térmica, SEDUE, México, 1968. p.1 
?° En una unversion se encuentran capas de aire caliente encima de capas de aire frio 
39 AJ respecto del tema, cff. A Carlos Carrasco, Sisterma Medio Ambiente, GREFOL. Madrid,1992,p.p. 11-12 
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La explosién demografica ha incidido en un grave crecimiento de las ciudades, al 
grado que en los paises industrializados la concentracién urbana alcanza cerca del 80% del 

total de la poblacién. El concepto tradicional de ciudad como conglomerado humano 

dotado de servicios publicos ha sido rebasado por el de ‘megaldpolis’. 

Estas son extensas areas urbanas conformadas por varias ciudades colindantes 
que comparten infraestructura, servicios y, desde luego angustiosos problemas de 
contaminacion ambiental, deterioro del orden social e insuficiencia de recursos 

presupuestales para atender las crecientes demandas de una poblacién siempre en 

aumento. 

En nuestro pais, el fendémeno del crecimiento de la Ciudad de México y de su area 

conurbada se ha presentado a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido en gran 

parte a la inmigracion de la poblacion de los diferentes estados de la Republica, aunado al 

alto indice de natalidad registrado en el pais. 

_ El transporte de tiro fue sustituido por tranvias eléctricos y algunas maquinas de 
vapor, por lo cual la ciudad conocid las primeras emanaciones de contaminantes 
producidas por vehiculos automotores. 

El aire de la Ciudad de México comenz6 a sentirse mas pesado a causa de “los 

humos que arrojaban las nuevas factorias instaladas en Tlalpan y San Angel, dedicadas a 
la industria textil, las de Loreto, Pefia Pobre y San Rafael, fabricantes de papel”?! El 
desarrollo industrial provoca, como se ha demostrado en diferentes paises del mundo, no 

solo graves problemas de contaminacién de Ja atmésfera sino del suelo y de las aguas. 

El gobierno federal, a través del Departamento del Distrito Federal, promulg6, el 

14 de marzo de 1971, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminacién 

Ambiental, donde se define como contaminante a toda materia, sustancia, y sus 

combinaciones 0 compuestos; derivados quimicos y biolégicos tales como humos, polvos, 

gases, cenizas, bacterias, residuos, desperdicios y cualquiera otros que al incorporarse o 

adicionarse al aire, agua o tierra, puedan alterar o modificar sus caracteristicas naturales o 

las del ambiente; asi como toda forma de energia como calor, radiactividad y ruidos que al 

operar sobre - 0 el aire, agua o tierra, alteren su estado normal. El articulo 11 de la 
referida ley a la letra dice: 

>" Monografia Estatal. D.F. Ancestrales Ahuehuetes y Juguetones Alebrijes. P. 179 
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“Articulo 11. Para los efectos de esta ley seran consideradas como 
fuentes emisoras de contaminantes: 

1. Las naturales que incluyen areas de terrenos crosionados, terrenos 

desecados, emisiones volcanicas y otras semejantes. 

2. Las artificiales, 0 sea aquellos productos de la tecnologia y accion del 
hombre entre los cuales se encuentran: 

a) Fijas, como fabricas, calderas, talleres, termoeléctricas, refinerias, las 

plantas quimicas y cualquiera otra andloga a tas anteriores. 

b) Méviles, como vehiculos automotores de combustién interna, aviones, 

locomotoras, barcos, motocicletas, automdéviles y demas similares. 

c) Diversas, como la incineracién, quema a cielo abierto de basuras y 
residuos y otras que consuman combustibles que produzcan o puedan 

producir contaminacién atmosférica.”*” 

Fue hasta el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado cuando, por 

decreto presidencial del 16 de diciembre de 1983, se cred la Secretaria General de 

Desarrollo Urbano y Ecologia del Departamento det Distrito Federal, destinada a combatir 

el problema de la contaminaci6n ambiental en la Ciudad de México. 

Para los efectos de la presente tesina es necesario hacer referencia a los elementos 
naturales donde se presenta el fenémeno de la contaminacion: 

La contaminacion atmosférica se conforma por la presencia en el medio ambiente 

de uno o mas contaminantes que degradan la calidad del aire, perjudicando 1a vida y salud 
de los seres vivos. En el Distrito Federal los primeros estudios tendientes a evaluar la 
calidad del aire fueron realizados por la entonces Secretaria de Salubridad y Asistencia 

Publica, a finales de los afios cincuenta. En la actualidad esta evaluacién la realiza la 

Direcci6n de la Red Automatica de Monitoreo Atmosférico, dependiente de la 

Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminacién del gobierno 

capitalino, la cual opera con 37 estaciones automaticas, 19 estaciones manuales, 10 

estaciones meteorolégicas y 2 unidades midviles. Estas se encuentran instaladas en 

diferentes puntos de la ciudad y en la zona conurbada. Tienen un sistema de aire 
localizado en laparte superior de la cabina. La muestra es enviada a_ los 

diversos monitores donde, de acuerdo a la técnica de medici6n aceptada para 

el Distrito Federal, se registran las concentraciones de contaminantes presentes en 

* Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminacién Ambiental. 
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la atmésfera. El indice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), se utiliza para 

informar a la poblacién sobre la calidad del aire y se rige por las normas establecidas por 

la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Comision Ambiental 

Metropolitana, la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal y la Secretaria de 

Ecologia del Gobierno del Estado de México. 

La escala de medicién es: de 0 a 100 puntos, se considera dentro de la norma; de 

101 a 200, no satisfactoria; de 201 a 300, mala; de 301 a 500, muy mala. A partir de los 

200 puntos se suspenden las actividades al aire libre en escuelas y zonas afectadas. A los 
250 puntos entra en activacién ta fase 1 del Programa de Contingencia Atmosférica; es 

decir, se aplican una serie de medidas tales como: el Programa del “Doble Hoy No 

Circula”, la agilizacién del transito mediante la suspensién de la circulacién del 50% de 
vehiculos de oficinas gubernamentales, la reduccién del 30 al 40% de la actividad 
industrial en establecimientos con mayor generacion de contaminantes, la suspensién en la 
distribucién de gas L.P. como las de mantenimiento que requieran desfogues de terminales 

de distribucién, el cierre selectivo del 20% de las gasolineras que no cuenten con sistemas 

de recuperacién de vapores, la suspencion de obras de asfalto, pintura vial, jardineria y 
otras que obstruyan el libre transito. A los 350 puntos, ademas de las medidas aplicadas en 
la fase 1, se suspenden labores en escuelas, oficinas publicas, bancos ¢ instalaciones 

gubernamentales.”° 

En este proceso se ha encontrado que los componentes principales que afectan el 

aire son: ozono, mondéxido de carbono, bidxido de azufre, oxidos de nitrégeno, plomo, 

benceno, formaldehido, hidrocarburos, policiclicos aromaticos y particulas suspendidas 

(solidas, liquidas y gaseosas). Los mencionados contaminantes son emitidos 

principalmente por los motores de combustion interna y por las grandes plantas 
industriales. Estudios realizados por las Secretaria del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, y, de Salud, demuestran que “alrededor de cuatro millones de toneladas 

al afio de emisiones contaminantes son lanzadas a la atmdsfera de la zona metropolitana 

de la Ciudad de México”*‘, causando desde una simple irritacion ocular hasta alteraciones 

en el sistema respiratorio, cardiaco, digestivo, e inclusive cancer pulmonar y muerte 

prematura. 

33 La informacién sobre la contingencia atmosférica fue tomada directamente de la red sistematica de Monitoreo 
atmosférico, esta en brasil N° 74 col. Centro. El acceso al sistema de computo esta restringido al personal de la 
Secretaria del Medio Ambiente. 

+ Programa del Medio Ambiente, SEMARNAP. México, 1995, p. 9 
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La contaminacién del agua esta ligada al crecimiento desmesurado de la 
poblacién que ha provocado que el vital liquido se convierta en uno de los recursos 

naturales mas escasos. Menos del 1% del agua utilizada es potable. Una de las causas 

principales de contaminacién la constituyen las aguas residuales urbanas (aguas negras), 

aguas de origen industrial (contaminadas con carbon, petroleo, productos quimicos, etc.), 
productos agricolas (plaguicidas y residuos de origen animal). 

En el Distrito Federal las aguas negras se arrojan en el ‘drenaje profundo’, 

degradandose lentamente a su paso por los rios Tula, Moctezuma y Panuco, para terminar 
en el Golfo de México. Esta degradacién promueve el crecimiento acelerado de ciertos 
organismos que habitan en lagos, rios y mares, y que acaban con el oxigeno del agua. La 
materia organica estimula el crecimiento del lirio acuatico, convirtiéndose en una plaga 
que deteriora muchos lagos y presas. Los cientificos han demostrado que con un litro de 

aceite automotriz que se infiltre en la tierra puede contaminar un millén de litros de agua 
potable; el derrame de cuatro litros de gasolina puede contaminar hasta tres millones de 

litros de agua potable. En los centros urbanos, el método mas comin utilizado para 
purificar el agua es el tratamiento que se hace con gascloro, y que se conoce como 

cloracin.*° 

La contaminacién del suelo incide en la pérdida de su capacidad para generar 
vida vegetal. Esto se debe principalmente a lo siguiente: 

° Falta de nutrientes basicos, debido al monocultivo y a la tala 

inmoderada. Una forma de revertir este mal es sembrar cultivos con 

propiedades minerales diferentes, a fin de equilibrar la cantidad de 

nutrientes del suelo y mantener su capacidad reproductora. 

e Contaminacién por sustancias letales para la vida vegetal. Una medida 
de prevencidn es el uso adecuado de plaguicidas, herbicidas y 

fertilizantes. También es necesario evitar el uso de agua con detergentes 

para regar los cultivos y evitar el uso de envolturas de plastico. 

. Erosién parcial 0 total del suelo. Se puede prevenir sembrando cortinas 

de arboles alrededor de la zona de cultivo para menguar la accion del 
aire sobre el suelo. 

% Alonso Cortés y Ricardo Shirésago. Quimica III libro para el maestro. P. 21 
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En este contexto, podemos observar que la expansién de la mancha urbana no 

sélo ha implicado el agotamiento de los recursos naturales del Valle de México sino que 

condujo a la modificacién dramatica de la calidad del aire, del suelo y de los mantos 

acuiferos, sin restar significacion a la contaminacion producida por ruido de fabricas, 

construcciones y automoviles. 

La década de los setenta marcé el inicio de una aguda crisis ambiental, ante la 

cual el gobierno de la ciudad no fue indiferente. Durante esa época comenzaron las 

campaiias publicitarias de ahorro de energia y los programas de reforestacion, pero dichas 
medidas no tuvieron la fuerza necesaria para penetrar en la conciencia de los habitantes 
del Distrito Federal, ya que se carecia de las estructuras administrativas capaces de dar 

seguimiento y cohesién a los proyectos en la materia. 

2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminacién es resultado 

de una reciente toma de conciencia del problema de la contaminacién ambiental. El 16 de 
diciembre de 1983, por decreto presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado se creé la 

Secretaria General de desarrollo Urbano y Ecologia del Departamento del Distrito Federai. 

En su estructura interna contd, entre otras unidades administrativas, con una comision de 

Ecologia, cuyas funciones fueron reguladas por el nuevo Reglamento Interior, publicado el 

17 de enero de 1984. 

Tras la desaparicion de la anteriormente mencionada Secretaria, el 26 de agosto 

de 1985, se puso en funcionamiento la Direccién General de Reordenacién Urbana y 

Proteccién Ecolégica, que absorbié las atribuciones de la extinta Comision de Ecologia. La 

nueva dependencia conto con una Direccién de Prevencién y Control de la Contaminacion. 
Pese a la crisis econémica de fines del sexenio del Lic. De la Madrid, esta Direccion 

sobrevivid al acuerdo de Racionalidad del Gasto Publico, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal del 4 de enero de 1988. 

El 1 de marzo de 1990 el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

Lic. Manuel Camacho Solis, con fundamento en el articulo 5°, fracc. VO del 

Regtamento Interior, dispuso la creacién de la Direccién General de Ecologia, 
con todas las obligaciones y facultades de las dependencias predecesoras, 

asi como las que sefialaren las disposiciones legales correspondientes a la materia. 
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El 1 de julio de 1994, con fundamento en el articulo 31° fraces. XVII y XXII de la 
Ley Organica de la Administracién Publica Federal, y de conformidad con los 

lineamientos y politicas de modernizacion y el Acuerdo de Coordinacion para la operacion 

del Sistema de Monitoreo de la Contaminacién Atmosférica en el Distrito Federal y Zona 
Conurbada, se autorizé la inclusién de la Direccién de la Red Automatica de Monitoreo 

Atmosférico a la estructura de la Direcci6n General de Ecologia. 

Con la publicacién de un nuevo Reglamento Interior de la Administracién 

Piblica del Departamento del Distrito Federal, el 15 de septiembre de 1995, se cambidé la 
nomenclatura de la Direccién General de Ecologia, de la entonces Secretaria General de 

Desarrollo Social, por la Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminacién, 

conservando las mismas funciones y quedando adscrita a la Secretaria del Medio 
Ambiente. Del Departamento del Distrito federal. 

2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo Genérico: 

Elaborar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a politicas y programas para 

prevenir y controlar la contaminaci6n ambiental en el Distrito Federal y zonas conurbadas. 

Objetivos espectficos: 

. Disefiar estrategias que permitan disminuir las contingencias ambientales 
generadas por fuentes moviles y fijas como son los establecimientos 
mercantiles, de servicios y de espectaculos publicos; asi como los 

provenientes de las descargas de aguas residuales al sistema de drenaje 

o alcantarillado. 

. Determinar los requisitos minimos para otorgar los permisos necesarios 

para la realizacion de obras de cardcter publico o privado. 
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2.4 MARCO JURIDICO 

En paginas anteriores nos hemos referido al cardcter institucional que revisten las 

acciones del aparato administrativo de! Estado. Ese mismo sello institucional exige que 

todo programa de la Administracién Publica no se circunscriba al ambito de lo meramente 

funcional, derivado de contenidos de indole practica, sino que, ante todo, se inserte dentro 

de una perspectiva de reforma y modernizacion continuas de la Administracion Publica. 

La adecuada fundamentaci6n juridica de los actos de gobierno es garantia de 
legalidad, y mas aun de legitimidad, en la creacién, ejecucién y evaluacion de los 

programas de la Administracion Publica. 

Durante el periodo comprendido en la presente investigacion (1995-1997), la 

Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminaci6n, apoyo cada una de sus 

lineas programaticas de trabajo en un conjunto amplio y sdlido de preceptos legales. Estos, 

ya sea como declaraciones de principios generales del derecho, 0 como normas hipotéticas 

reglamentarias de casos especificos, constituyen el marco juridico que regula las funciones 
de la dependencia que nos ocupa. 

La enumeracién de los preceptos legales, que se ofrece a continuacién, sigue el 

orden descendente que implica la materializacién de las hipotesis de los ordenamientos 

juridicos. Se parte de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para luego 
hacer mencién de las leyes reglamentarias de diversos articulos de la Carta Magna, las 

leyes generales o federales, las leyes locales, los reglamentos administrativos, las 

circulares y los acuerdos administrativos. 

- Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos: Arts. 27, 

parrafo tercero; 73, fracc. VI. ' 

- Ley Organica de la Administracién Publica Federal: Arts. 31, fraccs. 

XVIT y XXII; 44. 

- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: Arts. 1, 2,3 y 4. 

- Ley Organica del Departamento del Distrito Federal: Arts. 13, 17 y 23, 

fraces. I, I, 11, IV, V, VI, VII, XI, XI, XIV, XVI y XVIE 
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Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal: Art. 63. 

Ley de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal: Arts. 4 y 7 
fraccs. III, V, XII, XIII, XVI, XVII, XVII, XXIV; 9 fraces. 1 Y IV; 

10 fraces. IV, V; 16. 

Ley Ambiental del Distrito Federal: Art. 1; Art. 192. 

Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente: Art. 

1, fracc. VI. 

Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal: Arts. 2, 3, 

4, 6, fraccs. II], VI, VIII, X Y XVII; 7, fraccs. XIII, XLX y XXIV; 8, 

frace. X; 16, fracc. IX; 24, fraces. II, Ill y V; 25; 26, fraces. II, VI y X; 

27, fracc. XX; 30, fraccs. E hasta la XTV; 45, frace. XXIV; 50 y 57. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion 
al Ambiente para la Prevencién y Control Generada por los Vehiculos 

Automotores que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de su 
Zona Conurbada (en su totalidad). 

Decreto por el que se modifican los articulos 24 y 70 del Reglamento 

para la Prevencion y Control de la Contaminacién de aguas. D. O. 22- 
XII-75; Ref. 12-IV-84. 

Decreto que establece los Estimulos Fiscales para el Fomento de la 

Actividad Preventiva de la Contaminacién Ambiental. D. O. 3-VIII-87. 

Decreto por el que se delega en el titular de la Direccion General de 

Reordenacién Urbana y Proteccion Ecoldogica, todas aquellas facultades 

que se derivan de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la 

Proteccién al Ambiente, sus Reglamentos y demas disposiciones 

administrativas en Materia Ecoldgica en el Ambito de D. O. 8-XI-89. 
competencia del Departamento del Distrito Federal. 

Acuerdo por el que se constituye la Comision de Ecologia del Distrito 
Federal. D. O. 1-VIII-83. 
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- Acuerdo por el que se aprueba la nueva Version del Programa General 

del Programa Director para el Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

D. O. 16-VII-87. 

- Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México. 
D. O. 1-TII-96, 

2.5 ESTRUCTURA ORGANICA 

La Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminacién, es un area 
que depende directamente de la Secretaria del Medio Ambiente del Departamento del 

Distrito Federal. Para desarrollar las atribuciones que fe han sido conferidas en el 

Reglamento Interior de la Administracién Publica del Distrito Federal, se estructura con 

diversos 6rganos administrativos (ver anexo I). 

A continuacién se especifican solamente los niveles de direccién: 

Direccién General 
Direccién de Gestion de la Calidad del Aire 

Direccion de Hidrologia y Suelo 
Direccién de Politica Ecolégica 

Direccién de la Red Automatica de Monitoreo Atmosférico 
Direccion de la Unidad Juridica a

w
e
 
W
N
 

2.6 DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Direccién General 

° Prevenir y controlar la contaminacion de la atmosfera generada en el 
Distrito Federal por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles y espectaculos publicos y por toda clase de fuentes moviles 

que circulen en su territorio. 

. Establecer y operar sistemas de verificacion del parque vehicular en 

circulacion en el Distrito Federal, en relacion con la contaminacion de 

la atmésfera, y en su caso, limitar la circulacién de los vehiculos cuyos 

niveles de emisién de contaminantes rebasen los limites maximos 
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permisibles que determine la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecologia. 

. Desarrollar programas de capacitacién para prevenir y controlar la 

contaminacion atmosférica. 

° Promover, ante el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de 

Programacién y Presupuesto, la realizacién, en el marco de Ley de 
Planeacion, de programas especiales para restauracién del 

equilibrio ecolégico en aquellas zonas y areas del Distrito Federal que 

presenten graves desequilibrios. 

. Promover y fomentar la participacién ciudadana en las distintas acciones 

y programas para preservar los ecosistemas y para proteger el ambiente. 

Direccién de Gestion de la Calidad del Aire 

° Formalizar procesos de concertacién con el gobierno del Estado de 
México, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia y otras entidades 

de la Administracién Publica, asi como con el sector privado y las 
organizaciones sociales involucradas en la gestion de la calidad del aire. 

. Procurar la colaboracion de Universidades e Instituciones de 
Investigacion Nacionales e Internacionales que pudieran apoyar la 

realizacién de los trabajos de la Direccién. 

. Promover la investigacién cientifica y el desarrollo de tecnologia 

nacional para prevenir y controlar la contaminacion. 

Direccién de Hidrologia y Suelo 

. Definir normas y criterios ecolégicos para el manejo integral de cuencas 

y para la conservacion y rehuso del agua. 

° Coordinar la elaboracién de inventarios de fuentes contaminantes del 

agua y de generacion de residuos sdlidos. 
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Direccién de Politica Ecoldégica 

. Establecer criterios para la aplicacién de los instrumentos de politica 

ecoldgica en los rubros de aprovechamiento de los recursos naturales, 

evaluacién de estudios de impacto ambiental, y regulacién ecoldgica de 
los asentamientos humanos. 

. Coordinar ja atencién y el seguimiento a las denuncias y demandas 

populares por problemas ambientales. 

Direccién de la Red Automatica de Monitereo Atmosférico 

. Supervisar los procedimientos de validacién para establecer la 

confiabilidad de la informacién generada por los sistemas de 
Monitoreo atmosférico, ya sean estos manuales 0 automaticos y 

programar un control y aseguramiento de garantia de calidad de los 

mismos. 

e Coordinar actividades de evaluaciones especificas del medio ambiente, 

a través de unidades méviles de Monitoreo, para detectar 

contaminantes por impacto viento-abajo de las zonas industriales 0 

bien areas receptoras especiales (escuelas, centros recreativos, 

hospitales, etc.). 

Direccién de la Unidad Juridica 

. Coordinar, vigilar y supervisar el desarrollo y seguimiento de los 

procedimientos juridico-administrativos interpuestos por la 

Direccién General y contra la misma. 

30



  
CAPITULO III 

EL PROGRAMA DE CALIDAD 
Y EXCELENCIA DE LA 

DIRECCION GENERAL DE 
PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

(1995-1997) 
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3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. NECESIDADES DE CAPACITACION 

Toda ejecucién de las disposiciones normativas requiere de apoyo estricto de una 

metodologia ordenada. La presente tesina comprende la informacion disponible, en la 

Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminacidn, sobre los requerimientos 

de capacitacion, obtenida a través de cuestionarios y entrevistas aplicados al personal de 
mandos medios y superiores. El disefio de las preguntas, se estructura con base en un 

modelo deductivo, es decir parten de lo general a lo particular. (Ver anexo ID 

La Deteccién de Necesidades de Capacitacion (D.N.C.) es el primer paso para 

conocer los requerimientos de capacitacién de las Unidades Administrativas que conforman la 
Direcci6n General de Prevencién y Control de la Contaminacién, su fin es identificar las 

deficiencias en conocimientos, habilidades y actitudes del personal respecto a su puesto de 
trabajo ya sea porque responden a situaciones en los que resulta obvio capacitar al personal 
0 tales deficiencias estan directamente vinculadas con los problemas de productividad de 
la dependencia. 

Existen diversas técnicas, instrumentos y materiales que, por sus caracteristicas 

particulares pueden adaptarse a los requerimientos especificos de las instituciones. Unas y 

otras se complementan, por lo que es necesario utilizarlos de acuerdo con la complejidad 
que reviste cada area de estudio; entre los mas relevantes se encuentran: Observacién 

directa, entrevista, encuesta, inventarios de habilidades, juntas de trabajo, “corrillos” y 
“tormenta de ideas”. En la presente investigacién se elige como técnica la entrevista. 

Entrevista: es una herramienta que permite obtener informacion especifica acerca de los 

requerimientos de capacitacién de los empleados de cada area. Existen diversas 

modalidades de entrevista en funcién de: su finalidad (informativa, periodistica, 

diagnostica, terapéutica, orientadora); la técnica utilizada (estructurada, no estructurada, 

semidirigida) y por su temporalidad (unica, inicial, periddica y final). En este caso, la 

técnica de entrevista utilizada es diagndéstica, semidirigida y tinica. 
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Algunas de las ventajas que presenta la entrevista son: 

* Informacién mas confiable 

Ahorro de tiempo y recursos. 

* Obtencién de informacién que vincula las necesidades con las 

funciones que se desarrollan. 

* Posibilidad inmediata de verificar la informacién. 

* Los resultados de la Deteccién de Necesidades de Capacitacién se 

apegan a los requerimientos de cada una de las areas. 

* Identificacion del perfil del entrevistado (escolaridad, funciones y 
actividades). Estos datos permiten programar los eventos requeridos 

para su desarrollo. 

Para realizar ja entrevista, el entrevistador debe tener conocimiento 

acerca de la persona a entrevistar, del objetivo y de la metodologia a utilizar. 
Consta de tres etapas: 

Preparacion: se debera prever la participacion del personal de mandos medios 
y superiores concertando la entrevista con anticipacién. 

Desarrollo: en todo momento debera respetarse el tiempo establecido y 

asegurar al entrevistado la confidencialidad de su informaci6n. 

Cierre: se refiere al término de la entrevista, agradeciendo al entrevistado su 

tiempo y colaboracién. 

La metodologia de trabajo empleada en la Deteccién de Necesidades de 

Capacitacion consta de tres fases: Planeaci6n, Desarrollo, y Analisis de Resultados. 

Planeacién: esta fase hace referencia a las actividades previas al desarrollo de 

la investigacion e incluye los siguientes pasos: 

* Delimitacién del universo de estudio (a quienes se va a entrevistar). 

* Investigar nombre y cargo de los mandos medios y superiores que seran 

entrevistados. 

* Ubicar fisicamente a los entrevistados. 

* Elaborar un cronograma de actividades. 

* Considerar los recursos humanos de apoyo, asi como el tiempo 

disponible. 
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Contar con los suficientes recursos materiales (hojas, lapices, 

fotocopias, etc.). 

Notificar por escrito al personal de estructura de la realizaci6n de la 
entrevista incluyendo el objetivo de ésta. 

Observar la posibilidad de acceso a las areas seleccionadas. 

En la delimitacién del universo de estudio, se debe entrevistar a todos los 

servidores ptblicos de mandos medios y superiores, siguiendo un orden jerarquico 
descendente, es decir del nivel jerarquico superior al inferior. Bajo este esquema, el 

Director General proporcioné informacién referente a los Directores de Area, éstos a su 
vez proporcionaron informacién de los Subdirectores y éstos ultimos proporcionaron la 

informacion del personal técnico, operativo y administrativo que tienen a su cargo. 

Desarrollo: en esta fase se incluyen todas las actividades relacionadas directamente con la 

aplicacién de las cédulas de entrevista, siendo estas: 

e
e
 

H
K
 Realizacion de las entrevistas. 

Recopilacién y codificacion de datos. 

Vaciado de informacion. 
Comunicacién permanente con el area central (Direcci6n de 
Capacitacion de la Direccién General de Administracién y Desarrollo de 
Personal del D.D.F.), con el fin de informar el grado de avance, 

limitantes y problemas que se presenten. 

Analisis de Resultados: en esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

Procesamiento de informacion. 

Sistematizacion de la informacién. 

Presentacion de resultados, incluyendo una evaluacion relativa al 

proceso de aplicacion de las entrevistas (dificultades, limitantes, 
problemas, etc.). 

La Coordinacién Ejecutiva de Desarrollo Informatico de la Oficialia Mayor es el 

organo encargado de procesar la informacion de las entrevistas realizadas mediante la 

estructuracién de una base de datos disefiada exprofeso para la Deteccion de Necesidades. 
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La informacién se organiza en funcién del Ilenado de las cédulas de entrevista, el 

resultado permite acceder a informacién procesable, misma que se organiza y analiza. 

Este concentrado permite sistematizar la informacién recabada a través del cuestionario. 

E! andlisis de los datos permite relacionar directamente la necesidad de actualizacién, 

capacitacion y/o profesionalizacién de los servidores ptiblicos con las actividades que 

desarrollan cotidianamente en su ambito laboral. 

La elaboracién del diagnéstico debe incluir un resumen ejecutivo en el que se 

especifica el objetivo del estudio y su relacién con las funciones de la dependencia, los 
aspectos mas relevantes de la investigacion, asi como los alcances y limitantes del 

desarrollo de la Deteccién de Necesidades de Capacitacién. Posteriormente, la Direccién 

de Capacitacién, elabora el dictamen correspondiente. 

3.1.2 RESPUESTAS AL PROBLEMA 

El Programa de Capacitacion se elabora con el propésito de satisfacer los 
requerimientos de capacitacién detectados en las areas de trabajo. Al respecto, podemos 

conceptualizar al Programa como un proyecto ordenado de actividades que especifica el 

tipo de capacitacion, el periodo de los cursos requeridos, el costo proyectado por curso y el 

agente capacitador. 

La elaboracién del Programa consta de las siguientes etapas: 

* Planeacion o estructuracién de un programa: tiene como proposito 
fundamental, definir y calendarizar los cursos que satisfagan las 

necesidades detectadas, considerando grupos de trabajadores con 
funciones homogéneas; prioridades de capacitacién, de conformidad 

con las recurrencias encontradas; actividades y recursos (humanos, 

materiales y financieros); estimacién de costos; y el agente capacitador. 

* Organizacién o implementacién de programas: su propésito es obtener 
los recursos necesarios para la ejecucion de los cursos y eventos de 
capacitacién programados, de tal manera que su utilizacién sea racional, 

eficiente y eficaz, 

* Desarrollo de los programas o fase de ejecucion: su finalidad es llevar 

a cabo los cursos de capacitacién, de acuerdo a la calendarizacién 
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establecida y proporcionar los recursos necesarios para los eventos. En 
esta etapa es importante supervisar el desempeiio de los instructores en 

cuanto a su calidad docente, manejo del grupo, puntualidad, asistencia 
y condiciones ambientales y de ubicacién de las empresas capacitadoras. 

* Evaluaci6n y seguimiento: el proposito de esta etapa es determinar cl 

grado de efectividad de la capacitacion sistematica, y proporcionar la 

retroalimentacién necesaria para corregir desviaciones. Se lleva a cabo 
mediante la aplicacién de cédulas de evaluacién a los instructores, las 

empresas, y a través de los conocimientos adquiridos en el trabajo 
cotidiano. 

En el programa se especifica el tipo de capacitacién que requiere cada 
una de las areas, clasificandola en Capacitacién Genérica, Capacitacién 

Especifica y la Vertiente Direccién. 

Se entiende por Capacitacion Genérica aquella en que la naturaleza de la 
necesidad es comun a los servidores publicos que desempefian el mismo puesto 
o funciones similares. 

La Capacitacion Especifica corresponde a la preparaci6n, actualizacién o 

perfeccionamiento en alguna rama del conocimiento, y que define las funciones 
de un area particular de trabajo o un determinado puesto. 

La Capacitacion de la Vertiente Direccion se refiere a funciones de 

mando, es decir, define al individuo con cterta facultad para tomar decisiones, 

conducir equipos de trabajo y que generalmente son titulares de un puesto de 

estructura. 

3.2 CONFORMACION ESTRUCTURAL 

3.2.1 DESCRIPCION 

La modernizacién del Departamento del Distrito Federal implica un proceso de 
capacitacion y desarrollo de su personal. La pasada Administracién del Presidente Carlos 

Salinas, enmarco este aspecto en cinco etapas: 
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Se constituys el Sistema de Capacitacién con el propésito de 
modernizar el aparato administrativo y del imperativo de hacer mds 

eficaz la Administracion del gobierno capitalino. 

Se creé el Comité Mixto de Capacitacién con la finalidad de vigilar la 
instrumentacién y operacién del Sistema de Capacitacion y de los 
procedimientos que se han implantado para mejorar la capacitacién de 

los trabajadores y asignar responsabilidades alos _directivos para que 
formulen de comin acuerdo con el sindicato 0 sus trabajadores, los 
planes y programas que permitan elevar la productividad y la calidad de 

los servicios que se otorgan a la ciudadania. 

Se instalan los Subcomités Mixtos de Capacitaci6n en las Unidades 

Administrativas y se suscriben convenios con el sector publico y 

privado para elevar la productividad y la calidad de los servicios: 

entendiendo la calidad, como el hecho de trabajar mejor y la 
productividad como la forma de coordinar y utilizar racionalmente 
todos los recursos que el servidor publico tiene a su alcance para 

responder con eficiencia y eficacia a las demandas de la ciudadania. 

Se elaboré la base metodol6gica para que cada Unidad Administrativa 

asuma integralmente el proceso de capacitacion. 

Se emitié el Acuerdo por el que se Desconcentra el Proceso de 
Capacitacion en las Unidades Administrativas del sector Departamento 
del Distrito Federal. 

Las etapas del Sistema de Capacitacion son: Diagnéstico, Programacién, 

Operacién y Evaluacién con dos vertientes ( desconcentracién y direccién). Con 
el propdsito de fortalecer el proceso de capacitacién de los servidores publicos 

de esta dependencia en mayo de 1995, dio inicio el Programa de Calidad y 

Excelencia. Este programa contempla los procesos de: 

Proceso Sustantivo 

Aseguramiento de la Calidad del Servicio vehicular. 

Procesos Globalizadores 

Administracién de Recursos Humanos. 

Presupuestacién. 

Adquisiciones. 
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EI desarrollo eficiente de estos procesos, permite lograr un cambio de actitud del 
personal, y modificar la forma en que se percibe y valora el trabajo. 

En lo concerniente a la contratacién de Ios servicios de capacitacién, el area de 

Recursos Materiales y Servicios Generales es quien somete a consideracién del Subcomité 

de Adquisiciones el Programa Anual de Capacitacion a efecto de que dicha instancia haga 
las observaciones y sugerencias pertinentes para determinar el procedimiento a seguir y en 

consecuencia la forma de contratar a los proveedores de servicios. Los formatos utilizados 
son: PROCAP-1 (ver anexo III), para formular el programa anual y PROCAP-2(ver anexo 

TV), para dar seguimiento presupuestal al programa. 

3.2.2 OBJETIVOS 

Considerando que el Programa de Calidad y Excelencia esta orientado a mejorar 
los procesos sustantivos de las dependencias del Departamento del Distrito Federal, la 
Direccién General de Prevencion y Control de la Contaminacién considera los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

* Desarrollar el marco general que dé soporte a todos los esfuerzos de 

modernizacion administrativa en el corto y mediano plazo. 

Objetivos Especificos 

* Promover un cambio de mentalidad a fin de mejorar la actitud y 

disposicién al trabajo del personal en todos los niveles. 

* Simplificar, desrregular y clarificar los procedimientos administrativos. 

* Generar cambios organizacionales, estructurales y normativos a fin de 

propiciar la calidad y la productividad laboral. 
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3.2.3 SOPORTE JURIDICO DEL PROGRAMA 

El proceso legal de la capacitacién tiene como objetivo cumplir con las 
disposiciones legales que regulan las politicas en materia de capacitacion, asi como 
informar sobre la constitucién de las comisiones mixtas de capacitacién y adiestramiento, 

registro de planes y programas y la evaluacién del desempeiio laboral. A continuacién se 

detalla el soporte juridico que norma la funcién administrativa de la accién capacitadora 

del Estado. El orden que seguimos es el mismo al que ya hemos hecho referencia con 

anterioridad. 

- Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 123, fracc. 

XII. 134 

- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: Arts. 43, fracc. 

VI, 44, frace. VIII. 

- Ley Organico de la Administracién Publica del Distrito Federal: Art. 
28, fracc. XIII. 

- Ley General de Educacién: Arts. 44 y 45. 

- Ley de Planeacién: Art. 14, frace. V. 

- Estatuto del Gobierno del Distrito Federal: Art. 115. 
- Reglamento Interior de la Administracion Publica del Distrito Federal: 

Arts. 13, fracc. XVH, 66, fracc. VI y IX. 

- Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000: Cap. 5, inc. 1, 5 y 7. 

- Programa para el Desarrollo del Distrito Federal 1995-2000: inc. 4 y 6. 

- Programa de Modernizacién de la Administracion Publica 1995-2000: 

Subp. LV. Inc. 4. 

- Acuerdo por el cual se crea el Comité Mixto de Capacitacién del DDF. 
- Decreto por el cual se aprueba el Programa Especial de Mediano Plazo 

denominado de Desarrollo Informatico: Caps. 3, inc. 1,3,4 y 10; 4, inc. 

1,2,3,4. 
- Acuerdo de Desconcentracién de la Capacitacion. 

- Acuerdo mediante el cual se crea el Comité de Informatica del DDF: 

Art.3, fraces. II, I, IV y IX. 

- Lineamientos para la Operacién del Proceso de Capacitacién en las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Organos Desconcentrados 

del DDF. 
- Lineamientos Generales para la Capacitacion en el Sector Publico. 

- Sistema de Capacitacién del D.D.F. 

- Convenio Unico de Colaboracién entre el Gobierno del Distrito Federal 
y las Universidades e¢ Institutos de Educacién Superior de la Ciudad de 

México. 
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. Normatividad en Materia de Administracién de Recursos: Cap. 2, No. 
88 al 122. 

- Condiciones Generales del Trabajo del D.D.F.: Arts. 155 y 156. 
- Ley de adquisiciones y Obras Publicas: Arts. 1, 3, fracc. VI; 17, 23, 24, 

Fraccs. Il y V; 25, fracc. If; 29, 30, 31, frace. 1; 33, fraces. Ly VI; 34, 

35, 36, 38, 39, 40 y 46. Cap. I y IV; 80, fraccs. Y, II, HI; 81, fracc. Y, 

apart. A; 82, 83, 91. 

- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. 
- Cédigo Financiero del Distrito Federal: Arts. 1, 356 a 415 y 423. 

- Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. 
: Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 

1996: Art. 22, fracc. VIII; 25, frace. HI. 

- Lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen 

juridico de las adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios de 
cualquier naturaleza, obras publicas y servicios relacionados con éstas. 

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos: Art. 47. 

3.2.4 ESTRATEGIA DE OPERACION 

La modernizacion del Distrito Federal requiere, ineluctablemente, de una 

Administracién Publica orientada al servicio, y a la satisfaccién, de las demandas 

ciudadanas. Para lograr este propdsito, es fundamental fomentar la dignidad y la 

profesionalizacién de los servidores publicos a través de la instrumentacién de programas 
gubernamentales, tales como el programa de Calidad y Excelencia de la Direccion General 
de Prevencién y Control de la Contaminacion. La implantacion del programa se realizo 

por medio del Subcomité Mixto de Capacitacién de la Direccion General de Prevencion y 

Control de la Contaminacion, con la finalidad de generar un método de trabajo que 
emitiera la conjunci6n de esfuerzos de trabajadores, sindicato y autoridades. 

Sin embargo, no se pretende limitar al Subcomité a la capacitacién en si misma, 

por el contrario, lo que se espera lograr es la revision de todos aquellos aspectos laborales, 

técnicos y psicologicos, que inciden en la atencién de los servicios; esto con el fin de 

estar en posibilidades de proponer medidas orientadas a alcanzar una mayor productividad 
y calidad en el desempefio laboral, tanto individual como institucional. Por ello, el 

Subcomité funge como un foro participative y de consulta que permite consolidar criterios, fijar 
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acciones y establecer lineamientos encaminados a reorientar las politicas, los 

procedimientos y los programas de capacitacion y desarrollo de personal. 

Otro aspecto en la implementacién de los programas es la previsién de los 

recursos en materia de capacitaci6n, que debe ser congruente con los objetivos 

programaticos planteados, de manera que la suficiencia presupuestal para cada proyecto de 

mejora del trabajo esté asegurada. Por lo anterior, es indispensable considerar como parte 
de las acciones implementadas, la atencién a necesidades de dreas sustantivas en su 
organizacion, priorizadas sobre los siguientes aspectos: 

* Capacitacion integral sustentada en médulos 0 cursos secuenciados 
bajo un objetivo rector por grupo de capacitandos, evitando asi acciones 

dispersas de capacitacién. 
* Implementar acciones para ta formacién de responsables de 

capacitacién. 

* Formacion de instructores internos. 

* Formacion de equipos de calidad y productividad. 

* Capacitacién a personal de areas que atienden directamente al publico. 

La programacion de acciones debera ser validada por los miembros que integran 

el Subcomité Mixto a fin de atender los compromisos establecidos en los convenios para 
elevar la productividad y la calidad de los servicios. 

3.3 AVANCES DEL PROGRAMA 

Durante el afio de 1995, la estructura laboral de la Direccion General de 

Prevencion y Control de la Contaminacién se conformaba por 521 servidores publicos. De 

este total, 42 corresponden al personal de estructura, 162 al personal de base, con tipo de 

némina 1, 252 al personal de lista de raya; 42 al personal de honorarios, y 23 al personal 
eventual.*® Por lo que respecta a los requerimientos de capacitacién, los cursos solicitados 

fueron: 

Para el personal de estructura: 

Principios de computacion: lotus I, II y III, word, excel y windows. 

* Administracién de recursos humanos, materiales y financieros. 

* Evaluacién de proyectos y sistemas de control de gestion . 

* 

+¢ Manual para el reporte de Diagndstico de Necesidades de Capacitacion. 1995 
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Para el personal administrativo: 

Contabilidad. 

Relaciones humanas. 

Actualizacién secretarial. e
e
 

*
 
R
O
K
 

Para el personal técnico: 

Principios de computaci6n: lotus I, II y IU, word, excel y windows. 

Administracién de recursos humanos, materiales y financieros. 

* Principios de computacién: Lotus I, II y If], Word, Excel y Windows. 

* Formacion de responsables de capacitacién. 

* Seguridad e higiene. 

Para el personal operativo: 

* Seguridad e higiene. 

* Meca4nica general. 

* Archivo. 

Para el personal del area de Monitoreo: 

* Meteorologia. 

* Métodos para analizar la calidad del aire. 

* Aplicacién de modelos para analizar las particulas del aire. 

Desgraciadamente, pese a los esfuerzos realizados y al impulso con el que fueron 

proyectados estos cursos, durante el aiio de 1995 no fue posible ejecutar el Programa de 

Calidad y Excelencia. La causa principal de tal incumplimiento obedece, de manera 
indirecta, a la falta de asignacion presupuestal para este rubro, ya que el presupuesto 

destinado a la partida 3301/2 de Capacitacién se desvid hacia otras necesidades 

consideradas de mayor prioridad. Por lo que, para satisfacer los requerimientos de 

capacitacion, esta dependencia se apoyéd en la capacitacién de caracter genérico impartida 

por la Direccion General de Administracién y Desarrollo de Personal. Como a 

continuacién se indica: 
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CAPACITACION GENERICA 

Para el personal secretarial 

* Relaciones humanas 

Para auxiliares administrativos 

* Relaciones humanas 

Para supervisores y jefes de oficina 

* Condiciones de trabajo 

* La calidad total 

Fines, politicas y conceptos basicos de capacitacién * 

Para el personal de mantenimiento 

* Mecanica general 

VERTIENTE DIRECCION 

Comunicacién e integracién grupal 

La calidad total * 

Los proyectos modulares de los cursos impartidos por la referida Direccion 
General fueron insuficientes para atender las demandas presentadas por el personal, de tal 

forma que unicamente se capacitaron a 11 trabajadores de los 521 que conformaban la 

plantilla durante 1995, lo cual representa solamente el 2.11% del personal capacitado.”” 
De estos ocho corresponden al personal técnico operativo y tres al directivo (ver anexo V). 

En 1996 la dependencia contaba con 394 empleados, de los cuales 45 

corresponden al personal de estructura, 281 al personal de base; 30 al personal de 

honorarios; 19 al personal eventual ordinario y 19 al personal eventual extraordinario. En 
ese afio la conformacion de la plantilla decrecié en un 75.62% con relacion al aiio 
anterior. Se perdicron 127 plazas, de éstas 115 fueron del rubro de lista de raya y 12 det 

concepto de honorarios. 

5? Esta informacion fue obtenida en los registros de contro! interno de la Direccién General de Prevencién y Control de 
la Contaminacién. 
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Para desarrollar el programa de capacitacién se dio apertura a la partida 3302 de 
“capacitacién” en lugar de la 3301/2, como se habia manejado anteriormente, con un 

presupuesto de $ 100,000.00 anuales. Esto permitié llevar a cabo, por primera vez, el 

Programa de Calidad y Excelencia 

El programa en cuestion se integra por dos tipos de capacitacion: 

* Vertiente de desconcentracién 0 capacitacion genérica, que esta dirigida 
al personal técnico-operativo. 

* Vertiente de Direccién, para el personal de mandos medios y superiores. 

Los dos tipos de vertientes, incluyen a la capacitacion especifica. 

Los cursos comprendidos en el Programa de Calidad y Excelencia y las 
instituciones y empresas que los impartieron fueron: 

CAPACITACION GENERICA 

Para auxiliares administrativos y jefes de oficina 

* Windows 3.1. Asesoria Integral y Ventas de Computacién (ASIVEC). 

* Word 6.0. ASIVEC. 

Para supervisores y personal de mantenimiento 

* Mecanica automotriz. Instituto Politécnico Nacional. 
* Fuel inyection. Instituto Politécnico Nacional. 

CAPACITACION ESPECIFICA 

Para el personal Técnico-Operativo y la Vertiente Direccion. 

Corel Draw. ASIVEC 

Base de Datos Access. ASIVEC. 

Legislaci6n Ambiental. Universidad Autonoma Metropolitana (U.A.M). 

Impacto Ambiental. U.A.M. e
e
 

# 
*® 

A través de este programa se capacito a 130 personas. (Ver anexo VI). 

Los cursos impartidos por el Instituto Politécnico Nacional se realizaron mediante 
convenio de  colaboracién entre el Departamento del Distrito Federal 
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y las Universidades e Institutos de educacion superior de 1a Ciudad de México, 
celebrado el 27 de marzo de 1995. 

En 1996 se complementd el proceso de capacitacién con los cursos 
impartidos por diversas instituciones académicas, publicas y privadas, entre los 

cuales se pueden mencionar: 

CAPACITACION ESPECIFICA. 

Para el personal técnico-operativo. 

Impacto ambiental. I.P.N. 
Ordenamiento ecologico e impacto ambiental. Universidad Nacional 

Autonoma de México. (U.N.A.M). 

* Instrumentacion, mantenimiento y Calibracién de Analizadores 

Automaticos de la Calidad del Aire. Sociedad Mexicana de 
Reingenieria Sanitaria Ambiental, A.C. 

* Sistema de Informacidn para la Planeacién y Administracién de 
Ciudades. Fundaci6n Arturo Rosemblueth, A.C. 

Contaminaci6n del Aire. U.N.A.M. 

Biorremediacion, Avances Recientes en el Tratamiento Biolégico de 

Residuos Peligrosos “in situ”. Colegio de Ingenieros Ambientales. 

* Actualizacion sobre Regutacion de los Procesos de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestacion de Servicios. Instituto Nacional de 
Administracién Publica. (I.N.A.P). 

* Efectos de los Contaminantes Atmosféricos sobre la Salud. U.N.A.M. 

En este rubro se capacitaron ocho personas una por evento. (Ver anexo VII) 

Los cursos impartidos por la Direccion General de Administracién y Desarrollo 

de Personal fueron: 

CAPACITACION GENERICA 

Para el personal secretarial 

* Atencion al Cliente e Imagen de la Secretaria. 

45



Para auxiliares administrativos 

e
e
 

He
 
H
O
R
 Introduccion a MS-2 y Ambiente Windows. 

Word 6.0 para Windows 3.1. 

Excel 5.0. 

Windows 3.1 Avanzado. 

Formacion en Archivistica. 

Técnicas Didacticas a Capacitadores y Asesores de Ensefianza Abierta. 

CAPACITACION ESPECIFICA 

* Ley de Procedimiento Administrativo. 

CAPACITACION ESPECIFICA 

Para la vertiente direccién 

Administracion de la Calidad Total. 
Taller de Reingenieria de Procesos. 

Reingenieria del Sistema Administrativo. 

En estos cursos se capacitaron 43 personas. (Ver anexo VIII) 

También durante el afio de 1996, la Direccién General de Prevencién y 

Control de la Contaminacion autoriz6 la participacién del personal en eventos 

* nacionales e internacionales, como a continuacién se indica: 

XVI Conferencia anual sobre inventario de emisiones: claves para 

planeacion, permisos, compilacién y reportes. Nueva Orleans, 

Louisiana, U.S.A. 

Segunda conferencia y exposicién de Norteamérica “clean air” 96. 

Orlando, Florida, U.S.A. 

XII Conferencia anual sobre aire limpio y recursos méviles, Orlando, 

Florida, U.S.A. 

Manejo de calidad del agua. Japon. 

Tecnologia para la seguridad y control de la contaminacién automotriz. 

Japon. 

X Congreso nacional de ingenieria sanitaria y ambiental. Toluca, Edo. 

de México. 
Evaluacion de impacto ambiental. Japén. 
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* Especializaci6n individual en medio ambiente. Madrid, Espafia. 

Los eventos realizados en Japon fueron becas auspiciadas por el gobierno Japonés 

a través de la Agencia de Cooperacién Internacional (JICA) y de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores de México. 

Por este medio se capacitaron a ocho personas, una por evento. (Ver anexo IX). 

Considerando los diferentes tipos de capacitacién impartida, en este afio, se 

capacitaron a 189 trabajadores de los 394 que conformaban la plantilla, lo que representa 

el 47.96% del personal capacitado. De estos 144 corresponden al personal técnico- 
operativo (67 en capacitacién genérica y 77 en capacitacién  especifica). 

Independientemente de la considerable reduccidn en la plantilla de personal, en este afio se 
incremente el proceso de capacitacién. 

Para 1997 la Direccién General de Prevencion y Control de la Contaminacién 
conté con 455 empleados. De los cuales al personal de estructura correspondieron 45, al 

personal técnico operativo 281; al personal de honorarios 25 y al personal eventual 104. 
En ese mismo afio la plantilla de personal se increment en un 18%. 

El presupuesto asignado en la partida 3302 para desarrollar el programa de 

capacitacién fue de $100,000.00. Siguiendo el mismo esquema del afio anterior, durante 

1997 los cursos comprendidos en el Programa de Calidad y Excelencia y las Instituciones 

y Empresas que los imparticron fueron: 

CAPACITACION GENERICA 

Para auxiliares administrativos y jefes de oficina 

* Ortografia y Redaccién. I.P.N. 

* Word Avanzado. Asesoria Integral y Ventas de Computacién. 

* Windows 95. Asesoria Integral y Ventas de Computacion. 

CAPACITACION ESPECIFICA 

Para el personal técnico-operativo y la vertiente direccion 

* Legislaci6n Ambiental. I.P.N. 

* Impacto Ambiental. I.P.N. 
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* Lenguaje C. Asesoria Integral y Ventas de Computacién. 

* Disefio de Redes. Asesoria Integral y Ventas de Computaci6n. 

Mediante este programa se capacito a 120 personas (ver anexo X). 

En 1997, el personal participé en los cursos organizados por diversas 

instituciones piblicas y privadas como a continuacion se indica: 

CAPACITACION ESPECIFICA 

Para el personal técnico-operativo 

* Conduccion de Juntas y Reuniones. Consultoria para la Productividad 
Empresarial. 

* Seminario Internacional sobre Restauracién de Sitios Contaminados. 
Secretaria del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. 

(SEMARNAP). Instituto Nacional de Ecologia (I.N.E.). 

* Seminario sobre Compras de Gobierno y el Proceso de Licitacién 
Publica. Consultoria de Profesionales del Servicio Pliblico y Privado, = AC. 

* Diplomado en Impacto Ambiental. U.N.A.M. 

CAPACITACION ESPECIFICA 

VERTIENTE DIRECCION 

* Diplomado en Legislacion Ambiental. Instituto Tecnolégico Autonomo 
de México. ITAM. 

En este rubro se capacitaron cinco personas, una por evento. (Ver anexo XI). 

Los cursos impartidos por la Direccién General de Administracion y 

Desarrollo de Personal fueron: 

CAPACITACION GENERICA 

Para el personal técnico-operativo 

* Base de Datos Fox-Pro, Acceso a D’Base para Windows. 

* Procesador de Textos. 

* Principios de Computacién 
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* Procesador de Textos 3.11. 

* Procesador de Textos Windows 95. 

* Hoja de Calculo. 

* Presentacion y Disefio. 

* Base de Datos. 

CAPACITACION GENERICA 

VERTIENTE DIRECCION 
* Paradigmas de Alta Efectividad en Gerencia Publica. 

* Interaccién de Equipos de Alto Desempefio. 

* Comunicacién. 
* Administracion de Redes. 
* Programaci6n y Desarrollo de Sistemas. 

En estos cursos se capacitaron a 13 personas. (Ver anexo XII). 

También en 1997, la Direccién General de Prevencién y Control de la 

Contaminacién comision6 personal para participar en los siguientes eventos nacionales ¢ 

internacionales: 

IH] Jornadas Técnicas Panamericanas. Zacatecas, Zac. 

VII Foro y Expo-Ambiental Pro-Eco 97. Monterrey N.L. 

Foro Mundial ISO. Guadalajara, Jal. 

III Congreso Regional de AIDIS para Norteamérica y el Caribe. San 

Juan de Puerto Rico. 
* VI Congreso Internacional de Gedgrafos Latinoamericanos. Arequipa, 

Pert. 

* Curso sobre la Vigilancia Higiénico Epidemioldgica de la 
Contaminacioén Atmosférica. La Habana, Cuba. 

Curso Taller sobre la Calidad del Aire. La Habana, Cuba. 

Practicas de Monitoreo de Fuentes de Contaminacién Atmosférica. Japon. 
Administracién Ambiental. Japon. 

Reunién Regional sobre Calidad del Aire. Monterrey N.L. 

e
H
 

* 
¥ 

* 
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Por este medio se capacitaron a 15 personas. (Ver anexo XIII). 

En este afio se capacité a 153 empleados de los 455 que conformaron la 
plantilla, fo que representa el 33.62% del personal capacitado. De estos 98 

corresponden al personal técnico - operativo (58 en capacitacién genérica y 40 
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en capacitacién especifica); y 55 corresponden al personal directivo (cinco en capacitacion 

genérica y 50 en capacitacion especifica). 

Como puede observarse, en el periodo comprendido de 1995 a1997 se ha logrado 
capacitar al personal de esta dependencia, tanto al personal de estructura como al personal 

ténico-operativo, optimizando los recursos humanos, materiales y financieros. El periodo 
mas representativo de este proceso se dio en el afio de 1996. De los 394 empleados que 

conformaron la plantilla de personal se logré capacitar al 48.77%. En 1995 de 521 

empleados se capacité solamente al 2.11% y en 1997 de 455 empleados se capacité al 

33.62%. Se requiere incrementar el presupuesto asignado a esta funcién, dado que el 
autorizado no corresponde a las demandas presentadas en el proceso de deteccién de 

necesidades de capacitacién. 

Con relacion a los procesos contemplados en el Programa de Calidad y 
Excelencia para la Direccién General de Prevencién y Control de la Contaminacién, 
referentes al Aseguramiento de la Calidad del Servicio de la Verificacién Vehicular, se ha 

logrado elaborar un diagndstico, definir los requerimientos, capacitar y sensibilizar al 
equipo de redisefio sobre conceptos basicos de calidad y reingenieria de procesos. Asi 

mismo, se ha instalado un Centro para brindar atencién y orientacion a la ciudadania. 

El proceso de Administracién de Recursos Humanos, registra avances en los 

aspectos de capacitacién al personal, reorganizacién de la estructura organica de ja 

dependencia, se ha tevado a cabo la eliminacion de incongruencias y se ha dado 

cumplimiento a las disposiciones de racionalidad austeridad y disciplina. 

Por lo que respecta al proceso de presupuestacion, se cuenta con una etapa 
especifica de planeacién a fin de evitar la reelaboraci6n del anteproyecto de presupuesto. 

Para el proceso de adquisiciones se ha disefiado un esquema unico de acuerdo a la 

Ley de Adquisiciones y Obra Publica con el propésito de eliminar cualquier interpretacion 

indebida. 

Del andlisis realizado puede considerarse que se han dado los primeros pasos para 

establecer bases sélidas de una cultura de medicion de la calidad y productividad del 

servicio. 

50



CONCLUSIONES 

Después de haber recorrido el entramado de la estructura que soporta el Programa 
de calidad y Excelencia de la Direccién General de Prevencién y Control de la 

Contaminacién del Departamento del Distrito Federal durante los afios de 1995 a 1997, 
surge la toma de conciencia sobre la significacién que tiene la capacitacion en el desarrollo 

de la Administracion Publica moderna. 

Indudablemente, a lo largo del proceso histérico del Estado, la Administracién 
Publica ha sido el brazo ejecutor de las funciones del poder politico institucionalizado. 
Hemos de caer en la cuenta de que la capacitacién ha estado presente, también, en toda la 

historia de las organizaciones politicas. Esto no implica que en los Estados antiguos se 
haya tenido la conciencia de capacitar permanentemente a los empleados publicos, pero, 
de hecho, la profesionalizacién burocratica requirid de conocimiento y de técnicas 

administrativas que facilitaran la gestion publica. 

De la misma manera, tenemos que aceptar que el modelo de desarrollo que sigue 

el Estado mexicano, se encierra dentro del marco conceptual del mundo Occidental. La 

Administracion Publica en México ha recibido, como consecuencia del conjunto de sus 

procesos histéricos, el paradigma teérico y practico del sistema capitalista. Es por ello que 

el estudio de las corrientes administrativas no es un mero ejercicio intelectual sino 
reflexién obligada para explicarnos el esquema funcional de nuestra Administracién 

Publica. 

De las consideraciones anteriores salta a la vista la poca capacidad de visién de 
los gobiernos nacionales para adecuar las distintas corrientes o escuelas a la realidad del 

pais. Ha sido una constante la importacién de modelos, muchos de ellos nefastos, sin 

estudiar las posibilidades de su exitosa implementacién. La capacitacion no ha sido ajena a 
tal problematica. Las politicas sexenales han impedido una verdadera profesionalizacion 
de los servidores ptiblicos. El Servicio Civil de Carrera sigue siendo un anhelo 

inalcanzable, en gran medida por la falta de continuidad en los programas de capacitaci6n. 

A lo largo del desarrollo de la presente tesina, hemos dado cuenta 

en forma sucinta, pero fundamentada, del proceso de capacitaci6n en la Direcci6n 

General de Prevencién y Control de la Contaminacién del Departamento del 
Distrito Federal, durante el periodo de 1995-1997. El estudio abordado 

nos permite afirmar que la problemadtica ambiental ha sido preocupacién primordial 
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del gobierno capitalino. Para tal efecto se ha conferido a la Direccién General de 
Prevencién y Control de 1a Contaminacién las atribuciones que, contenidas en el articulo 

30 del Reglamento Interior de la Administracion Publica del Distrito Federal, establecen 

jas hipdtesis juridicas que norman el desarrollo de nuevas técnicas tendientes a la 

preservacién del medio ambiente. 

La creacién de la Direccién General de Prevenci6n y Control de la 
Contaminacién responde a los retos de un grave deterioro ecologico, que se inicié, como 

ya se ha dicho antes, en la década de los cincuenta. Las instituciones que la precedieron 

carecieron de un proyecto definido de trabajo que, consecuentemente, no contempldé el 
mubro de la capacitacién ni en la planeacién ni en los ejercicios presupuestales. La 
capacitacién que requiere el personal de la dependencia referida se encuadra dentro de los 
lineamientos fijados por el Subcomité Mixto de Capacitacién, entidad que, dentro del 
proceso de operacién de las politicas de capacitacion en las Dependencias, Unidades 

Administrativas y Organos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, 

promueve cursos acordes con el Programa de Calidad y Excelencia para los funcionarios y 

empleados de la Administracién Publica capitalina, tanto en el nivel directivo como en el 

operativo. 

El esfuerzo de modernizacién del Estado Mexicano en su conjunto, exige brindar 

al personal una capacitacién permanente y oportuna, a fin de que, en el ambito del cuidado 

del ambiente, se logre la eficacia y la eficiencia en las acciones de prevencién y control de 
la contaminacién. Lo cual repercutira en el mejoramiento de la calidad del aire de la 
Ciudad de México. 

Al respecto, del analisis que hemos realizado, se concluye que el proceso de 

capacitacion tiene tres aspectos fundamentales, a saber: el administrativo, el legal y el 

institucional. El aspecto administrativo se refiere a la funcién de planear, organizar, 

ejecutar y evaluar todas las acciones de capacitacion. El aspecto legal norma el registro de 

planes, programas y expedicién de constancias de habilidades laborales. Por su parte, el 
aspecto institucional es el relativo a la ejecucién operativa de los cursos de capacitacién. 

EI tipo de capacitacién que se brinda en la referida Dependencia es de caracter 

especifico. Se da prioridad a las areas de legislacién ambiental, impacto ambiental e 

informatica, que son las materias sustanciales encomendadas a la Direccién General de 

Prevencién y Control de la Contaminacién. 
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No obstante el propdsito de! gobierno de la ciudad para modernizar todos los 
ramos de la Administracién Publica, en el sector de la capacitacién del personal que 

atiende al problema de la contaminacién, persisten situaciones anémalas que retrasan el 
logro de las metas. Un enorme problema es la multiplicidad de normas juridicas 
que tienen relacién con las politicas ambientales. Es necesario revisar la legislacién en la 

materia y facilitar a las dependencias involucradas manuales juridicos que, tomando en 

cuenta la debida jerarquizacién de los preceptos legales, les permita una accion expedita y 

coordinada. Asimismo, los programas de capacitacién deben hacer énfasis en las formas 

legales que eficienten las acciones de gobierno en to referente a la prevencién y control de 

la contaminacion. 

La duplicidad de funciones en la estructura organica de la Direccion General 
referida contribuye también a impedir el optimo desempefio de los objetivos del programa. 

Los mejores planes de capacitacién se estrellan frente a un burocratismo obsoleto y 
encadenado a vicios tan arraigados como la corrupcién. De esta forma, la desviacion de 

recursos financieros, intencional o no, se torna en una barrera infranqueable para la 

modernizacién administrativa por medio de una adecuada capacitacion, frente a esto, se 
requiere que el presupuesto del programa sea considerablemente aumentado y que la 
partida 3302 cuente con todo el respaldo legal en el momento de la proyeccién de los 

ejercicios fiscales. Solo asi se podran evitar hechos como los ocurridos en 1995 cuando los 

recursos para capacitacion se desviaron hacia otros rubros de la Administracion. 

El Programa de Calidad y Excelencia, en el periodo que hemos analizado (1995- 

1997), no obstante Jas dificultades expresadas, ha tenido resultados satisfactorios. Para 

alcanzar las metas propuestas es necesario la continuidad de los cursos de capacitacién que 

se han ejecutado. Es importante también revisar los instrumentos juridicos de caracter 

laboral a fin de volver obligatorio, para los servidores piiblicos, la inscripcién en los cursos 

que les permitan un mejor desempeiio de sus responsabilidades. 

Para dar a la presente tesina un enfoque que incida en la praxis administrativa del 

sector publico, en concreto dentro del area de capacitaci6n, considero necesario concluir la 

disertacién del tema que nos ha ocupado, con las siguientes sugerencias: 

© Se deben formar grupos de capacitadores hacia el interior de la dependencia 

que proporcionen al personal informacién sobre 1a aplicacién de nuevas 
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tecnologias que les permitan actualizar y perfeccionar los conocimientos y 
habilidades, preparandolos para ocupar una vacante o puesto de nueva 

creacién, incrementar su productividad y en general, mejorar sus aptitudes. 

®@ Se debe capacitar no sélo a las bases sino también a los mando medios y 

superiores de tal manera que se desarrolle un liderazgo organizacional 
basado en la toma de decisiones. 

© La capacitacién debe ser permanente y acorde al puesto. 

© Los programas de capacitacién deben especificar: 

* Todos los puestos y niveles de la dependencia. 

* Establecer con precisién el periodo en el que se impartira la 

capacitacion. 

* Se debe propiciar la especializacion en el puesto. 

®@ Se requiere instrumentar mecanismos de evaluacién que permitan detectar 
los avances logrados en el proceso de capacitacion. 

® Cuando se trata de capacitacion en el extranjero, comprometer al capacitado, 
solicitandole que, una vez concluida su formacion capacite al personal que 

desempeiia funciones similares a la materia objeto de su estudio. 

© El seguimiento del proceso de capacitacién se puede realizar a través de 
entrevistas y cuestionarios que muestren los avances en el mejoramiento del 

trabajo y la reduccién de problemas en el desarrollo del mismo. 

Finalmente, es prioritario incluir cursos que hagan del servicio publico un puente 

de la Administracién Publica hacia la ciudadania. Transparentar la gesti6n de gobierno es 

la clave para el éxito de cualquier programa. Si bien la tesina se ocupé de un periodo en el 

que el Distrito Federal carecia de autoridades emanadas de la voluntad popular, eso no 

impide que el andlisis de los procesos administrativos de la gestién anterior, sirvan para 
mejorar, en el presente los instrumentos que conforman el servicio publico. 

54



  
ANEXOS 

55  



9S 
    

  
  

  

  

  

  

    
   

  

  

  

                        

      

  

                                      

  

      

  
  

                

  
  

      

sm3y 
O28 
mena 
Vener 

omen Hed oe wen 
aoKy evel aoe | | sxicer mo eae eselio mma || jseeeras3 
Ba maxon [7] imeioca erie wana 19035 aRist W135 fr) 
an an wenn var aur aon woot || fsmwarant}|] seane 

00h and xO RN on souk 
ami 2008 BEY) vena ipaMa qnanas |] ase none $088 win 
sua aoe an ||| vitae [| fomasni!]) wana srw acne |] sow |] vmww []} ieeteat Toe 
ua aor wor | 1ocw dor ar naw agoneat|| icon ar ware yoent 

wn? | | wor yaaoxH 
amas | | mx deal | estes | | mesoy | | meat || geome || soasz coun | |wwem] | mo 

wy | | agen | | ones 2 cana pumas || icemeoo || van ze 3 ase) nO 
iawn | | renmions! fyomems! | wmxes | | aemves) | smcaem| | nome} | roams noms | | inosine] | ancyes 

oma 
ano owiea we aH 
Omer GE 00 150m NDE) 
NERD 00H Ino H ipae 

J I I J 
] 

198) 
aan 

ne 
TRH w TONE CORED ATOM AT 
SAVES CONS ONY D0¥ NI 

ate 
YW 3W 10MM AGM IONS VBS BONS DOOM | 
SAMOS CMS COND H TO TRO | 

OUET OCH 
PURO WE 

enn 31 
163 D OGNIIN TCLS HON 
AHN ONS 

NQRONINY NOS ¥1 30 104UNOO A NOOHEASH 32 T7HSN39 NOOORBOY 130 VURAL 
  

| OXAaNV  



ANEXO It 

OFICIALIA MAYOR 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Direccién de Capacitacién 

CEDULA DE ENTREVISTA 

|, FAVOR DE CONTESTAR LO QUE A CONTINUACION SE SOLICITA. 

‘DATOS DE IDENTIFICACION 4 NUMERO CONSECUTIVO | | | | | 

1. NOMBRE: ANOTE LOS DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA. 

Lit} | | ett Pettit ttt ttt | 
APELLIDO PATERNO MATERNO NOMBRE(S) 

CARGO: 
  

i, NUMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL ENTREVISTADO 

2. TOTAL DE PERSONAL DE ESTRUCTURA [ | | | 

3. TOTAL DE PERSONAL TECNICO OPERATIVO | | | | | 

4, TOTAL DE PERSONAS REPORTADAS (SUMA PERS. ESTRUC. Y TEC. OP.) | ! | J 

5. DE ACUERDO CON EL TOTAL DE PERSONAS REPORTADAS, INDIQUE POR NIVEL DE LA 

ESCOLARIDAD MAXIMA ALCANZADA POR EL PERSONAL A SU CARGO. 

ANALFABETA[ | | | 

CONCLUIDO INCONCLUSO 

PRIMARIA | Litt] 

SECUNDARIA LLI J Lt tj 

BACHILLER © EQUIVALENTE Lil J LJ LJ 

TECNICO Lit LI | 

PROFESIONAL I Lj LJ LJ 

POSGRADO LLL LI LJ



iif, FUNCIONES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA 

NOTA: ESTE FORMATO DEBERA APLICARSE UNICAMENTE AL PERSONAL DE ESTRUCTURA, EXCEPTUANDO 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL O EQUIVALENTE, ES DECIR, EN TODOS LOS CASOS EN QUE SE TENGA 

PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO. 

6. DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA QUE REPORTO CUANTOS DE ELLOS REALIZAN LAS SIGUIENTES 

FUNCIONES GENERICAS: 

CONTROL DE RECURSOS 

COORDINACION 

DIRECCION DE SERVICIOS 

PRODUCCION DOCUMENTAL 

OTROS FE
EE

E 
7. OE ACUERDO CON LA INFORMACION REPORTADA ANTERIORMENTE, RELACIONE LAS COLUMNAS 

DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES INDICANDO CUALES SON LAS QUE REALIZA EL PERSONAL 

ASU CARGO. 

MENCIONE CUANTAS DE ESTAS PERSONAS Y EN QUE EVENTOS DE CAPACITACION PODRAN 

PARTICIPAR. 

GRUPO FUNCIONAL |c.avel FUNCIONES cODGO | NUMERODE| CLAVE 

FUN act. | PERSONAS | TEMATICA 

ACORDAR 

CONTROL DE 

Definir y aplicar estrategias 
lineamientes para una 

distribucién de ICONTRATAR 

recursos humanos, 

y materiales: 

Inecesarios para el buen IDECIDIR: 

funcionamiento del area 2 DIRIGIR 

cargo. ESTABLECER 

EVALUAR FINANCIEROS. 

HUMANOS 

PARTICIPAR MATERIALES 

IPLANEAR 
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COORDINACION IPOLITICAS Y NORMAS: 

Formutar y guiar estrategias, 
Planes y programas, asi 

personal para ef 

de objetives det 
area y/o institucionales, 

DIRECCION DE SERVICIOS 

Establecer lineamientos, 

supervisar y dirigir acciones 
para ta ejecucion de tramites 

la presentacién de 

IPRODUCCION 

IDOCUMENTAL 

Disefiar, autorizar y dar 
seguimiento a todo tipo de 
documentos oficiales. 

tubo deberd utilizarse sdlo en 

caso de que e! entrevistado 
que los anteriores no 

tas funciones que realiza 
Personal, en cuyo caso tendrd 
especificarse cust es la funcidn.   

SF



numero consecuTWO [_[ ff J 

IV. FUNCIONES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO 

NOTA: ESTE FORMATO DEBERA APLICARSE A LOS JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL O MANDOS SUPERIORES 

QUE CUENTEN CON PERSONAL TECNICO-OPERATIVO A SU CARGO. 

8. DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO A SU CARGO, INDIQUE CUANTOS DE ELLOS DESARROLLAN 

LAS SIGUIENTES FUNCIONES. 

BIENESTAR SOCIAL | | | | 

DESARROLLO URBANO | | | | 

ELABORACION DE DOCUMENTOS. Lt } 

JURIDICO LEGAL { [ I J 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Lil } 

NORMATIVIDAD | | 

RECURSOS | | 

SERVICIOS DE TRANSPORTE { i { ] 

OTROS | | | | 

9. DE ACUERDO CON LA INFORMACION REPORTADA ANTERIORMENTE, RELACIONE LAS COLUMNAS DE 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES INDICANDO CUALES SON LAS QUE REALIZA EL PERSONAL A SU CARGO. 

MENCIONE CUANTAS DE ESTAS PERSONAS Y EN QUE EVENTOS DE CAPACITACION PODRAN PARTICIPAR. 

CLAVE, 

IBIENESTAR SOCIAL 

Brindar servicios relatives a 

satud, seguridad publica, y 
social (cultural, 

educativa, etc.) 

ALUAR 
HUMANOS: 

INSPECCIONAR MA 
INVENTARIAR cUL 

RECREATIVOS 
PROGRAMAR   60



IDESARROLLO URBANO: 

los servicies y las 

de infraestructura 

urbana (servicios publicos, 

, Pavimentacion, 

drenaje, vivienda, 

construccién de edificios, 

parques y jardines, etc.}. 

INVENTARIAR 

PRESERVAR 

PROGRAMAR 

REPORTAR 

AR 
VERIFICAR 

Oo
} 
2]
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 -
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] 
e]
 r
o
 

S|
 <

| 
a]
 0

] 
9) 

» 

é| 

NUMERO CONSECUTIVO | | I | ] 

NUMERO DE 

PERSONAS 

IRECURSOS: 

FINANCIERS 

HUMANOS: 

MATERIALES 

AS 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

GRUPO FUNCIONAL = [cLavel FUNCIONES | CLAVE ACTIVIDADES copico NUMERO DE | CLAVE 

FUN AGT. TIGA 
1_Jactuauzar A_JBiENES INMUEBLES 

JURIDICO LEGAL 2_JANALZAR © _]DEMANDAS CIUDADANAS 

3_|asesorar D__loocumentos 

Brindar a ta ctudadanta 4 JATENDER G_ INFORMATICA 

servicios de asesoria y 5__fauprrar H__JINFORMES 

Iseguimiento con base en un 7_|conTROLAR 1__]invesncaciones 

marco juridico (civil, penal, 8 _|coorpiNaR J__LEves YREGLAMENTOS 

arniliar, arrendamignty, ev.) 13° [EVALUAR K  INORMAS Y 

que permita ef cumplimienta de PROCEDIMIENTOS 

la ley y verticar su aplicacion, 14_[exreor M__|PLANES 

145_|GEsTIONAR N__JpRovectos 

16 |INSPECGONAR T  |servicios 0& 

ASISTENCIA 
21 frecer V__ [TRATES 

22_[RECOPLAR X_|usuarios 
23 _|REGISTRAR 

24 |REPORTAR 

26_|supervisarn 

28_|VERIAICAR                   

  

CONSERVACION 

¥ mantener equipo, 
y maquinaria, asi 

via publica, dreas verdes 
forestales, 
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GRUPO FUNCIONAL CLAVE] FUNCIONES 

INORMATMIDAD 

Supervisar fa adecuada 
de los lineamientos 

ly disposiciones legales 

internes del Gobierno del 

Distrito Federal, a los que 

debera sujetarse el servidor 

publico. 
ELASORAR 

EVALUAR 

INSPECCIONAR 

REGISTRAR 

 



NUMERO CONSECUTIVO | | | | | 

AS, MAQ. 

EQUIPO 

INORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

PROYECTOS 

UNIDADES DE 

USUARIOS 

17 

18 

19 

20 

23 

24 [REPORTAR 

26 {SUPERVISAR 

27 ‘aR 

28 |veRFicaR 

‘GRUPO FUNCIONAL CLAVE] FUNCIONES § CLAVE ACTWIDADES:    
FECHA: 

  

ENTREVISTADO ENTREVISTADOR RESPONSABLE CAPACITACION 
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DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

PROGRAMA DE CAPACITACION 1995 

ANEXOV 

CURSOS IMPARTIDOS POR LAD.G.A.D.P. 1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RELACIONES HUMANAS 13-17-MAR. 4 
CONDICIONES DE TRABAJO 17-21-ABR. 1 
LA CALIDAD TOTAL . 22-26-MAY. 3 

FINES POLITICAS Y CONCEPTOS BAsICOS| = 5-SJUNIO. 1 
DE CAPACITACION 
IMECANICA GENERAL 3-7-JUL. 1 
COMUNICAGION E INTEGRAGION GRUPAL |__7-11-AGO. 1 
TOTAL 11         
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DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

PROGRAMA DE CAPACITACION 1996 

ANEXO VI 

CURSOS COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COREL DRAW ASIVEC 1,8, 15 15 

22-JUN 

BASE DE DATOS ACCES ASIVEC 28-SEP 15 

5, 12, 19-OCT 

MECANICA AUTOMOTRIZ ASIVEC 8-22-OCT 15 

LEGISLACION AMBIENTAL , U.AM. 4,5, 18, 19, 25 20 

26-O0CT 

WINDOWS 3.1 ASIVEC 415-NOV 15 

FUEL INYECTION ASIVEC 4-15-NOV is 

IMPACTO AMBIENTAL U.A.M. 4-15-NOV 20 

WORD 6.0 ASIVEC 18-29-NOV 15 

TOTAL 130           
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ANEXO VII 

CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 1996. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IMPACTO AMBIENTAL LP.N. 15-30-ABR. 1 
IORDENAMIENTO ECOLOGICO E IMPACTO U.N.AM. 29-ABR. 24 1 

INSTRUMENTACION, MANTENIMIENTO Y SOCIEDAD 17-20-JUN. 1 
CALIBRACION DE ANALIZADORES MEXICANA DE 
IAUTOMATICOS DE LA CALIDAD DEL AIRE | REINGENIERIA 

SANITARIA 
AMBIENTAL, 

AS. 
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA FUNDACION [| 25-26-JUL. 1 
PLANEACION Y ADMINISTRACION DE ARTURO 
CIUDADES ROSENBLUETH, 

AC. 

CONTAMINACION DEL AIRE UNAM. 12-16-AGO. 1 
BIORREMEDIACION, AVANCES RECIENTES! COLEGIO DE | 15-16- AGO. 1 
EN EL TRATAMIENTO BIOLOGICO DE INGENIEROS 
RESIDUOS PELIGROSOS "IN SITU" AMBIENTALES 

. . LN.ALP. 23-SEP. 18- 1 
IACTUALIZACION SOBRE REGULACION DE oct. 
LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, 
IARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE 
SERVICIOS 

EFECTOS DE LOS CONTAMINATES U.N.A.M, 18-22-NOV. 1 
IATMOSFERICOS SOBRE LA SALUD 

TOTAL 8           
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ANEXO Vill 

CURSOS IMPARTIDOS POR LA D.G.A.D.P. 1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

WORD 6.0 PARA WINDOWS 3.1 22-31-ENE 1 
EXCEL 5.0 22-31-ENE 1 
WINDOWS 22-31-ENE 1 
ATENCION AL CLIENTE E IMAGEN 12-16- FEB. | 
PERSONAL DE LA SECRETARIA 
TECNICAS DIDACTICAS A 19-23-FEB. 1 
CAPACITADORES Y ASESORES DE 
ENSENANZA ABIERTA 
  

  

  

  

  

  

  

FORMACION EN ARCHIVISTICA 4.MAYO 13-AG 1 

LEY DE PROCEDIMIENTO 13-19-JUN 33 
JADMINISTRATIVO 

WINDOWS 3.1 AVANZADO 2-12-SEP 1 

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL 7-11-OCT, i 
14-18-OCT. 1 

TALLER DE REINGENIERIA DE PROCESOS 

REINGENIERIA DEL SISTEMA 11-22-NOV. 1 
ADMINISTRATIVO 

TOTAL 43         
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ANEXO IX 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16* CONFERENCIA ANUAL SOBRE NUEVA 4-6-SEP. 
INVENTARIO DE EMISIONES: CLAVES ORLEANS 
PARA PLANEACION, PERMISOS, LOUSIANA, 
COMPLICACION Y REPORTES. USA. 

SEGUNDA CONFERENCIA Y EXPOSICION ORLANDO 9-22-NOV. 
DE NORTEAMERICA “CLEAN AIR 96" FLORIDA, U.S.A. 

12 CONFERENCIA ANUAL SOBRE AIRE 417-19-SEP. 
LIMPIO Y RECURSOS MOVILES 

MANEJO DE CALIDAD DEL AGUA JAPON 3-SEP. 
05-OCT. 

ITECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD Y JAPON 13-MAYO. 
CONTROL DE LA CONTAMINACION O7-JULIO. 
|AUTOMOTRIZ 
IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA | TOLUCA, EDO.] 14-16-FEB. 
SANITARIA Y AMBIENTAL DE MEXICO 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL JAPON 28-MAYO. 
26-JUNIO. 

MADRID, 25-29-NOV. 
ESPECIALIZAGION INDIVIDUAL EN MEDIO ESPANA 
AMBIENTE MAPFRE 

TAL 
        
  

a 

   



ANEXO X 

PROGRAMA DE CAPACITACION 1997 

CURSOS COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ORTOGRAFIA Y REDACCION INSTITUTO 2-43-JUN. 20 

POLITECNICO 
NACIONAL 

LEGISLACION AMBIENTAL INSTITUTO 16-27-JUN. 20 

POLITECNICO 
NACIONAL 

IMPACTO AMBIENTAL INSTITUTO S0-UNIO. 20 

POLITECNICO , 
NACIONAL 

WINDOWS 95 ASIVEC 15-26-SEP. 15 

LENGUAJE C ASIVEC 22-27-SEP. 15 

WORD AVANZADO ASIVEC 6-17-OCT. 15 

DISENO DE REDES ASIVEC 6-17-OCT. 15 
TOTAL 120 
  

eA 

 



ANEXO XI 

CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 1997 

  

      
  

  

  

  

  

  

    

[CONDUCCION DE JUNTAS Y REUNIONES [CTO.DECAP.Y| 19-30-MAY. 1 
CONSULTORIA 

PARA LA 
PRODUCTIVIDA 

D 
EMPRESARIAL 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE S.E.MA.R.N.A.P.| 26-29-MAY. 1 
RESTAURACION DE SITIOS LN.E. 
CONTAMINADOS 
DIPLOMADO DE LEGISLACION AMBIENTAL I.T.AM. 27-MAY-97 1 

30-ENE-98 

ISEMINARIO SOBRE COMPRAS DE CTO. DE PROF.| 30-JUNIO. 1 
GOBIERNO Y EL PROCESO DE LICITACION| DEL SER. 04-JULIO. 
PUBLICA PUBLICO Y 

PRIVADO, A.C. 

DIPLOMADO EN IMPACTO AMBIENTAL UAM. 12-SEP-97 1 
28-MAR-98 

TOTAL 8         
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ANEXO XIl 

CURSOS IMPARTIDOS POR LA D.G.A.D.P. 1997 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

DEL CORSO 

PARADIGMAS DE ALTA EFECTIVIDAD EN 10-14-FEB. 1 
GERENCIA PUBLICA 

INTERACCION DE EQUIPOS DE ALTO 16-27-JUN. 1 
DESEMPENO 

BASE DE DATOS FOX-PRO, ACCESO A 30-JUNIO, 1 
D'BASE PARA WINDOWS 11-JULIO. 

PROCESADOR DE TEXTOS 30-JUNIO. 1 
11-JULIO, 

PRINCIPIOS DE COMPUTACION 28-JUL. 8-AGO. 1 

PROCESADOR DE TEXTOS 3.11 28-JUL. 8-AGO. 1 

PROCESADOR DE TEXTOS WINDOWS 95 11-22-AGO. 1 
HOJA DE CALCULO 25-AGO. 5-SEP. 1 

PRESTACION Y DISENO 25-AGO. 5-SEP. 1 

COMUNICACION 06-17-OCT. 1 

BASE DE DATOS 06-17-OCT. 1 

ADMINISTRACION DE REDES 20-31-OCT. 1 
PROGRAMACION Y DESARROLLO DE 20-31-OCT. 1 
SISTEMAS 

TOTAL 8   
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ANEXO XIII 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 1997 

  

  

    
  

  

tll JORNADAS TECNICAS PANAMERICANAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ZACATECAS | 29-31-MAY. 2 
ZAC. 

SEPTIMO FORO Y EXPO-AMBIENTAL MONTERREY | 04-05-JUN. 1 
PRO-ECO 97 Nb. 

FORO MUNDIAL ISO GUADALAJARA 10-13-JUN. 2 

JAL. 

Ill CONGRESO REGIONAL DE AIDISPARA | SANJUANDE |  8-12-JUN. 2 
NORTEAMERICA Y EL CARIBE PUERTO RICO 

SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE AREQUIPA 19-26-JUL. 1 
GEOGRAFOS LATINOAMERICANOS PERU 

CURSOS SOBRE LA VIGILANCIA HIGIENICO[HABANA CUBA| 19-21-JUN. 2 
EPIDEMIOLOGICA DE LA CONTAMINACION 
IATMOSFERICA 

CURSO TALLER SOBRE LA CALIDAD DEL |HABANA CUBA| 17-21-JUN. 2 
AIRE 

PRACTICAS DE MONITOREO DE FUENTES JAPON 1-SEP. 1 
DE CONTAMINACION ATMOSFERICA 18-DIC. 

IADMINISTRACION AMBIENTAL JAPON 30-SEP.25- 1 
REUNION REGIONAL SOBRE CALIDAD DEL | MONTERREY | 22-23-AGO. 1 
AIRE NLL. 
    TOTAL       15 
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