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La realización de esta investigación queda 

comprendida entre el año de 1984-1986. 
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I 

INTRODUCCION 

La' capacitación en México fue una respuesta a la falta de pre

' paraci6n de los.recursos humanos en edad de participar en el 

sector productivo. 

A pesar de que en 1970 el C6digó Penal incluía un capítulo des 

tinado al aprendi:aje, y que la nueva ley de 1970 establecía -

en la fracci6n XV del articulo 132 -la obligación patronal de 

capacitar a los trabajadores-, no es sino hasta abril dé 1978 

cuando se pasa de la ret6rica a las acciones.(1) 

-E-s-t-e -p-F0E-e-se- ebt2-d-~G-ió-, entr_e _o_tr_a_s causa$_, a l ª falta_ de __ P la-

neaci6n educativa, pues cono era de esperarse, se debió escala 

,. • rizar. a la par de las necesidades ¿el país·. 

No obstante, con el desarrollo económico en las décadas de los 

afias treintas, cuarentas i cincuentas, México se inclinó Eás -

hacia el aspecto industrial. 

La falta de recursos humanes capacitados. se hace evidente a -

partir de este mo~ento. 

Para una ::-:.:.1yor infor.üción puede consultarse: 

(1) Cañal .\la. J. Re 1:ista tcsti::-:c,üos. La co.pacitación en M5xico hor. 
Vol. II Núm. 2, abril-junio 1984. 
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El Estado, con el fin de dar una alternativa-rápida, crea e im-

pulsa la capacit~ci6n en diferentes niveles, con el propósito -

de otorgarle al capacitando algunos conocimientos t§cnicos v 
I . 

ci~htífi¿os acordes con las necesidades prciductivas.(2) 

(2) Górnez C. V. Tendencias de la Educación Técnica y la Formación Profe
sional extraescolar en .'·exico. pag. 200. 

"La revolución de 1910,. el intenso proceso de decantación político ideo 
lógico y la Constitución de 1917 configuran el nuevo ~éxico en el que
el Estado se convierte en el rector de la economía y busca dinamizar y 
diversificar la estTUctura productiva e institucionalizar las nuevas -
conquistas revolucionarias en su conjünto. Como ·parte de este esfuer
zo, la educación técnica experimenta una progresiva adaptación a las -
necesidades económicas y sociales. En 1932 se crea el Instituto Técni 
co Industrial· destinado a diseñar técnicas ligadas con las industrias 
en distintos grados de preparación, y se establecen escuelas en dife
rentes poblaciones del país pretenciiendo ligar la enseñanza técnica can 
las pecui-i a·riaacles re gi ona1-e-s----;-±rrterrto-que--sobresate-de~1us-arrteriores
con el acento fuertemente céntralista. La enseñanza técnica es escerñ.
ficada en ton10 á una Dirección de Enseñanza Técnica Industrial y Co-

, "·.:-: ~·: mercial. En 1932 se reorganiza dicha entidad y las escuelas se <lid.
den en industrias, las de formación de obreros calificados y las de en 
señanza superior. En ese mismo año bajo la gestión de Narciso Bassols, 
se crea la Escuela Preparatoria Técnica con el objeto de brindar una -
sólida formación técnica vinculada a·las necesidades del aparato pro
ductivo. A partir de ella se j_nicia la distinción entre una educación 
humanística y una científica; la primera propedéutica y que conduce a 
los estudios universitarios, Y-Otra propedéutica terminal, formativa-
de recursos para el.trabajo productivo. 

D.lrante el período gubernamental del Gral. Lázaro Cárdenas y como·de-
rivacíón de importantes cambios económicos en las relaciones capital
trabajo y en las relacicnes de dependencia con el capitalismo mundial, 
la educación técnica aceleró su crecimiento. En 1937 se creó el Insti 
tuto Politécnico Nacional con el fin de foTií'ar cuadros técnicos y pro-=
fesionales, irr:pulsar la investigación y el desarrollo tecnológico y mn 
pliar el marco de oportunidades educativas. La creación del politécni
co fue una respuesta económica, en tanto que las necesidades de la eco 
nomía mexicana corno resultado ele la política estatal y racionalista --=
fueron crecientes, pero también tuvo alcances políticos y sociales de 
estimable significación: se procuraba así el acceso ele obreros y c~T.pe 
sinos y se suplía la resistencia de la Universidad al intervenir direc 
tamente en la tarea de cubrir los requerimientos de ese momento histó-=
rico.11 
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No obstante, si la capacitación llegó tarde a las urbes, en --

las zonas rurales quedó corno en Gltirno ~lano y casi en el olvi-

do. 

Aquello propició, junto con un alto índice de analfabetisrno(3), 

por consiguiente, la falta de recursos capacitados, aptos para 

mantener un proceso de producción coherente con las necesidades 

que el país requería dado su crecimiento. 

Este desajuste educ_ativo motivó a muchas familias rurales a em1 

grar a las urbes con grande~ desventajas sociales y económica~ 

pues al no contar con cierta escolaridad, no podían aspirar a 

_un~b_u_e_n~t._x_ab__llj~º--·-- ~(Cab~ señalar gt1e la escolaridad tampoco era 

garantía de empleo). 

·p ·• :· ~:- S'" 

Paralelamente a este fenómeno de emigración o de abandono a las 

tierras cultivables, el Estado tuvo que buscar en el mercado -

exterior los satisfactores básicos para la población en general. 

Ante estas circunstancias han sido creadas diversas instituci~ 

nes de carácter público; como serían la S).RI--I, CONA.SUPO y sus -

filiales, cuyo fin ha sido estimular algunos rubros como 

alimentación. 

A este respecto puede consultarse: 
(3) Padua, Jorge. El an:üfabctisrnoenArnérjca L:1tina. ~,léxico, El Cole

gio de H5xico, 1918. 



Estas al igual que otras más, han contribuido colateralmen 

te tratando de cubrir la distribución de alimentos; hacie~ 

do llegar al campo de diversas formas, según sus áreas de 

especialidad. Unas apoyando al campesino con préstamos de-

capital directamente o bien fertlizantes, maquinaria, o --

productos relacionados a la siembra, y otras más alfabeti-

zando y capacitando. 

En este trabajo me abocaré al desarrollo y avances de la -

capacitación en este rubro, pero particularmente en loco~ 

cerniente al manejo del grano almacenado en el Estado de -

Jalisco por CONASUPO. (4) 

CECONCA :COIIIo filial de CONASUPO se aóoca a brindar diferentes 

cursos de capacitación en apoyo al campesino y a su comuni-

dad. 

Algunos de estos cursos se enfocan a la: Orientación Fami~~ 

liar, Fruticultura, Secretario Auxiliar en Comercialización, 

Operadores de Telares, Apicultura, Cría y Manejo de Ganado-

Lechero, Operador de Desgranadora, etc ... además del curso 

de Analista Almacenista. 

., 
(4) Al menos en lo que se refiere a los asRectos de pérdida 

atribuibles a la capacitación, para diferenciarla de o 
tras aspectos. 

IV 



V 

Los cursos son apoyados o promovidos por las comuni.dades o por 

las distintas instituciones públicas, con las que CECONCA man-

tiene convenios; 

Uno de los principales cursos es el de Analistas Almacenistas, 

del cual hablaré en el desarrollo de este trabajo. (Ver Capí-

tulo III). 

Otra filial de CO~ASUPO es BORUCONSA, la cual cuenta con una -

infraestructura capaz de almacenar grande~ cantidades de grano; 

sin ~mbargo~ esta no es suftciente, ya qu~ si no se tiene re-

cursos humanos capacitados para el manejo de estas bodegas ru-

r_a_l_e_s_, e-1 _gXª--11.º _q_ue se pueda captar en un período de recepción, 

corre el riesgo de perderse . 
.. ;.rf _., ?~d ., l 

;- ~ o .• · ~ . ·•. ::. . . ... 

Por tales necesidades entre otras, CECONCA abrió sus puertas -

en 1972, con el fin de capacitar a los trabajadores y usuarios 

del Sistema Conasupo. Para-ésto fue necesario abrir veinticua-

tro centros de capacitación, distribuidos equitativamente en -

el interior de la República. 

Al m1sr.10 tiempo, estos Centros de Capacitación facilitaban 1a 

posibilidad de q~e asistieran campesinos pr~viamente seleccio-

nados por la comunidad, para que posteriormente ellos se hicie-

ran cargo de la bodega rural. 
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El propósito de esta investigación es evaluar el curso de ana-.. 
listas almacenistas y mi planteamiento de tesis es: 

El curso de capacitación que imprrte CECONCA a los futuros ana-

listas almacenistas es coherente a las necesidades de una bode-

ga rural. 

La disfuncionalidad detectada en un sistema en operación podrá 

acaso ser o no superada· mediante un programa de actualización o 

capacitación, pero no podrá ser adjudicada al mismo. Ya e:xis-

tía como problema antes de la decisión de realizar un curso de . 

capacitación, y éste se organiza para resolverla. 

-

La disfuncionalidad 1ocali:ada en el manejo del grano en 1~~ bo-

· .. 1;-~.- '7:f' • ·"'··~_de gas rurales de CO:JASUPO obedece a la relación y funcionamiento .... ., '· 
inadecuado de otros sectores del sistema . 

.. : 
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DESGLOSE DE CAPITULOS 

En el Primer Capítulo se sistemrtizan aproximaciones conceptua

les de la Educación Formal, no Formal y de Adultos, para ubicar 

la experiencia objeto de estudio del presente trabajo. 

En el Segundo Capítulo se encuadran dentro de un marco hist6ri-

co in~titucional los alcances y limitaciones que ha tenido la 

Capacitaci6n en México, a groso modo. 

En el TeYce~ Capítulo, se describe la experiencia del proceso 

de Capacitación de los Analistas Alnacenistas en el Estado de 
~~-~--

Jalisco, deslindan.do el tipo de trabajo que realizan las. Ínsti-

_...,,... ~" !i'·· 8 tuciones_de CECONCA, BORUCO~SA, en el Proceso de Capacitación 
,. . 

de Analistas. 

Asimismo, se presenta el proceso de selección que realiza la 

.comunidad para elegir a su analista almacenista, y el tipo de 

·, contenidos que éste debe aprender, tanto teóricos corno prácti-

cosen el Centro de Capacitación. 

En el Capíttilo Cu3rto se indica, ca~ base en la experiencia 

concreta, la forma en que apliqué los pretests y los postests, 

así como el Cuestionario del diferencial se~5ntico, la aplica-

ci6n de cuestionarios a los-Analistas Almacenistas en su 
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ambiente laboral y los resultados que obtuve de los mismos. 

También muestro aspectos significativos registrados por obser-

' vaciones realizadas paralelamente a lo largo del curso. 

Capítul9 Quinto, una propuesta de ·capacitación para Analistas 

Almacenistas. 

// ~ a .• :> . ·•. : . .. - • 
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CAPITULO I 

EDUCACIO:-J FORMAL 

La búsqueda del honbre ha sido constante en su vivir, y como -

se sabe ·desde culturas más remotas, ha sido importante para él 

integrarse a la sociedad, con el fin de desarrollarse en diversos 

aspectos como son los ~aciales, culturales, intelectuales, ---

afectivos, físicos, etc. 

Así lo han manifestado diversas civilizaciones en el transcur-

so de la historia, en donde la educación ha variado según los 

tiempos y según los países. Por ejemplo: 

,., ~ . .; ,..-

"En las ciudades griegas y latinas la educación pre
paraba al individuo para subordinarse ciegamente a 
la colectividad, para llegar a ser la casa de la so
ciedad."(5) 

,_ Respecto de la época feudal: 

"El artesano ... estaba unido al conocimiento técnico 
y científico ¿e su tie~;o en la práctica diaria de 
su oficio. Generalmente el o~rendizaje incluía en
trenamiento en matem5tic3s, 5lgebra, geometría y ---

(5) I\irkhcirn, E. Io:c1ción v sccio1ogÍa. Bogotá, 'Ed. Linotipo, 1956. p.59. 
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' l t : 

)> , 

trigonometría, lo mismo en las propiedades y prove--
niencias de los materiales usados en el oficio, en -
ciencias físicas y en dibujo ... pero algo m§s impor
tante que el entren~~iento formal o informal era el -
hecho de que el oficio proveía una ligazón diaria en
tre ciencia y trabajo, dado que el maestro de oficios 
se veía constantemente urgido en usar conocimiento -
científico rudimenta.rio."(6) 

2 

En el trayecto de este proceso, el aprendí: no sólo adquiría -

conocimientos relacionados con su trabajo, sino también apren-

día aspectos culturales, entre otros. En este desarrollo edu-

cativo, el artesano aprendiz no figuró de manera predominante 

después de la revolución industrial. 

-E-1- p-I'-0G-e-s0 de "t-I'-a.-n-S-f-o-r--maci_ón de_l s_is_t_e_ma_ d__e_ p_r_pducsiQl! artesa-

nal en la forma de producción manufacturera -S. XVIII- impli-
. ' 

c6.una ruptura fundamental en las fbrmas de adquisición y de -

transmisión del conocimiento. 

Ahora bien, es importante señalar que: 

"Rastreando el proceso de des:1rro11o de la pedagogía 
moderna, encontramc.; que si cien fue -estimulac.a bajo 
un marco de impulso J la lla~Jda tecnología social
mente útil, y la ciencia fil2ntrópica (Bacon) conte
nía en su discurso l~ referencia a principios filosó
ficos y a un beneficio social.''(7) 

(6) Ver Come::. V. "Ed.ucació~ y estr~ct:ir2 ,,. · _. 
l9Sl. p . ..is. . econornca: ma¡rco teorico .. 

(7) Avifia, M. Ele:na y Hoyos C. Marco t•_'érico con..::c.. .... ptual \º ~ctodolégic:, nJ.
ra l;i invc.sti::::1ción en c:2nc1as soc::llcs v de la ccluc:1ci.Jn. p. :ih',. 
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Posteriormente a la denominada cr1s1s general del S. XVII , la 

guerra de los treinta afias en la Europa Central (1618-48) y la 

guerra civil en Inglaterra (1642-49), con la fusión de los re

' fugiados alemanes y los puritanos ingleses cromwellianos, se -

generaron expectativas de conocimiento en una tensión dialéc--

tica entre la visión humanista de la técnica, referenciada a -

los estudios de estilo místico y la ética económica generada en 

el seno del protestantismo, que promovió, a su vez, un desarro-

llo con enfoque social para el uso de la tecnología. 

Lo anterior generó un debate que estimulaba el impulso a las -

.ciencias prácticas con el fin de promover un desarrollo indus-

una nueva ideología burguesa. 

Esta última encontró en la industrialización una forma de pro-

<lucir mercancías de manera acelerada. El conocimiento social-

mente útil derivó a su vez en una configuración explícita de -

nuevas pautas educativas, cuya cobertura atendería de manera -

preferencial el aprendizaje sobre temas prácticos y técnico---

instrumentales. 

Por lo tanto, en esta época se desencadenaron algunos de los -

cambios fundamentales en el desarrollo económico que deriva---

rían a un plano capitalista e industrial en el S. XVIII. 
j 
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La modalidad de producción industrial pronto permitió ver rno-

dificaciones cul~urales, sociales, políticas, etc., en las --

formas de consumo y de vida. 

La industria, en 1 a medida en que pasó a ser uno de los centros 

de atención de la economía, destinó a la educación la tarea de 

habilitar la mano de obra en las diferentes especialidades. 

Así, adquirió la cualidad de referente: 

n1a expresion más clara de esta representación en el 
pensamiento social, específicamente sobre la educa
ción, es la protagonizada por Emilio Durkheirn (1858-

-T917J--;--~funaaaor a~la soci--o-1-o-gi----a-tl-e-1-a~educa-c-i-6n.-
Para Durkheim la educación es considerada corno una 
parte funcional del sistema social y debe ser conce

f .. íí"~:71' • .-·-~· - bida, además, en tres dimensiones; corno acción, en 
~~- tanto que obra corno agente transmisor de un código 

simbólico que existe independientemente del indivi
duo y que se impone sobre él, corno proceso, porque 
ejerce una acción transformadora y continua; y corno 
institución, pues funciona corno instancia que siste
matiza y difunde una serie de disposiciones y méto
dos establecidos que reflejan en el sistema educati
vo, en forma reducida, todo el sistema social."(8) 

A.partir de este momento se institucionalizó la escuela corno 

requisito previo para deseDpefiar cualquier trabajo, ya fuere 

práctico o técnico; así cobra un papel importante en la sacie-

dad. 

(8) Pachcco, T. Interprct:i.ción soci:i.l de 1:1 roblc:.16tic~ cducati\·a en 
0léxico, R.e\·i;:;t.:1 Perfiles EJucat1vos \·J. 14. CISE LN:\.\f, 1981. p. 6. 
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Por tal motivo presenta funciones bien definidas: formar re-

cursos humanos :para la actividad económica, asegurar la trans-

misión del patrimonio cultural, desarrollar las capacidades 
I 

individuales adecuadas para la integración social, unificar -

criterios en torno a un concepto de Estado-Nación, y tambi~n, 

dicho sea. de paso, reproducir esquemas ·estereotipados. 

Esta concepción de la acción de las instituciones educativas 

se encuentra además en los textos legales que determinan sus 

finalidades y los análisis de los planificadores . 

. Tal representación sustenta los usos de la escuela, de los -

de las vinculaciones que establecen las instituciones educa-

tivas con el medio social y del modo como estas vinculaciones 

se mantienen con la práctica pedagógica; en suma, viene a re-

forzar y complementar las funciones de la escuela en su rela-

ción con la sociedad. 

Como corolario, el sistema escolar plantea para todos aquellos 

que están en contacto con él, un tratamiento semejante e igual-

dad de oportunidades. Esto se propone en un programa único -

para todos los alumnos; con la supuesta objetividad de los --

métodos y los contenidos en la adquisición de conocimientos; 

etc. La correspondencia entre el nivel educativo alcanzado y 

la aspiración social hacia un status económico es la -----
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posibilidad hipotética para todos los individuos de progresar 

mediante el aparato:educativo~ independientemente de su ori--

gen de clase o.grupo social. 

Como se puede apreciar, ésto propone el discurso, pero tiene 

serios lí°mitesjel mercado de trabajo no siempre satisface di-

chas aspiraciones. 

La igualdad educativa supone la universalidad de la cultura -

en un doble sentido: universalidad de los contenidos del cono-

cimiento y en la apropiación de ellos. Aparece, sin duda, co

. mo positivo que todas las personas puedan apropiarse de ella, 
- --- ~ -- --~ 

que existan referencias claras de qtié es exactamente lo que -

hay que conocer, que la adquisición de la cultura sea dosifi

cada y especificada de acuerdo con las capacidades, gustos e 

intereses de los usuarios del sistema escolar. Sin embargo, 

la preocupación por el desarrollo crea una gran tarea nacional 

de ·competitividad:. desempeñar ahí un papel importante rela

tiviza la equidad de la educación, dado que va vinculada con -

la complejidad creciente de la técnica que le impone la espe

cialización progresiva de la enseñanza y la planificación de 

los recursos humanos que contribuyen a racionalizar la gestión 

educativa. Lo último lleva a reconsiderar críticamente la su-

puesta igualdad tan difundida. El que la capacitación sea ne.-

cesaria relativiza el esquema. 
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Por otra parte, un sistema de educación diversificada autori-

za casi cualquier opción tecnológica, dado que la utilización 

de la más sofisticada maquínaria será posible con personas c~ 
I 

lificadas que las utilicen. La educación recibe así un carác-

ter pragmático cuyas ventajas aparecen evidentes para los -

individuo·s, dado que supone o intenta asegurar a los egresados 

de la escuela un lugar concreto donde aplicar o desarrollar la 

calificación recibida. 

Así se plantean dos consideracíones que buscan justificar el -

papel nuclear de la escuela. La primera se remite a la divi-

. si6n ineludible del trabajo: exige diferentes niveles de cali

Í~icaci~ón · que van desae el peón al técnico, del tra5afador que 

emplea solamente su fuerza física, hasta el dirigente cuyo -

trabajo consiste en manipular la información para las decisio-

nes. (9) 

La escuela, seleccionando y formando a los trabajadores, res-

pande a . 1 a demanda ·_labo'ra.-i.-,. Otra consideración compl emen-

ta a la primera y se refiere a la complejidad de los grados -

del saber y la maduración biológico-intelectual de los alumnos, 

(9) A este respecto puede consultarse: 

"Aportes para una teoría de la Educación" en: Vasconi, T. La edu-
cación 'búr1s1:1esa. págs. 301-338. > 
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estableciéndose así una correspondencia entre las dificultades 

de 1 aprendiz aj e·, los grados de la "carrera escolar" y e 1 pe -

ríodo destinado a adquirir conocimientos para posteriormente 

desempeñarse en la sociedad. 

Respecto de la educación formal como sistema escolarizado v -

el surgimiento de necesidades con base en las relaciones en-

tre trabajo, tecnología y educación en la sociedad industrial, 

Dewey expresó: 

"la tecnología ... era el nuevo logos, el principio 
en torno al cual todas las otras relaciones debían 
ser ordenadas en adelante. La tarea de la critica 

-1::uuc a c:tn na 1- a~-1:,i-a~-mnp-1-iL_S_ff _p·royeT-t-and-o~-a-e-scrrro-1-1-os 
tecnológicos y luego readaptacdo las escuelas para 
satisfacer esas nue\'as exigencias. "(1 O) 

Así mismo, hay que notar que no es solamente la competencia -

técnica la que tiene un valor de cercado, sino que ésta debe 

ser acompañada de la legitimación escolar, es decir, de los 

títulos o diplocas otorgados por la escuela a quienes comple-

tan un ciclo de estudios. 

(10) Citado por: T'0inbcrg, \\. y Rosemor:t, II. Tra:)ajo, tecnología '" edu
cación. p. 9-10. 
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A veces se llega al extremo de valorizar únicamente el títu-

lo sin considerar la competencia. Esto asegura para la es-

cuela un verdadero monopolio en la difusión de conocimientos. 

Los únicos conocimientos apreciados son los dispensados por 

la escuela, dado que son los- "únicos útiles" par a alcanzar una 

posición en la sociedad; porque ellos permiten acceder a diplo-

mas rentables, es decir, con valor de mercado. Así se intro-

duce sutilmente una confusión entre escolaridad y competenci~ 

que, sin duda, tiene consecuencias- para una producción efi--

ciente. 

En resumen, cabe añadir que la educación formal ha pretendido 

abrigar a estudiantes de diferentes clases sociales en sus --

aulas, con el fin de difundir una cultura y una ideología ho-

mogénca. En aparente contradicción a esta homogeneidad, la 

escuela ha abierto especialidades, las cuales están ligadas a 

la producción y al desarrollo económico en la perspectiva del 

capitalismo industrial. 

Por otra parte, también ha limitado la entrada a alguna·s sec-

tares como es el rural y las clases marginales en general.(11) 

No obstante de estas contradicciones, en cada uno de los pro-

yectos educativos existe un común denominador, Y es el de te-

ner un horario determinado, por ejemplo, i~cluyendo sus 
\!'- ... ( ;.i •• 

:, 

(1 J) Para un más amplio desarrollo se sugiere la lectura ~e: Torres, c. 
Ensayos ·soDre la educación.de ·Adultos en América Latina. 
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períodos vacacionales, exámenes de reconocimiento con el fin -

de verificar si ~l educando ha aprendido los objetivos de la -

currícula, así como. otorgarle un documento que lo presente co-

mo sujeto 'apto' en su especialidad, y cori una ideología dete~ 

minada.(12) 

Para finalizar, podemos expresar que la educación formal inten-

ta cumplir con los requerimientos formativos básicos del pro-

yecto de la sociedad in~ustrial. A este respecto es significa-

tiva la expresión Durkheimiana de que 

,.• ,. w• A 

"la educación es la accion ejercida por las generacio
nes adultas sobre las que todavía no están maduras pa
ra 1~ yjda social. Tiene por objeto suscitar y desa
rro-1-1ar en -ei--111-ño-cie.rt.cf número ae estaaos rrsicos 
intelectuales y mo~ales que exigen de él la sociedad 
política en su conjunto y el medio especial al que es
tá particularmente destinado. "(13) 

Ahora bien, la anterior es una expresión incompleta, pues alu

de a una maduración respecto de ~n proyecto, el de la sociedad 

industrial, asumiendo y sugiriendo que es el único, tácitamen-

te, sin considerar que eso más que reflexión educativa es ideo-

logía. En este sentido, el de Durkheim, el enfoque de la edu-

cación formal es reforzado con los lineamientos de capacitación 

p~agmática de la educación No Formal. 

( 12) Ver: Vasconi, T. y la B:irca G. La ecluc:1ci6n burguesa. 

(13) Durkhcim, E. Educación v sociología. pig. 70. " 

1 O 
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Este proceso creaba en la sociedad ciertas expectativas de pro-

greso e impulsaba a estudiar a otros tantos. 

I 
No obstante, una vez que las industrias y el mercado de trabajo 

en general cubrian sus puestos, los requisitos aumentaron para 

el que vendía su fuerza de trabajo. 

Esto daba como resultado un creciente número de desempleo y --

subempleo, la escuela formal dejó de funcionar como trampolín 

social y económico. 

Por lo anterior la educación no formal cobró cierto auge. Se 

-ie- na üT51caclo - a.entro el-e. ,h-fe-ren-tes pe-rs-pee-~~v-a-s- a~. -ac;.ue-r-do _con_ 

los objetivos a que se quiere que llegue el educando en corto 

,. • tiempo,-. 

Por ejemplo: para los productores, el interés en otorgar una 

educación rápida al trabajador, es con el fin de que éste 

aprenda los mecanismos de producción que le correspondan de -

acuerdo con la especialización laboral que desempeñe. El pro

~echo de un curso de educación no formal ~ara el duefio de los 

medios de producción est~ en función del rendimiento de los re-

cursos humanos y materiales, otorg5ndole al propietario ~ayer 

utilidad del producto y ~enores pfrdidas, lo cual se traduce, 

en términos económicos, en mayores ganancias. 
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EDUCACION NO FORMAL 

Marco de ref~rencia 

El hombre ha buscado sus satisfactores dentro de un marco 

social y.han sido coherentes a la forma de extraer de la na 

turaleza los recursos necesarios para saciar sus necesida

des. Por tal efecto, él ha hecho uso de la observación, -

de su razonamiento, de la experiencia y de los instrumentos 

de trabajo para transformar la materia bruta. 

En cada momento de la historia, él se ha preocupado por~~ 

c-on-t-r-a-r -1-a-s- -fo-rm-a-s~m-á-s- -f-á-e-i+e-s -de eb-t-ene-r- e-s-t-a- -ma-t-e-r-i-a- -b-"Fu--

t a y aproximarla a sus necesidades. 

Cabe señalar que este proceso no lo ha realizado en forma 

parcial e individual, sino que s_elia valido del conoeimiento 

socialmente acumulado, y a la par ha buscado agruparse y 

organizarse en las diferentes etapas de la historia. 

Bajo este marco se fundamenta la educación. Como ya mencio 

né, ésta es el proceso por medio del cual el hombre adopta 

y aprende una serie de contenidos, acorde con las necesida 

des y su momento histórico. 
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Ahora bien, para efectos de esta investigaci~n, me referiré al 

modo de producción capitalista(14) en donde se inserta con ma-

yor tendencia la enseñanza escolarizada de tipo funcional en -
I 

Néxico. 

Una vez instalado el modo de producción capitalista era impar-

tante ~reparar sujetos con deterninados conocimientos técnicos 

que e~taban ligados a las necesidades de producci6n. 

· La eséúe la funcionaba, otorgándole al.· educando las· pautas de -

conocimiento y de conducta suficientes corno para que este sea 

absorbido por el mercado de trabajo. 

(14) ... Este nuevo modo de generación y distribución social del conocirraen 
to correspondía a los ca:."Tibios radicales que se habían efectuado en -
las relaciones sociales de producción: desposesi6n de la mayoría de 
la poblaci6n de los me4ios de producci6n, surgimiento del trabajo asa
lariado como forma domin;mte del trabajo y ofrecirnierilo·de las dife
rentes capacidades y atributos de la fuerza laboral en el mercado de 
trabajo. Además, la continua fra~ntación y especialización de las 
tareas productivas y la profunda ciferenciación y jerarquización ocu
pacional, qi_.-:e caracteri:.aron la di'.·isión del trabajo en este período 
de consoli6ción 9e la gran empresa industrial mecanizada, implic2ban 
la pérdida ce la valori:ación en el mercado de trabajo de califica--
ción general, amplia o intelectu.'.11 de la fuerza laboral y su reer.'pla
zo por la mayor irnport&.ncia otor~:,.l::t tanto a la calificación práctica, 
instrumental, específic::-~11ente oeu:J.cional, corno a los atributos perso 
nales .. ( sexo, edad, o raza, prcs2ntación personal ... etc.) consicera-=
dos como deseables para los emple.:;.Jores. Ver: Gómez y ~irnguía. '.·!ar
co teórico y estado de 1 arte de lJ. investigación en ~\?:deo. p. 4g:-

.. ' 
. -·" 
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De esta forma el profesionista pasa a tener un costo en el --

mercado por su especialidad y el grado de estudios. 

El proceso funcionaba en forma natural (15), pues eran integra-

dos a las empresas el mismo número de alumnos que entraban a 

la escuela. 

Por requerimientos de la productividad, era necesario promover 

conocimientos técnicos, habilidades y destrezas de tipo espe

cífíco.acordes con ·necesidades particulares diferenciadas. De 

éste se configura la capacitación técnica pára el trabajo V , ' 

de manera general, la llamada Educación No Formal. 

¡-..,.-. ~' ~ •. ,, .-La ·Educación -No Formal está dirigida a las poblaciones marg1-

' ' 

,. ' 
nadas i oprimidii entre otr~s,·en una serie de actividades --

realizadas fuera de la escuela, para incrementar su habilidad 

. laboral. 

1 Los programas de Educació~ No ForEal no sólo deben sumar a las 

habilidades del individuo ciertos conocimientos y aptitudes, 

sino también servir a las reglas y estructuras del amplio sis-

J • tema social capacitando nuevos cor.portamientos con el fin de -

(15) Ibid. p. 50 
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que sean usados y establecidos; de ahí que los programas de -

Educación No Formal tengan entre sus objetivos principales el 

de acelerar el conocimiento, así como transferir v aplicar lo 

que se ha aprendido. 

La Educación ~o Formal se ha dado.dentro de los esquemas del 

subdesarrollo, del lado de la dependencia; por ejemplo pode--

mos consultar autores corno Thomas Labelle: cita a diversos --

investigadores (16) cuarido se refiere a las posibles alterna-

Xivas factibles de.alcanzar dentro de las funcion~s de 1~ Ed~ 

cación No Formal. 

r:-1-:--10-? -p-rop-on-eIT un-a s-oe-i-ed-ad- i-g1:1-a--li ta-r-i-a, se-n-t-r-atla- e-n~ 1-a -pe.r- -

sona~ en la cual se ve a la educación cono una forma de supe-

Y~º··~ ~: -rara la dominación y la vulnerabilidad. 

Demis Foulet (1971) y Paulo Freire (1971) adoptan una posición 

similar y sostienen que el objetivo de cambio social debe ser 

la liberación o el control sobre los procesos de transforma--

ción basado en la reflexión y la acción de los individuos en 

bfisqueda de la humanización de la actividad social. 

(1b) Ver: L.'.l ~c.~Ue, 111. ''>eto.s y estrategias de la educación no fonnal 
en América Latina." 



A través de estos marcos de referencia hay qriienes se han --

preocupado por integrarse a la educación extraescolar, como 

son los analfabetos, técnicos y aún profesionistas, en pos de 
I -

cursos en las diferentes instituciones; con el fin de ampliar 

su currícula y así competir e~ ~1 mercado de trabajo con ma-

yores posibilidades. 

Es así como diferentes instituciones estatales y particula--

res (17), se han abocado a impartir cursos en diferentes es

pecialidadei paia brindatl~s a:lo$ adultos diversos :cono~i-

mientos y aGn más, han procurado hacer extensiva su laboi con 

investigación. 

' 4 ¡;--~: 7f' 1 ... --~ No obstan te, algunos inve s tig adores opinan que 1 a educación -

~-· No Fofra~l-dista mucho de set la Gnica posibilidad resol~tiva 

para el caso específico de nuestro país, lo cual no signifi-

ca en absoluto cerrar tal puerta; por el contrario, es un --
'- . 

elemento a considerar y desarrollar como interacci6n educati-

~ va; así, aunado a otros más puede coadyuvar al desarrollo de 

nuestro país en los más diversos ámbitos. 

(17) Materiales recolectados p.'.lra esta im·cstig3ción: del I:\"EA., CECO'.\C.\, 
A..R..\!O, CENAPRO, DSS, etc . 

. . , 
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La educación No Formal no se encuentra delimitada conceptual-

mente en sentidq unívoco, y adopta definiciones considerando 

la inserción contextual en donde ésta se ubique, o bien, apo

yándose en 1 as di feren te-s e xpe ri'en cías teórico-prácticas que 

le dieron realidad; sin embargo, existen características co-

munes, no obstante. En el transcurso de esta investigación, 

me he encontrado con diversos autores e itistitucicine~;- ello~ 

han aportado aspectos teóricos y prácticos centrando su aten-

1 7-

ción en la educación no -formal; sus nombres podían parecer --

innumerables, pe~o ya en la revisión de sus aportaciones, en 

cuanto a esta materia, se h~n podido conjuntar una serie de 

elementos valiosos-para la investigación _de.la educación No -

Forma-1- en -Mé-x-iE0-.~E ~-8-) 

Como ya señalé antes, esta educación parte ·de un contexto de 

necesidades generadas a partir de la división del trabajo al 

igual que la educación formal; aunque ambas son manejadas con 

el mismo fin, en cuanto a la búsqueda constante de un apren-

dizaje para el educando, según el proyecto vigente. 

La Educación Formal se encarga de enseñar al educando desde -

pequeño hasta ser adolescente o adulto; por tanto, la educa-

ción formal, es un proceso de socialización. 

(18) Ver por ejemplo, algunos trabajos interesm1tes a este respecto: 
Torres, C. A. Ensayos sobre la educición de adultos, etc. 
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La Educación No Formal prepara al adulto para habilitarlo en 

un lapso de tiempo muy corto como sería el caso de la capac1-

- tación y de 1 adies trami en to, ·con e 1 fin de . in te grar.l o en far

ma inmediata al campo de trábaj6. 

Para tal efecto, la Educación No Formal está dirigida a las -

~oblaciones adultas, con una serie de actividades realizadas 

fuera de la escuel_a y_ pretende incrementar el des....arrollo eco-

nómico y educativo a nive·l nacional. 

De aquí, las metodologías surgidas en las diversas institucio-

nes )' ~~nt_rC?_~ _.de trabajo, pretenden partir.de la in.vestigaciÓI?,. 

de- --1-a- -re-f-1-e-x-i Ón -de l y -p-a-r-a e-1 de-S-él-F-F GJ..-1-e _:_p-F-G 8.UG-t-i-V-0 -, -ace 1'-Cári-

dose con- la práctica a las formas del conocimiento en sus re-

···;\ -laciones con el trabajo • 

La Educación No Formal es: 

e 19) 

"Una actividad organi·:ada cuyo intento es comunicar 
y difundir ideas específicas relativas a conocimien
tos, habilidades, actitudes, destrezas, prácticas 
especiales o concretas, las cuales responden a nece
sidades predetcrmin~¿as y también preplanificadas. 
Una movilidad educativa cuyo intento es englobar las 
necesidades p3rticul::i.res de un entorno social, una 
localidad, una cultura."(19) 

Herrero, Lucía. Encuentro uni vcrsi tario de Ec:uc;:ición continua '1!:1cia 
una aproxirnacién conccptu.:11 en el i:-bito wü,·érsitario." p. 4. 
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La Educaci6n No Formal, se conceptGa en función de su opera-

tividad con relación a los cambios que logra en caaa indivi-

duo que se inserta a ella, sin la obligación intrínseca de 

otorgar un documento. 

.. 
Es promovida por distintos patrocinadores como seria la in-

dustria en general, los servicios pGblicos y privados, el~-

sect~r· agrario, pecuario, petrolero, etc. , y se gGn 1 os propó-

sitos, difiere su organización y metodología. 

La Educación No Forrrial acepta el cambio del comportamiento -

por medio de una nueva información, actitudes o habilidades. 

Puede estar vinculada o no con el sistema formal, desde el 

punto de vista de sus contenidos o de sus instalaciones. 

Es adaptable en tiempo y espacio sin límites ni restricciones 

a lo largo de la vida del ser humano, adecuándose en formas -

menos rígidas a los intereses del participante o usuario. 

Opera ágil con la colaboración de diversos tipos de profesio-

nales, coadyuvando para el logro del aprendizaje de trabajado-

res calificados, supervisores, monitores, inspectores, inves-

tigadores, trabajadores sociales, supervisores agrícolas, ---

agentes de extensión agrícola o universitaria, profesionistas 
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calificados con experiencia en su ~rea de conocimiento, ayu-

dantes del desarrollo comunitario, médicos, enfermeras, estu-

diantes, etc. 

Así mismo, la Educación No Formal ha sido definid~ como: 

"Cualquier actividad educativa organizada y siste
mática, llevada a cabo fuera del marco de trabajo 
del sistema formal, que tenga por objeto proveer 
tipos selectos de aprendizaje. para subgrupos par--· 
ticulares de población, tanto para jóvenes como 
para adultos." (2 O). 

Los programas educativos no formales, rara vez han sido con-

cebidos para reemplazar a la escuela formal. Por el contra-

rio, han sido diseñados como un complemento o suplemento de 

éste o también, como una medida program~tica para llegar ha-

cia esa población particular para la cual la escuela ha sido 

inapropiada .o ineficaz .. En· este sentido-, .resulta sumamente 

importante conóce·r el perfil del educando en dicha población 

particular. 

(20) Torres, C. A. Educación de adultos ... p. 23 
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ALTERNATIVAS DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION ~O FOR~~L. 

I 
Los programas de cambio de nivel macro y micro deben implicar 

organi:aci~nes sociales autodirigitlas como cooperativas de -

trabajo.o industrias administradas.por obreros que capaciten 

a los miembros de la comunidad para establecer· sistemas auto-· 

suficientes de producción y consumo. 

Existen- a este respecto algunas tentativas de cambio: 

La Belle sugiere l~ formación de cooperativas.en todo~ los --

áirrb-it-os -de la- p-roduE-eién L in-t-e-n-s-if-i<:.ar 1-a e_ducació_n d~ a_dul tos 

tanto en las zonas urbanas marginadas como las rurales. (21) 

Otro punto importante es que exista una constante investiga--

ción y evaluación tanto en el área productiva como en la cog-

noscitiva, esto es con el fin de coordinar ambas en el desa--

rrollo de la práctica. 

También en estos programas se debe intentar rescatar a los 

adultos analfabetas e incorporarlos de forma progresiva no 

(21) Ver: La Be lle, th. 'ilctas y estrategias de 13. educación no for-:'.'.~11 en 
América Latina", en Torres, C. Ens~1yos sobre la cducición de adul
tos en América Latina. 



sólo al proceso de producción, sino también ·al conocimiento 

y reflexión de su propia cultura. 

I 
Así mismo, debe intentarse encontrar las posibles apert~ras 

a la investigación en los programas de alfabetización, de -

educación básica y capacitación. 

l2 

Muchos programas de educación no formal fracasan por diferen-

tes motivos, y estos pueden ser entre otros como ya mencioné 

anteriormente, la falta de coordinación entre la temática y 

el interés de los educandos y porque en muchas de las ocasio-

nes, los contenidos se encuentran muy alejados de la realidad 

--ae los-a--pT-en-dice-s;_ t-amb-i-én s-e Ele-se al-a fa-lta-de ap_o_y_os fi--
. .. -

. nancieros para promover dicha educación o bien a la poca ex-
:c .. - -.-: • 

... · periencia de los docentes, etc. 

Pascoe (1966), por ejemplo, anali:ó 36 programas de desarro--

llo en la ciuda~ de MSxicq, Panami, Centroaméri~~ y ~1.·caribe. 

Concluyó que esos intentos frecuentemente no estaban relacio

nados con otras aciividades como la reforma agraria, la pla-

nea¿i6n e¿onómica regional y l~ creación de mercados para sus 

productos, y había en ellos ausencia completa de investiga---

ción. (22) 

(22) Ibid. pág. 120 
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"Una alternativa es partir del criterio de desarro
llo de la comunidad que se ha concebido corno unive~ 
salmente efectivo. Debería ser considerado como un 
método de acción para asegurar la participación po
pular y su coordinación con los intentos del sector 
público", (23) por ejemp~o: 

El pro~ecto de Puebla. En México comenzó en 1967; este pro-

grama comprende un intento sistemático de proporcionar los -

medios y recursos necesarios a los campesinos con el fin de 

desarrollar su agricultura. 

"Los proyectos que tuvieron éxito dependieron de: 

1. La preparación de un paquete tecnológico ade
c_ua_d_o_. 

2. La Bntrega puntual de contribuciones agrícolas .. 
3. La existencia de servicios adecuados en donde 

el campesino se responsabilizara. 
~· La presencia de mercados favorables para los 

productos. 
S. Integración del pequeño agricultor."(24) 

(23) Ibid. p5g. 123. 

(24) Ibid. pfig. 125. 

23 
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LA EDUCACION DE ADULTOS 

En páginas anteriores, mencioné que la educación está consi
' 

derada como un proceso inherente a la diversidad de culturas, 

se caracteriza como una transmisión de conocimientos, técni

cas de trabajo, costumbres, manera de ser de la gente, valo-

res, etc. 

No obstante, los esfuerzos que se han lle~ado a cabo para ex

te-nder la educación a todos los niveles, no-ha·n sid.6 sufié:ien-
. . . 

tes. Un aporte que Phillips Coombs hace con respecto de esta 

problemática resulta interesante, pues nos p~rmite.c9nocer -

algunas de las causas por·1as cuales existe una crisis educa-

.. ~'f/.q;~"" , ! tiva a nivel mundial. (25) 
,·. i 1·. . "' ..... v ••• •• ··~ .·.) _ .. ·_. : ... 

• • ' 7 ~ ·-...... 

Esta crisis involucra aspectos económicos, políticos, sociales 

y culturales, variando en la profundidad e interacción de los 

. · . ·.mismos, pe.ro. _al fin y a 1 cabo pres. en tes es tas. p.rob lemá tic as en 

· los diversos países. 

Ahora bien, es preciso aclarar que esta crisis deja grietas no 

sólo en la Educación Formal, sino también en la educación No -
formal. Estas existen en la medida en que no se cumple una --

( 25) Ver: Coo:::--bs, P. La crisis mundfa.1 de 1::1 educación. 
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meta en un nivel macro y a largo tiempo como lo propone la -

Educación Forma1, con mayor prioridad existirán deficiencias 

en la Educación No Formal, ya que ésta cuenta con menor apo

yo. Estará fluctuando su acciSn en for~a directa con lapo

lítica y la economía a nivel nacional. El carácter eminente-

mente p1áctico en materia político-pedagógica de su activi--

dad, y un cierto atraso en la teoría de la educación de adu~ 

tos, causan que la investigación en este campo sea muy escasa 

y poco sistenatizada. 

Esto coincide con el bajo n.ivel de asignación presupuestal 

tanto para el desarrollo de proyectos, corno para la investi-

g-a-e--ién e-n e-d-uc.ación de adultos en la reg_ión. (26) 

En el marco histórico. 

Con la Revolución y la Constitución de 1917 se abre un nuevo 

concepto de educación y de la vida social, pues se plantea un 

nuevÓ universo jurídico, ideológico e institucional para la -

educación ~acional. 

(26) Ver: Torres, C.A. Ecluc:1ción e:.: adultos. M:5;<ico, 
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En el trayecto de asumir la responsabilidad del Estado para 

alfabetizar a 16s adultos, resaltan hechos como el nacimien

to propiamente dicho de las escuelas rurales en el período - _ 

del Presidente Alvaro Obregón ({921-1927). En este período 

fue extensa y profunda la obra educativa de Vasconcelos, ya 

que en 1921 se crea el departamento de Cultura Indígena, del 

cual dependen las escuelas rurales y las escuelas primarias 

foráneas; se establecen las modalidades de maestros ambulan-

tes, misioneros y alumnos monitores . Es así como en este --

.- época se inicia. una camp-aña alfabetizan.te nunca antes vista 

en ~~xico, con maestros reclutados. 

.-··": -

En i-9-32- se fu-sion-an c-on l a-s E-s-E ue 1-a-s A-g-r í ca Las y 1 a_s ~ 1_i ~ :i o -

~es Culturales, dando lugar a las Escuelas Regionales Campe-

sinas, •las que, a su vez, en 1940, son nuevamente diferencia

das restituyendo las norEales y las misiones culturales. El 

Dr. ~aime Torres Bodet, Secretario de Educaci6n en 1940, ela

bora nuevos planes de enseñanza, encaminados a renovar la -

educación bajo la forma de la escuela activa. 

En agosto de 1944 se lan:a la caEpaña nacional contra el anal

fabetismo, la cual pretende enseñ3r a un nill6n de mexicanos 

a leer y a escribir, no obst_ante, ésta se da por terminada en 

1946. 
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El 3 de marzo de 1947 se prosigue la campaña alfabetizadora, 

y un año después adquiere carácter permanente. 

A partir de 1948, en que se introduce el concepto de Educa

ción Fundamental, se multiplica~ los centros para adultos. (27) 

(27) Centro Regional de Educación Fundamental para .América Latina (CRE-
FAL), en 1951, de Acción Educativa, Salas Populares de Lectura, de 
Enseñanza Ocupacional, de Capacitación para el Trabajo Industrial 
y Agropecuario, (1953-1964), impulso a misiones culturales y capa
citación en higiene, salud, recreación, carpintería, agricultura y 
otros, en la década de los sesentas, se fundan los Centros de Edu
cación para Adultos en 1968, y, en la década de los setentas, se i 
nició la acreditación y certificación de estudios y la elaboración 
de materiales especiales para la educación de adultos. Ver: Casti
llo, A. op.cit. pp.234-235. Asimismo, Torres señala los datos de: 
En 1975 se promulga la Ley Nacional de Educación de Adultos la cual 
da lugar en 1976 a la estructuración de inicios de funcionamiento -
del Sistema Nacional de Educación de Adultos (SNEA), a cargo de la 
entonces Subdirección del Sistema Abierto. A partir de este momen
to, se suceden un sinnCnnero de transformaciones institucionales en 
agencias educativas del sector público, responsables de programas 
de educación no formal. En 1977 se crea la Coordinación de los -
Servicios· Ea.ucativos para -Ias Lonas Deprimü::lasy~Grupos Marginacl.<Ys, 
de la cual dependía, entre ,otras,la Dirección General de Alfabeti
zación y Educación de Adultos (DGAEA), f-uncionando, paralelarrente ,
la Coordinación Nacional de Sistemas Abiertos, arrbas dependencias -
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En 1978 se crea, de-
pendiendo directarrente de la Presidencia de la República, la Coor-
dinación General del Plan para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMAR), la cual desaparecerá posteriormente al cambio del sexe
nio. En febrero de 1978, desaparece en el ámbito de la SEP la Coor
dinación Nacional de Sistemas Abiertos y se crea la Dirección Gene
ral de Educación a Grupos Marginados (DGEGM) . En septiembre de di -
cho año se fusionan la mayoría de los servicios comprendidos en la 
DGAEA y la DGEGJvl:, dando orígen a la Dirección General de Educación 
para Adultos (DGEA), dependiendo inicialmente· de la Subsecretaría 
de Planeación, y a partir de 1980 de la Subsecretaría de Cultura y 
Recreación. En abril de 1981 se crea el Programa Nacional de Alfa
betización (PRONALF) y posteriormente, en septiembre de 1981 el Ins
tituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el cual, a 
la postre, incorporará como Dirección General de Alfabetización al 
PRONALF, así como la mayoría de los servicios dependientes de la 
DGEA. 
Citado por: Torres, C.· La educación.de adultos en México. p. 4 
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Una vez conocidas algunas de las instancias político-institu-

cionales por las que ha atravesado la educación de adultos en 

nuestro país, venos al·gui10s esfuer:os estancados en la tri\·ia

' lidad, e incluso en el olvido. AGn cuando existe una ley de 

educación de adultos (28), ésta requiere del apoyo y de la 

coordinaci6n entre ~as instituciones e investigadores dedica

dos a la enseñan:a y a la práctica. Esta cooperación daría -

como resultado una eficaz planeación integrando todas las mo

dalidades pedagógicas sin dejar de tomar en cuenta las diver-

sas sociedades, sectores regionales y -1 oca les v· 

Dentro de la Educacíón No Formal se distinguen diversos nive

les de educací6n para aaul tos: alfá5e1'.ízaci-ón, e-ducaci-ón bá-si-

ca, capacitación laboral y extensión agrícola, incluso también 

,t- ~ 1il · • :- · ··.: programas de educación continua. 

Aunque la educación no formal y la educación de adultos está 

_.con~empla9-a por diversos autores con exageradas similitudes, 

la segunda está orientada casi en su totalidad a personas ma--

yores de quince años, en donde se agrupan diferentes sectores 

(28) Se abroga 1n lc:y que establece la Ci.-npaña Nacional contra el ar:.alfa
betismo cA11cciJa e 1 20 de agosto de 19.t4, el 11 de febrero de 19-l6, 
2 de enero de: 194 7, p:i.ra 2ntrar en \·igor, la de 1 29 de diciemhrc c.:e -
1975 ... , Cor:sultar ÜlT,elas, R. M. Lcgisl:-ie,ién educniva. p. -lt--L 



de la poblaci6n como los campesinos, parcelarios, trabajado--

res asalariados; etc., que venden su fuerza de trabajo. A --

.estos. se· les agregan .los sect . .or~s. _depp~inados. marginaJ_e? urba: 

nos. En general está referida J los .analfabetas o semi-anal-

fabetas. Estos proyectos intentan proveer al adulto de infcr-

maci6n en general, con.el fin de ampliar sus capacidades so-

ciales, intelectuales, econ6micas, etc. 

Las -necesidades del adulto para acudir a la educaci6~. 

El adulto, dadas·sui neceiidades sociales, culturales, inte-

·~rí~:· 7 1' 1 .- -:_ lectuales, económicas, etc., busca mayores oportunidades, no 

sé conforma con lo que posee hoy sin pensar en el mañana, da-

dos sus compromisos. 

Nd s6lo busca su satisfacción económica cuando ingresa a la 
. - -- -

educación, sie~pre esti viendo la posibilidad de adquirir más 

conocioientos para ganar hleJor posición social, política, cul-

tural, etc., y elevar su nivel de vida. 

Por tal motivo, es común ~ncontrar adultos despla~ándose de un 

lugar a otro en busca de mayores satisfacciones, y éstas, en 

29 
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algunos casos, pueden ser económicas como causa primordial, 

pero, en la medida en que superan las necesidades primarias, 

buscan y encuentran otras alternativas en la educación. 

Son diversos los factores, intereses y motivaciones por los 

cuales los adultos se incorporan a un proceso sistematizado 

de enseñanza. Así puede ser el nivel y el puesto de trabajo, 

la necesidad de cambiar de ambiente laboral, status, o tam-~ 

bién puede ser producto de una necesidad de cambio en su es-

tilo de vida. Maslow señala cinco necesidades básicas. (*) 

Por tal motivo el objetivo de la educación de adultos es el 

de p-lan-t-ear un pF-0G-e-s0 de -f-Gr--maGi-Gn, pGr -med-iG de 1 cua-1 e-1 -

individuo sea capaz de asumir su lugar como ciudadano, como 

padre, o como tribajadorJ en fin, como ser human6 digno de 

desempeñar un papel eficaz en su comunidad en pro del bien -

común y de sí mismo. 

El aspecto social. 

El hombre, como ser humano es esencialmente social. Es un su-

jeto que siente necesidad de la vida en común, de la vincula-

ción a todos los hombres. 
> 

Fisiológicas, de seguridad, de aceptación, estima y autorealización. (*) 

l 



La educación es considerada como un proceso social; profund~ 

za y extiende svs raíces en la propia naturaleia del hombre 

desarrollada en la acción de la sociedad. 
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Para que esta educación sea coherente a la realidad del adul

to, se .necesita dialogar y conocer toda esa 8erie de inquie

tudes inherentes a su condición humana, como ser pensante, -

capaz de establecer códigos de comunicación acordes a su de

~arrollo histórico. En su convivencia siente la necesidad -

imperiosa de comuniGar a los demás sus estados de conciencia, 

como exigencia de exteriori~ar sentimientos, angustiis, mie

dos, aspectos de su vida afectiva, conocimientos, etc. La -

sign-if-ic;aci-ón__ -social sub_j e tiya del le_nguaj e es p_un to _e sene i a 1 

para verificar que la educación debe promover la convivencia 

social del hombre, facilitando esta gran cualidad de comunicar 

sus deseos, aspiraciones y necesidades. No obstante, este -

tipo de intereses y vivencias lo diferencian del alunmo-niño. 

El adulto tiene una responsabilidad social, pues en varias 

ocasiones es padre o madre de familia, además de la funcién -

que ejerce en su comunidad; tiene un trabajo, parte de códigos 

de comunicación más estructurados vinculados con su existencia 

y relaciones ¿e vida. Lo que aprende lo aplica hoy como ~na 

posibilidad de modificar sus condiciones de vida en todas l~s 
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Cuando se tienen vistas estas perspectivas existen vínculos 

de comunicación.entre un coordinador de educación de adultos 

y el adulto alumno más abiertos, lo cual a su vez propicia -
I 

una ruptura de barreras, imprescindible para promover con ma-

yor facilidad el conocimiento. 

La práctica y la teoría podrán ser conjuntadas no sólo con --

existir una buena comunicación; es preciso clarificar que el 

coordinador debe conocer la totalidad del programa, así como 

estimular la participación de·1 grupo en el momento preciso, -

con el fin de que el interés del educando aumente y no se ---

pierda. 

Al respecto, Gutiérrez dice: 

'~oy nadie informa a nadie, cada uno se informa a 
sí mismo. La psicología social demuestra cada vez 
con mayor fuerza que el proceso de aprender, per
suadir, ensefiary no· depende.de ia·habilidad del 
agente sino de la actividad del paciente, quien se 
informa no es pues, paciente, sino agente. Por ese 
motivo el "profesor" informador es profesor anima
dor y el alumno investigador". (29) 

·(29) C;0tiérre:, Fr~mcisco. Ped;1gngÍé1 de l;i c0!':1:.:icación. p. 88 
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Por otro lado, parafraseando a Freire: el educador ya no sólo 

es el que educa; sino aquél que en tanto educa es educado a 

través del diálogo con el educando, quien al ser educado tarn-

bién se educa. 

"Nadie educa a nadie, así corno tampoco nadie se edu
ca a sí misDo, los hombres se educan en comunión y 
el mundo es mediador." (30) 

De acuerdo con estas aportaciones, podemos afirmar que el ver-

<ladero aprendizaje es el resultado de una relación interper--

sonal. 

Los programas de educación no formal deben sumar las habili--

~ ~· -~. ~: dades.del individuo, ciertos conocimientos y aptitudes, tam--

bién deben servir a las regla~ y estructuras del amplio siste-

. 1 ma socia~, capacitando nuevos comportamientos con el fin de -

que.sean usados y establecidos, de ahí que los programas de -

educici6n no formal entre sus objetivos principales tengan el 
. 

de acelerar el conocimiento del educando, así como crear opor-

tunidades para transferir v aplicar lo aprendido. 

(30) Freire, Paulo. Pedagogía dt:l oprir.üdo. p. 101 
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De esta manera la capacitación en el marco de la educación no 

formal, participa para el desarrollo, y estar§ ligada para el 

trabajo y a la producción sin e,xcluir los objetivos formales 
. 

y específicos de la educación, derivando experiencias educa-

tivas concretas. 

Ahora bien, en el caso de la capacitación, lo educativo se 

enriquece con el trabajo y viceversa; estimula un proceso de 

relación interpersonal con base en referencias de participa--

ción· en el proceso productivo.· 

El trabajo contribuye al desarrollo individual y social. Per-
-

mite lograr actitudes y s~nsibilidades tanto físicas como mo-

.. 41í..,_: 7 1' , .- .~ rales, estéticas e intelectuales. Estimula la conciencia so

cial, :la'creatividad, la adquisición de conocimiento y el sa-

her hacer. 

"El trabajo productivo así considerado no significa 
desarrollar sólo actividades sociales y económicas, 
sino el desarrollo conjunto de actividades educati-. 
vas, en dirección de un aprendizaje científico de un 
equilibrio entre teoría y prictica, y entre activi~ 
dades manuales e intelectuales."(~l) 

(31) U\ESCO-CE?.-\L. Pro:·ecto de infcrme fin:i.l e:> la conferencia region:il 
de ~!inistrcs de EJuc::-:ion y >iir,istros ene n.;ados de 1~1 pl.:111ific1eic:-: 
económica _i¿, los E.::::.,.l0s Mic¡::~)r::::> <le r\mér ca Latina , tlel Caribe·. 
;\éxico, L>.i:., tlic. L:7:J, Parte I [I, pag. 
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Aspecto legal. 

Desde el punto de vista legal 1~ madurez está caracterizad3 -

en el adulto por criterios de edad que lo afirman respons~--

ble de sus actos en el plano social. (Art. 646 del Código --

Civil) . 

Considerando el aspecto de madurez legal propiamente dicho, 

el adulto alcanza la mayoría de edad a los dieciocho años, _eta

pa señalada por el acceso á la responsabilidad económica, la 

consecución del derecho al voto, al matrimonio, la paternidad 

o maternidad, el ingreso a.la vida profesional y la plena 

participación·en la~ actividades productivas . 

La educación de adultos opera con es te ·criterio. Empero los 

indicadores para determinar la mayoría de edad varían de una 

sociedad a otra, con relación al aspecto cultural, social 

educati~o. Se considera.peiterie~ientes a la eaucación de 

adultos, en México, a los.mayores de 15 años, según la ley de 

\" -, 

Educación de Adultos editada en el Diario Oficial el 29 de di-

ciembre de 1975. (32) 

( .:._')_) O 1 R 'I .., 1TIC as , . 1' • Le gis L,ción educ--.:tiva. p. 18}. 
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Alternativas de la educación de adultos. 

Esta alternativa está en relación con la coordinación de las 

instituciones en forma continua y sistematizada. 

Se debe partir de conocimientos claros y precisos haciendo un 

análisis de la población que acudirá a estos cursos, y no por 

el puro y simple hecho de llevarlosa cabo. Debe existir un -

interés común entre los solicitantes de un curso de formación 

y quienes se disponen a otorgarlo. 

"Esto es necesario tanto desde el punto de vista 
técnico, dados los desafíos que plantea continua
mente la producción y la adaptación tecnológica 
a las condiciones específicas de las unidades pro

.. ductivas, corno desde el punto de vista social para 
responder a las exigencias de la dinámica social." 
(33) 

En otras palabras, es necesaria una efectiva formación perrna-

nente, vinculada a la investigac~ón. 

El educador de adultos debe tornar en cuenta el marco de refe-

rencia, a partir de las necesidades de los individuos, inte--

rrelacionando sus experiencias con el programa a estudiar. 

(33) Labarca, G. r.a·educación burguesa. p. 87 
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Es recomendable introducir ejemplos coherentes con los obje-

tivos y con la realidad del adulto. Para esto es importante 

solicitar su colaboración en términos de construir juntos 

I situaciones ilustrativas que les sean accesibles. 

Conservar el interés del alu~no con el fin de evitar la de--

serción en el grupo. 

Propiciar el autodidactismo en el aprendizaje, estimulando al 

adulto para adquirir el conocimiento. 

Así mismo, deber~ cubrir el capacitador los siguientes aspee-

tos. 

Conocimiento de la psicología del adulto y sus caracterís

ticas en el campo del aprendizaje. 

Comprender a la educación como un suceso de comunicación, 

motivador, socializador y transformador social. 
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Conocimiento de t6cnicas de investigatión, acción de expl~ 

ración y de análisis de las necesid2des individuales del -

adulto y <le los grupos sociales. 

Estimular el inter~s por la investigación y retroalirncntar 

la práctica docente con temas actualizados y bien fundamen

tados. 



ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION EN ~~xrco 

A finales del. siglo pasado ya pdsaba por la mente de algunos 

industriales y teóricos la preocupación de capacitar a sus -

trabajadores previamente antes de empe:ar a trabajar. 

En el trayecto de los procesos industriale~, las mismas em--

presas enseñaban, de manera informal; a sus empleados. Fue 
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en 1.as industrias textiles, mfneras y en algunos casos en re

fir<•.doras del área rural, en donde los trabajadores aprendían 

a }táli zar y a perfeccionar su trabajo por ensayo y error. 

Mientras tanto, paralelamente al desarrollo industrial, los 

conservadores y liberales se seguían disputando el liderazgo 

, ,.:, .... ,, .' ..... Los primeros apoyaban a· la iglesia y las formas de la colonia 
'1. ;-. ,° 1_.--!·{" • :;·' ,_·<·l,•,, ~:, .·::}· 

con tendencias puramente copistas de la cultura tradicional;· 

los liberales, estimulados por la ola positivista y raciona-

lista francesa, tendían a la modernización. 

Ei evidente que sobresalieron estos Gltimos en la medida en -

que se impulsa la educación b6sica, media y superior en sus -

diversas ramas técnicas; se reorgani:a para 1902 la Escuela 
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de Artes y Ofic~os y se _crea la Escuela Práctica de Ingenie

ros Mecánicos y Electricistas, apegada a una cultura nacional, 

con la idea de resca!ar nuestros r~sgos culturales y resaltar 

a los héroes, pensadores, artistas, etc., nacionales, pero --

todo ésto con la mira puesta en la idea del progreso indus-~-

trial. 

ANTECEDENTES ECONOMICOS DE LA CAPACITACION EN MEXICO. 

A principios del siglo XX, México contaba con una economía de 

tipo agríc~la, aunque empiezan a cobrar terreno algunas indus

trias, como las textiles y azucareras, las cuales ya desde el 

siglo pasado se habían organizado en el plano capitalista; no 

producían solo para el autoconsumo, sino por el contrario, 

veían la forma de elaborar en serie diversos artículos que~-

querían especializar la materia, ésto trajo como consecuencia 

la división del trabajo. 

Esta división del trabajo se va haciendo más extensa en la me-

dida en que se generan conocimientos más especializados con el 

fin de aumentar la productividad. Esto incide también en la 
' 

venia de la fuerza de trabajo. 
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En esta medida, el trabajo pasa a ser una mercancía corno l3s 

demás; el trabajo vale y se intercambia, corno se negocia un 

caballo común y corriente o se vende un artículo de uso. 
I 

Pertenece en adelante al flujo creciente dg la mercancía. 

El capital y el ingreso llevan lógicamente a considerar a los 

hombres, personas fisicas, corno capitales, o bienes de consu-

mo a l.a larga, capaces de servir -por lo menos en general- - -

varias veces. 

"Junto con los capitales de bienes raíces repre-
sentados por las tierras y los capitales propia-· 
mente dichos, es decir, los capitales mobiliarios, 
s-e encuentran un-a t-ercera e spec-ie -de ca-pi-ta-les-; 
los capitales personales o personas." (34) 

La penetración de diversas industrias en nuestro país; como 

las alimenticias, automotrices, del petróleo, de la electrici-

.. ,>.,\ ... ..:,:·;)/'?·'dad•; de la construcción, etc., que en.su gran mayoría eran --

abastecidas de mano de obra ·extranjera, por.contar Ssta con -

una especialidad, hizo difícil la entrada a trabajadores me--

xicanos a dichas instituciones en los primeros 30 años del 

siglo. 

(3-l) G3uJcr:nr, J. P. Movilid.:1d del tr~1bajo y o.c1..!:-:'11lación e.e capito.l. ¡1.77 
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Con las medidas económicas y políticas adoptadas por el país 

para.expropiar muchas de éstas, que estaban en manos extran-

jeras, se vió México en la necesidad de capacitar mano de 
I 

obra nacional, que cubriera desde los puestos técnicos, has-

ta los administrativos en las diferentes especialidades. 

Para responder a esta demanda educativa se abrieron las es-
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cuelas técnicas ·a nivel b§sico, medio y superior, acordes con 

las necesidades regionales. (35) 

Con este reconocimiento, la educación pasa a integrar un ren-

glón importante en lo que se refiere a la asignación de pre-

supuesto por .parte dél Estado y los industriales,- pues effci-e-

rra en sí una posibilidad de contribuir con el desarrollo --

· · económico a nivel nacional, siempre y cuando se adecúe a una 

planeación acorde con las necesidades existentes. 

La educación. en. este renglón contribuirá a la econom.ía, más 

no la determina como algunas instituciones al vender sus~ 

(35) Ver: Gómez, \". y otros. 'Tendencias de la educación· témica Y la 
foc.ación pro:esional extr::-.escolar en México" en Eclucación, emileo 
y desarrollo e~onómico. pág. 199-263. 
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cursos educativos lo proponen, cuando enfatizan la posibili-

dad del estudiante de encontrar un trabajo acorde con su es-

pecialidad. (36) 

Según la interpretación de la teoría del capital humano, la 

capacidad productiva del individuo, reflejada en el valor 

otorgado a su trabajo (salario) en la estructura ocupacional, 

es determinada por la inversión que realizó en el desarrollo 

de su capital humano, primero a través de la educación far--

mal, y posteriormente;. mediante .continuas. inversiones en - - -

adiestramiento en el trabajd, programas de recalificaci6n, etc. 

A par-tií de la :r'efTex.i6n. anterior se plantea que la desigual-

dad educativa es proporcional a la económica. En la medida·en 

~: que urr individuo llegue a la parte más alta de la pir§mide 

educativa, aumentará la oferta de empleo. La acreditación 

educativa asegura el empleo obtenido, garantiza una ocupación 

(36) "El st..'J)uesto b.isico de esta teoría es que cada persona invierte en 
la formación e~ su capital r.u::iano hasta el punto en que continuar -
inviertiendo e::1 tma tmidad adicional de formación ya se convierte en 
tm costo (valor de ingresos no percibidos y costo directo de la for
mación) superiQr al ingreso nacional que ga.113.rÍa en el tiempo, y 
atriouible a 2..:i unidad [1Jicional de fonn.1cién de su capital hu:nano. 
L:J. ccnducta de los empleadores tmnbién se orienta hacia la mayor ra
cionJ.lidad y e ficicncia de su inversión 11

• 

Góme:, V. Ec:.;G1ción y cstructur[l cco:1é2:iG1: marco teórico v estado 
del ::irte de lo. invcstigacio~ en i\lcxico. p. 52 
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adecuada a la acreditación, según el discurso de l_a empresa. 

Cabe señalar aquí que tal discurso se apoya solo en supuestos;· 

por ejemplo: ¡La oferta que hacen los empleadores a los egre-

sados es ·respaldada por el alcance de conocimiento de este - -

egresado!. Esta frase ilustra la falacia señalada, pues en -

la realidad no está garantizado que quienes hicieron una ca~-

rrera encuentren trabajo en el área que estudiaron. 

Vista la educación como una posible forma de obtener benefi--

. cios en el aspecto económico, se puede interpretar de la si-

guiente forma:· ª--mayor nivel educativo corresponde una mayor 

calificación laboral, la cual redunda en un aumento· sostenido 

de la productividad y del progreso técnico. Un nivel de de-

sarrollo técnico genera a su vez más oportunidades de empleo 

lo cual mejora la distribución del ingreso y el tamaño del --

mercado interno. 

"Cabe hacer una observación en este párrafo, y es 
que a mayor nivel educativo de una población, ma
yor es la tasa de crecimiento de la demanda laboral 
y mayores son los ejércitos de desempleo o de re
serva para los empleadores." (37) 

_, 

(37) Ibid. p. 52 



.. 

¿- • . , 

Otro punto más que se suma como una medida determinante en 

la economía nacional es el tratado de Bucareli, en el cual -

México se compromete a exportar las materias primas y a im-

' portar la maquinaria pesada: Lo cual pone a su economía en 

una posición de desventaja ante el mercado mundial de sus 

mercancías. 

Este fenómeno político-económico, frenó la capacidad de los 

m~xicanos de desarrollar su propia industria, repercutiendo 

esta medida- en tod1ós los peldañ.os de la economía nacional, .. -

bajando el nivel de vida percapita de toda población. 
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Dadas las te:rtde:htias: de la eccmrrmía del p-aís poT apeg-arse a -

modelos extranjeros, se afectaron varias áreas del desarro-

lló nacional y entre ellas la planeación educativa,· 1a cual 

se ha ejercido en forma duplicada y descoordinada. 

"De esta manera, el aparato crece por a_gregación y 
sin las características de consistencia, coordina
ción y eficiencia necesarias dentro de una concep
ción verdaderamente sistemática. A¿emás, es fre-
cuente que los nuevos programas subsistan por su 
propia inercia. Le~tamente con el trinscurso del 
tiempo, van perdie~do su capacidad tle adaptación a 
las necesidades re2les y canbiantes del medio so
cial y económico ea que se ubican y, en consecuen
cia, su utilidad." (38) 

(3S) JusiJm:-111, C. "La Edu..:ación en fa Política ~acional de Empleo", c-n 
E<luc1ción, cmp leo y ,.::::sarrollo económico. p. ·1 ss 
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ASPECTOS POLITICOS QUE CONCIERNEN A LA CAPACITACION 

Se marcó corno año de jrnpulso franco a la industriali:ación de 

1938, cuando se nacionalizó el petróleo y otras empresas, ~ero 

no surg.e paralelamente un esfuerzo totalizador por entrenar a 

los trabajadores. 

Segfin Josefina Cañal, ésto fue debido a que 

... 

" ... el modelo econorn1co que siguió México ponía es
pecial énfasis en la adquisición de tecnología in
tensiva en capital, fenómeno que se denomina susti
tución._d_e_ importacione_s. Dada_ e~ta política de in-

·dustrializar a' toda ·cost.a se prefirió el capital y 
se fue despla~ando-la mano de obra con menor ~ali
ficación." (39) 

Ocurrió solamente en ciertas ramas, donde había inversión ex-

tranjera, tecnología y capital ~la automotriz, la petrolera, 

la siderúrgica-. En cambio, otras industrias fueron delega-

das gradualmente. 

(39) C.1.Ji.al, J. M. La capacit::ición en ~éxi.:o hoy_. p. 44 
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Una vez conocidas algunas de las líneas económicas que deter-

minaron desde la· raíz el camino por el cual }.léxico debía de -

continuar en su renglón económico y político, el gobierno --
. I 

trató de planear algunas medidas políticas para nivelar las -

condiciones de vida en general y los requerimientos de las -

diferentes empresas transnacionales que demandaban entre otros 

aspectos mano- de obra califi·cada y materia prima.·· 

Aunque para 1960 se contaba con escuelas técnicas y de cono-

cimientos generales a ·todos ·los niveles,(40) al parecer que

daban algunos espacios· huecos dentro del sector econornico aún· 

no cubiertas por mano de obra calificada. 

Para dar respuesta a esta necesidad se abren nuevas instan--

• · cias educativas con el Plan Escuela-industiia. Grandes err.pre-

1 • 

sas como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles, etc., privadas 

corno la automotriz, textil y algunas mis de servicios reali-~ 

zaban tareas de formación_y capacitación de los recursos hu--

manos. 

Por tales motivos, la educación extraescolar en esta §poca -

cobra todavía más importancia, pues los empresarios, el Estado 

(40) \'er: Góme:, V. M. "Técnicas de la educación té01ica v l.:1 forr:-!c ién 
profesional extraescolar", en Educ.::ición, empl¡:-:i y dcsa~rollo ec::nó
r.ico. p. 201-202. 
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y los usuarios 1·cn el· beneficio que ést3 dej.:1: -reduce los- -

costos de producción, eleva el nivel de la cisma en cantidad 

y cualidad, ade~§s de abrir m§s alternativas econ6rnicas-labo

' rales a los empleados . 

Como una tarea 
.,. 

mas a seguir, el Estado se plante6 la necesi-

dad de que ios ºempresarios definieran los objetivos, conteni-
•' f.•• 1.,..,.·_·l. ,1,-.:·· 

dos y metodología de la educación técnica escolar y extrae"s··.: 

colar. 

Con estas expansiones políticas se pretendía alcanzar los má

ximos de eficiencia en la producci6n coh mínimos gastos, ca-

paci t ana-o- en·· 1 as .a-iferen tes partes de 1 país - zonas urbanas, · 

marginadas y·rurales- a los adultos dispuestos a adquirir -

este aprendizaje,-los cuales tenían como intención primordial, 

elevar la calidad de vida en los diferentes ámbitos. 

Para tal efecto e1 Estado promovió una serie de mecanismos 

institucionales y legislativos. 

Se crean nuevos planteles técnicos y nue\·as instituciones es-

colares. Es el caso de los centros de cJpacitación para el -

trabajo industtial (CECATIS) y Agrícola (CECATAS), de carácter 
. 

terminal, a nivel post-primario; de los Centros de Estudios -

Tecnológicos (CETS), con estudios de duración variable (de 1 

a 3 años), y de carácter terminal. 
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Se multiplican instituciones tales como los centros de estu-
. . 

dios científico~ y tecnol6gicos como son: agro~ecuaria, fo--

restal, ciencias y tecnología del mar. 

Se da apertura también a los Institutos Tecnológicos Regiona-

les, etc;. 

En este momento prácticamente el país estaría en condiciones 

de ofrecer capacitaci6n técnica en todo su territorio, y a 

· todos -los -,niveles, que van desde el obrero calificad.o hasta 

el investigador de alto nivel. 

To-das la-s- incsti-tuc-iones ded-i-ead-a-s a 1-a f0-rmaG:ión de prof.esio-

nales a nivel técnico· y superior preparaban a los jóvenes con 

-la idea de ·ser fitiles en el futuro. Así fue como se orientó 

la política educativa. 

CONCEPTUALIZACION 

En el proceso histórico el hombre ha buscado de diversas m:me-

ras poder comunicar sus conocimientos o descubrimientos, o --

bien su propia cultura de generación en generación. 



.-

so 

La capacitaci6n.y el adiestramiento -intentan transmitir nue-

vos conocimientos en relaci6n con los avances tecnológicos r 
cicntificos, orientados al 5rnbito laboral, y no· a lo meramen

' f te cultural v de s~cializaci6n. 

Actualmente se han extendido en todas las ramas y niveles; --

asi pues se puede hablar de capacitación y adiestramiento ---. 
cuando se enuncia un proceso de aprendizaje organizado·, sisté- .--

mÁtico, dentro de la educación no formal, ligada a conocimien-

·¡ is de aplicación práctica a corto plazo. 

Un ejemplo de la extensión que ha tenido en nuestro pais la 

Eaucacion No· Formal _es cuándo se hace referencia a la -capa:ci

tac~ón de mano de obra calificada para la industria manufac--

'tur~ra, de la agroindustria, siderúrgica, etc., hasta la ca--

pacitaci6n docente y de monitores para la investigación. 

Ahora bien, generalmente se acepta un encuadre y conceptuali-

zación de ésta como: 

"La capacitación es el proceso meciante el cual se 
interviene deliberadamente sobre grupos o indivi
duos para desarrollar s~s capacidajes humanas, pro
ductivas y creativas. Su propósito filtimo es inte
grar al sujeto a su comunidad en las dimensiones: 



social, cultural, tecnológica, científica y políti
ca. " ( 4 1) 

. ·Exist.e, una diferenciación entre el concepto de capaci-

tación y el adiestramiento. El adiestramiento se limita a -

procurar, de manera parcial, eventual y operativa, la incor-

poración del sujeto en un determinado puesto de trabajo, con 

la instrucción y destrezas mínimas que las instituciones o -

empresas requieren para satisfacer sus necesidades. 
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Como se puede apreciar, la capacitación tiene carácter y pro-

pósitos más formativos. 

La capacitación es un proceso totalizador; abarca desde la -

habilitación para el trabajo, hasta el desarrollo de crite---

rios para mejorarlo. 

Asimismo en el Primer Encuentro Universitario sobre Educación 

Continua, se hizo referencia a este rubro: 

( 41) Cañal, J. M. La capacitación en Jvéxico hoy. p. 42 ) 



"La capacitación en su sentido más vasto, está 
referida a Ja adquisición de conocimientos, habi
lidades, capacidades, tanto teóricas como prácti
cas en las diversas instancias tanto científicas 
como administrativas, técnicas, manuales, docen
tes, intelectuales y operatias. Usualmente 
vinculados estos procesos a necesidades perscna
les, sociales, institucionales interaccionanco 
los nexos 1 aborale s siempre." ( 4 2) 
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Para fines metodológicos entiendo a la capacitación como: --

conjunto de elementos teórico-prácticos a conocer por el in--

dividuo en funciones particulares dentro del. proceso produc--

tivo, ya sea de bienes o servicios, prácticamente organizados 

para que éste aplique los conocimientos en una determinada -

actividad. , ps~a forma parte de la enseñanza no formal, diri-

gida a cubrir las diferencias escolares para incorporar a la 

-gente a ciertas áreas de trabajo. (43) 

El adiestramiento se limita a proporcionar destreza en una 

habilidad adquirida, casi siempre mediante una práctica más 

o menos prolong~da y repetitiva de trabajo de carácter muscu-

lar o motriz. 

(42) Herrero, L. H3cia LID.'.1 anroximacién conccptu.:11 en el i"lbito umvcr
sitario. p. 7 

(43) Esta definición la he ido elnbor.'.lr,do en el tr~mscurso 3.e m1 in,:cs
tigcición. 

.· ...... ·· 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CAPACITACION 

Antes de iniciar el siglo XX, el' aprendiz se forma con un 

ritmo de producción, con el método de observación, ensayo 

error; es decir, no existen programas elaborados y mucho me-

nos personal capacitado con tiempo disponible para enseñar -

al nuevo trabajador. 

"El caso es que, a pesar de que en 1870 el Código 
Constitucional incluía un capítulo destinado al 
aprendizaje, en 1931 la Ley Federal del trabajo 
dedicaba un apartado al aprendizaje, y en 1970, la 
Constitución Mexicana establece en la fracción XV 
del artículo 132, la obligación patronal de capa
citaT a 1-os t-rab-aj a-dores-, no es sinG ha--S ta abri_l 
ºde 1978 cuando se pasa de la retórica a las ac
ciones." (44) 

En el año de 1938, con el régimen del Presidente Lázaro Cár-
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<lenas, se expide el primer estatuto a los servidores públicos, 

donde se señala, entre otros, la obligación de los Poderes de 

la Unión de establecer academias para los trabajadores, con -

la facultad de mejorar la preparación t~cnica. 

(4-l) Cañal, J. La capacitación en ~k5xico hoy. p5.g. 42 
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Dentro de este estatuto se sentaron dos base.s para el <lesa-
. 

rrollo de un sistema de capacitación del personal público: la 

importancia de la descripci6n de los conocimientos y aptitu-

des necesarias para el desempeño del puesto, y la identifica-

ción del trabajador con las políticas sustentadas por el go-

bierno. · 

Posteriormente, en 1959 se crea dentro del ISSSTE un organis-

mo encargado de promover la capacitación administrativa. Es

ta acción se ve actualizada y apoyada en 1971 con la creación 

de la Comisión Interna de A.dministración, las Unidades de Or-

ganización y Nétodos, y las Unidades de Programación. 

·íí'"~: ?f" , .- .· A mediados de la década de los sesentas AR:\fO (Adiestramiento 

· · Rápido 'de Mano de OBra) abrió süs puertas, destinado a la - -

formación de recursos humanos para las empresas. 

Sus funciones abarcarían: la capacitación de instructores, la 

in~estigación para la búsqueda de nuevas metodologías de en-

señanza adecuadas al trabajador, particularmente en las áreas 

de producción. 

CO~.-\SUPO, a través ele su filial CECONCA, extendió por todo el 

país la capacitación en diferentes áreas: agropecuaria, indus-

trial y de servicios a partir de 1972. 
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Es así como diversas instituciones pretendieron contribuir -

con la formación de recursos para cubrir las necesidades del 

aparato productivo en materia de capacitación técnica. 

En 1963 se crearon los Centros de Capacitación para el Traba

jador Industrial (CECATI), y los Centros de Capacitación para 

el Trabajo Agrícola (CECATA). En dicho año nació también el 

Consejo Nacional para el Fomento de los Recursos Humanos para 

lá Industria, dependiente de la Secretaría de Educación Públi-

ca. 

En 1970 .con la promulgación de la nueva Ley Federal del Tra-

bajo se legis1-ó la capaci:tación como obligac:ión p-atron-al . 

... , En este artículo se enuncia el derecho del trabajador a rec1-

bir capacitación y adiestramiento de su empleador, así mismo 

el derecho de participar y negociar los contenidos de los -

programas, el tiempo, el lugar y las personas que han de im

partir el curso, con la finalidad de mejorar el incremento de 

la productivic3d, la prevención de accidentes en el trabajo 

y la eficiencia del tra2Jjador. 

No obstante: 
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"La capacitación impartida fue m1n1ma. De ahí que 
se instrumentara una reforma de la Constitución y 
de la Ley federal del Trabajo, que postula de mane
ra mfis explícita y normativa la obligación de los 
patrones de pr6porcionar capacitación y adiestra
miento a sus trabajadores, y el papel del Estado en 
la regulación de .esta obli~ación patrona 1. 11 (45) 
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Para 1971 fue creado el Departamento de Vigilancia de capaci

tación ·de los trabajadores, dependiente de la Dirección Gene-

ral del Trabajo, con el objeto de desarrollar acciones enea--

minadas a supervisar que la obligación patronal se cumpliera. 

Para 1972 se crea la Comisión de Recursos Humanos del Gobier-

no Federal. Esta realiza un censo de sus recursos con la fi
' 

nalidad de realizar programas de capacitación coherentes y -

coordinados con las diferentes Secretarías, entre ellas la 
·,.\"//-~·#,.~,.:~ '··.· .. ·. 

· · Secretaría de Educación Pública, la del Trabajo y Previsión 

Social, ISSSTE y sindicatos de las dependencias respectivas. 

Cuatro afios mfis tarde se crea la Dirección de Formación Pro--

fcsional, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previ-~-

sión Social. 

( 45) Gómez, V. M. "Tendencias de la Educación Técnica y la Formación 
Profesion;il Extraes colar en 1-í.?x.ico" > en Educación cr.:pleo y des.:1rro
llo cco:;órnico. p. 211 



En este mismo año, con el inicio de las Reformas Administra-

tivas, se busca ·que el trabajador, en primer lugar, esté ca-

pacitado para cumplir su tarea; en segundo lugar, se busca -
I 

generar en él aptitudes y conductas de colaboración y apoyo 

a las políticas gubernamentales. 

En 1975 en lo referente a capacitación y adiestramiento el -

Diario Oficial publica: 

"Articulo 92.- Las empresas están obligadas a orga
nizar cursos o enseñanzas de capacitación profesio
nal o de adiestramiento para los trabajadores e hi
jbs de los mismos, de conforcidad con los planes y 
pro-gramas que elabore la Secretaría del Trabajo y 
Previsión .. Soéial que ésta designe, con la interven
ción de los sectores Obreros y Patronal." (46) 

El 10 de febrero de 1976, se creó la Dirección General de Far-

mación Profesional, dependiente de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

El siguiente año, el presidente José Lóp~: Portillo en su pri-

mer i~forme piomovió el env1o de una iniciativa de Reformas al 

artículo 123 constitucional, con el fin ie elevar al rango de 

(-l6) Sc:crcto.río. de Gobcrnacién, Diario Oficial., Secretaría del Tro.bajo y 
Previsión So;:ial. Co.pítulo XII. p. 16 

57 
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garantía social, el derecho de los trabajadores a la capaci

tación y adiestramiento, la cual fue publicada en el Diario 

Oficial el 9 de enero de 1978. Días después, fueron publica

' das en el mismo diario las reformas a la Ley Federal del Ira-

bajo en materia de capacitación, mismas que entran en vigor 

el 1o. de mayo de ese mismo afio. 

En todo este desarrollo institucional y jurídico es evidente 

el compromiso del Estado por expander y apoyar la educación 

extraescolar, con el fin de asegurar contingentes capacitados 

para los diferentes servicios. 

-
Una vez que el Estado compromete a las empresas a realiz.ar -

., ~ . .,, cu1 .. ;-:;s de actuali:ación dentro de ella mismas, éstas ernpeza-
.... 

ron~ sentir cierto descontrol dado que muchas no tenían ex-

periencia en la capacitación. Para coordinar y apoyar a és-

tas, · 1a Unidad Coordinadora de 1 Empleo, Capaci tac:ión y Adie s-

trarniento (UCECA) de la Secretaría del Trabajo y Previsión --

Social, y las instituciones tanto públicas corno privadas han 

promovido foros, seminarios, cursos, asesorías; dirigidas a -

clarificar el contenido de las r~formas y a promover el cum-

plirniento de las mismas a través del convencimiento. 

De esta forma es como dh·ersas instituciones se cor.1prometcn ó. 

impartir capacit:ición; entre otras: CONASUJ?O, CO~ALEP, S:\RI!, 
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algunas Universidades como las de Guerrero, Sinaloa, Tlaxca

la; ~n el caso d~l ri5S~ aGn cuando ya habia iniciad~ su ca-
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pacitación antes de la década de los sesentas, fue hasta 19;3 
I 

cuando sus servicios se extendieron· a toda la población. Así 

mismo, se integran a este proyecto empresas privadas como se-

rían: V1\T· de México, Bimbo de México, Instituciones Banca- -

rias, etc. (47) 

ASPECTOS DIFICILES DE LA CAPACITACION 

Los intentos realizados por el Estado e Instituciones públi-

cas no han tenido todo el éxito esperado, pues la gran mayo-

ría de estos programas parten de intenciones muy diferentes 

a las expectativas del capacitando. 

Al respecto encontramos la siguiente expresión: -

(47) Ver: Gómc:, V. M. "Tendencias ¿e la Educación Térnica y Fonna
cion Profc-sional Extr2.cscolar en :-léxico", en Educacién empleo_.r 
desarrollo económico. p. 199-:.+6. 



"En México, de manera aislada se han hecho esfuer
zos por vincular la capacitaci6n y el empleo. Tal 
es el caso de los convenios que se establecieron 
entre la Secretaría de Educaci6n Pública, Trabajo 
y Previsi6n Social, y el Instituto Xacional de Es
tudios del Trabajo, en coovdinación con el comité 
de Planeación de Recursos Humanos". (48) 
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Estos programas y otros más tienen contradicciones. Por un -

lado pretenden otorgarle al educando una calificación técnica 

profesional de la fuerza de trabajo Nacional para que puedan 

desempeñar eficientemente las distintas ocupaciones. Por 

el otro·:·· 

'' ... est~_¿apacitación no se planea previaiente, e 
.incorpora una serie de hábitos y valores que im
piden al educando comprender en su totalidad la 
yida moderna, y le presionan a repetir los códi
go's tal cual, sin una al terna ti va crítica de par
ticipación, adaptabilidad y de incorporación al 
cambio a través de su propia experiencia." ( 49) 

Tales·habian sido los casos como el de Tabasco, descrito por 

el DIF; progiamas de extensión rural y agraria impartidos por 

la SARH, el Banco Rural, etc., los cuales no toman en cuenta, 

la repercusión que éstos puedan tener, ya que en muchas oca--

siones no se realiza una investigaci6n previa para la detcc--

ción de necesidades y nucho menos una eyaluación de seguimiento. 

(43) 
(-19) 

(.añal, J. ~l. La capacito.ción e:n México he\· .• p. 48 
Jusic.1-nan, \.le B. La eJucacion en la pol1tica nacional. p. 148. 
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En muchos de los casos acuden a la SEP. diversa-s institucio-

n~s, en busca de apoyos didácticos y metodológicos. No obs-

tante falta por agregar a cada uno de estos programas la --
1 

ambientación de sus ·contenidos. 

Alternativas 

Con el fin de que la capacitación tenga más eficiencia y --

aceptación por parte de los capaci tandas' se debe tr~t:ar': de,,~\:.·;·,·,, 

vincular la investigación previa,_abarcando todos los aspee-

tos sociales,_ económicos y polí_ticos; así como t_anbié_n lle-

v;::::: .; a cabo evaluaciones globales de los conocimientos y de -

l,1 _;:epercus ión de los pro gr amas. 

"Es preciso empezara promover mayor responsabili
dad por aquellos que imparte·n e investigan en- tomo 
a la capacitación con el fin de que los conoci~ien
tos sean accesibles al capacitando y no frustren a 
aquellos que se han cooprcimetido a cursar un pro~ 
grama dé capacitación." (SO) 

La posible superación de muchos problemas está en función de 

una visión y esfuer:.os totalizadores que den· mayor integra--

ción y coherencia. 

(50) Cañal, J.M. La capacitación en México hoy. p. 48 



.~ ~ 11 •• :· ·. : 

62 

ANTECEDENTES DE CONASUPO 

En la década de los treintas se inicia el desarrollo de es--

quemas jurídicos y econ6micos que pretendían, en materia de 

abasto,. proveer productos básicos, además de dar acceso a las 

clases populares a los mínimos de bien€star. Para ello, se 

procedió a la instrumentación de programas y mecanismos en -

busca de la realización de tales objetivos. 

La intervención del Estado en el abasto y la regularización -

de mercados en productos básicos, se ve ciertamente definida 

en el proceso de. instrume-ntación y per-fecciortamiento de los 

organismos que antecedieron a CO~ASUPO, hasta la constitu---

ción de éste como institución pública descentrali:ada. 

Esta breve retrospectiva histórica nos conduce a encontrar 

las primeras soluciones proporcionadas por el Estado respecto 

del almacenamiento y regulación. En 1936, se constituye Al-

macenes Generales de Depósito (de propiedad particular). El 

servicio era otorgado por un lado como al~acenamiento y por 

el otro, como institución auxiliar de crédito. En 1937, el 

Comité Regulador del Mercado de Trigo y la Compafiía Nacional 

Exportadora e Importadora, S. A., pretenden controlar los --

precios de productos b5sicos. 
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La expropiación petrolera colocó'al país en una grave crisis 

económica. En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas creó el Co

mité Regulador del Mer~ado de las Substancias, cuyas activi-, 
dades eran, entre otras: promover iniciativas sobre tarifas 

aduanales, impuestos, subsidios, transportes, fletes y otros 

aspectos relacionados con la subsistencia. 

La actuación de este Comité resultó más bien teórica, pues no 

logró controlar eficazmente los precios; por ello el gobierno 

organiza, en 1941, la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. 

A., de C. V. (NADYRSA), que· tuvo a su cargo la regulación de 

precios en artículos de primera necesidad y materias primas; 

sin -embargo,· la aus~ncia: ae procedimientos que pu-die-ran per

mitir una auténtica acción en los mercados, impidió el con--

trol de· precios, y en 1949 fue absorbida por CEIMSA, la cual 

se amplió en 1959, liquidándose finalmente en 1961. 

La creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Popula-

res, S. A. (COXASUPOSA), obedeció a que, por una parte, los 

mecanismos de distribución y venta de mercancías básicas para 

las clases populares resultaban insuficientes e ineficaces --

para la satisfacción de las necesidades sociales y por otra, 

la población rural alejada d~ los medios de comunicación y --

del mismo abasto ~ólo podían adquirir los productos básicos a 

precios muy superiores a los prevalecientes en el mercado. 
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Al crearse CONASUPOSA en 1961, se responsabilizó a este or-

ganismo de llevar a cabo la acción del Estado en la regula--

ción de mercados y en el abasto de mercancías con sentido -

' social. 

El crecimiento del país en los primeros años del decenio de 

los ses en tas, ameritaba la coordinación de las di\·ersas de - -

pendencias estatales para agilizar la toma de deciiiones y la 

aplicación de medidas, tanto en lo referente a la producción 

de alimentos básicos, como a su distribución .y venta, con el 

f-i., de atacar el problema del abasto de una manera integral. 

El gobierno -debería intervenír no sólo como compracfor de_ pro..: 

el:. 1-os, sino como productor de los mismos; industrializar y 

cc,;nercializar las mercancías, coadyuvando al desarrollo de -

pequeños y medianos productores tanto del campo como de la 

industria. 

Es así como en 1965, se crea un organismo público descentra-

lizado: la CoCTpañía ~acional de Subsistencias Populares (CO-

NASUPO). 
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FILIALES 

El sistema COXASUPO ha ~reado filiales que le permitieran --

contar con una eficiente red de comercialización, industria-

lizacióij y bodegas de almacenamierit6 a niveles urbanos y ru-

rales. 

Las empresas filiales se dividen en tres tipos de acuerdo con 

su área de trabajo. 

Ambi to: Actividad: 

Agropecuario - Compra 

~·) :. "S - • :· •. : - Almacena 

- Transporta 

Industrial Transforma 

· Distr-ibución - Venta al menudeo 

- Venta .al rnayoreo 

Servicios - Capacita 

- Asesora 
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A continuación se pr.eseht:in señaláhcose sus objeti,·os: 

Centros Conasupo de Capacitaci6h, S. A. (CECONCA). Atiende 

las necesidade~ de capacitación y aciestramiento del personal 

y usuarios del mismo sistema Conasupo. 

Fideicomiso de Comisión Promotora: Con·asupo, para el mejora-'-. 

miento social, estimula y apoya a los productores; proporcio

na asesorías para la creación de agroindustrias. 

Bodegas Rurales.Conasupo, S. A. (BORUCO~SA). Organiza la 

partiG-i-pac-i-Qn ?Ct-iva de los campesinos en las comprªs _de sus 

cosechas a través de los almacenes rurales ubicados en todo 

el país. 

COMERCIALI ZACION Y DISTRIBUCION 

Sistema de Distribución Conasupo (DICO~SA). Co~ercialización 

de productos básicos al menudeo a tra~€s de una extensa red -

de tiendas ubicadas en todo el país y organizaciones de seis 

empresas regionales (norte, sur, centro, noroeste, suroeste y 

área metropolitana). 
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Impulsora del Pequeño Comercio, S. A. (IMPECSA). Ofrece ser-

vicios de abasto' y crédito a pequeños comerciantes distribu--

yendo al menudeo y medio mayoreo en productos de consumo popu-

lar. 

Industrias Conasupo S. A. (ICONSA). Industrializa semillas -

oleaginosas, para la fabricación de aceites, grasas, harinas, 

pastas y alimentos balanceados. 

Leche Industrializada Conasupo, S. A. (LICONSA). Participa -

en la importación·y compra; "industrializa y distribuye leche 

en todo el país. 

Maíz Industrializado Conasupo, S. A. ·(MICONSA). Regula y 
. ' !i' .. , 

~, abastece el mercado de los productos derivados del maíz que -

se consideran de consumo básico, tales como la harina y la --

tortilla. 

Trigo Industrializado Conasupo, S. A. (TRICONSA). Participa 

en la regulación y abastecimiento <le los productos industria-

lizados del trigo. 

En adelante sólo describiré las actividades realizadas por -

CECO~CA y BORUCONSA, con el fin de centrar la temática de es-

ta investigaci6n. 
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BODEGAS RURALES CONASUPO, S. A. DE C. V. 

I 

Esta empresa es una filial del sistema Conasupo, creada por~ 

acuerdo presidericial del 3 de agosto de. 1971 para encargarse 

de la operación de los graneros del pueblo, a fin de integrar 

los servicios y programas necesarios para el fomento del de--

sarrollo económico y social del país; participando en la re-

-cepción, almacenamiento, conservación y comercialización de -

las cosechas provenientes de ej idatarios .. 

Su objetivo fundamental es el de contribuir al fomento del --

desarrollo ico~ómico y social del país, del cual se des~ren--

den las dos acciones más importantes: 

Establecer una relación efici~nte y racional entre los --

productores y ·los consumidores a través de las operaciones 

comerciales eliminando a los intermediarios. 

· Proteger a productores y consumidores de bajos recursos pa-

raque los primeros obtengan con. su actividad un medio de 

vida adecu3do y los segundos tengan ~cceso a las subsisten-

cías básicas. 
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Bodegas Rurales Conasupo, S. A. de C. V., es el producto de -
. 

un proceso de transformación en el sistema de almacenamiento 

en .México. Sistema que en etapas inicial~s, con poca expe---

riencia, contribuyó procesalmente a que los granos básicos --

llegaran a los principales centros de consumo (las ciudades); 

dejando; sin embargo, marginadas las zonas rurales, tanto pa-

ra el acopio como para el aprovechamiento. Al hacerse más --

evidente este fenómeno,.como posible remedio, se pensó en la 

necesidad de dotar a las comunidades rurales de silos (51) y 

bodegas destinadas a cubrir esta función. 

En el año de 1966, a través de la Comisión Promotora y con ma-

no de obra camp.esina, se inicio la construcción de los ce-m:ros 

~ .de almacenamiento rural, de- fácil acceso para los campesinos, 

quienes'desde entonces han participado directamente en su 

operación. 

Se construyeron 1,109 centros de recepción en 20 estados, con 

una capacidad de 1,033 tns. aprox.(52) Estos centros los ad

ministraba la Comisión Operadora de Graneros del pueblo, la -

(51) 
(52) 

Construccicnes tónicas 
Directorio de Bode¡:,;as. 
México, 1:::70. p. 5 

idóneas para alrnacen;JJTiicnto de grano. 
Bodegas R:J.ralcs Conasupo, S. A. Mirneo, 
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que posteriormente y en función de las crecientes necesidades, 
. 

fue sustituída en 1971 por BORUCO~SA, con una estructura ade-

cuada para imprimir eficiencia a la operación, aprovechando 

' . 
las experiencias anteriores y creando nuevos sistemas y m§~o-

dos operativos para el almacenamiento de granos básicos. 

BORUCO~SA maneJa cinco programas: 

1. Recepción de acopio. 

Conasupo establece sus programas de compra de productos 

s~grícolas, especificando productos y variedad, precio de 

garantía, normas de calidad, centros receptores que par-

ticiparán y volumen de recepción. · 
..,,. .. , ~ 

·--'-: 

·-_?··" 

2. Almacenamiento. 

Esta actividad se define como el tiempo que permanece el 

grano en los almacenes, estando condicionado a tres fac-

tores: la recepción para compras de Conasupo, la capaci-

dad de conservación con que cuentan las instalaciones y -

por último, la política de distribución y ventas de Cona-

supo, establecida en función de la escasez o abundancia 

de alimentos básicos. 



.. . . . 

71 

3. Movilización. 

Con base en la capacidad de almacenamiento de las bode--

gas, el estado general del ,grano y las necesidades de e~ 

nasupo, se instrureentan los programas de transferenci2. y 

embarque hacia los centros de .consumo, otras almacena¿o-

ras, clientes de Conasupo y en menos escala hacia otras 

bodegas de BORUCO~SA, etc. 

4. Ventas. 

Este programa contempla· la venta de productos básicos, -

como maíz, frijol, arroz, azúcar y aceite, entre otros; 

al menuaeo· y con precTos. es table ciclos por Con as-upo; 1i-i- -

rectamente eh la bodega rural, con objeto de proteger el 

ingreso y asegurar el consumo de las familias campesinas 

que habitan la zona de influencia de la bodega. 

S. TambiSn se ha incluido el servicio de préstamo de costa-

lera y desgranado gratuito. Estos representan un gran -

valor para los usuarios. 
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CENTROS CONASUPO DE CAPACITACION, S. A. 

Centros CONASUPO de Capacitación~ S. A., es el organismo de 

CO~ASUPO que tiene a su cargo cubrir las necesidades de capa-

citación, tanto de los trabajadores del campo, ejidatarios, -

comuneros y pequefios propietarios corno del personal que pres-

ta sus servicios en todo el sistema, dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

En el afio de 1971, CONASUPO ~nició a trav§s de la filial Bo-

<legas Rurales CONASUPO, S. A., su labor de capacitación para 

--p-repa-1'--a-r · a }es- -a-n-a-li-sta-s -almacenistas en-carrr-ados de l-a -recen--
. ~ -- o .... 

ci6n ~e granos y simillas logrando con Ssto la disminución de 
. -. 
. p§rdidas. por e 1 mal manejo de estos productos. 

Las exigencias d~riiadas de las actividades de CONASUPO, ge-

neraron la necesidad de obtener a través de CECONCA la mayor 

eficiencia en el campo mexicano. 

CECO~CA es constituida formalmente corno empresa filial del -

Sistema CO~ASUPO el 1o. de mayo de 1972, iniciando así su ac-

tividad capacitadora en :o centros distribuidos en el interior 

de la República. A medidJ que CECONCA amplió sus actividades 

se fueron desarrollando diferentes modalidades de capacitación 

tanto en el ámbito rural corno en el institucional. 
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Con base en lo anterior, CECONCA tiene corno ~bjetivos: 

1o. Capacitar, adiestrar y desarrollar en forma específica, 
I 

sistemática y coordinada a todos los trabajadores del 

Sistema CONASUPO. 

2o. Capacitar y adiestrar a los usuarios del Sistema. 

3o, Apoyar el desarrollo económico y social de los trabaja-

<lores del campo a través de la capacitación y adiestra-

~iento en forma consciente y organizada. 

q, ~cooperar con otras instituciones Estatales y Para~~taf~ 

les con capacitación, a través de convenios . 

La metodología seguida para la consecusión de sus objetivos, 

permit~ adecuar sus acciones a las necesidades reales del --

Sistema. A través de un enfoque totalizador, se considera -

al Sistema CO~ASUPO como unidad sujeta a la capacitación, en 

todas las áreas y niveles en donde se sustenta su funciona--

miento: ahora la capacitación en CECONCA es sistemática. 

En este sentido, se utilizan dos tipos de capacitación: Ad8i-

nistrativa y T§cnica. La priraera est5 forwada por las &reas 
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financieras, comerciales y de aili~inistración. Abarca desde 

la al ta dirección, en toma de decisiones., has ta e 1 apoyo ope-

rativo manual. 

La capacitación técnica queda integrada por áreas de almace-

namiento, transformación y distribución_ Se diri~e a tEcni-. -., 

cos y operarios. 

El enfoque sistemático, responde a las necesidades de efié:ien-

cin y productividad que requiere el Sistema CONASUPO; ya que 

r()!í.ci.be la superación del individuo dentro de sus funciones 

v :j·,idamentalmente, en su área de trabajo. 

.. . . ~ poder extender sus objetivos CECONCA se auxilia de los 

e: :<::tos distribuidos en el interior de la República, como --

s:;;· .-·: Aguas calientes, Baja California Norte, Baja California 

Sur, Campeche, Ch~huahua, Colima, Dur2ngo, Guerrero, Guana- • 

juato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo Léón, Oaxaca, Puebla; Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-

racru:, Yucatán y Zacatecas. 

Los gobiernos de estos Estados contribuyeron a solventar los 

gastos de aliDentaci6n originados por los cursos de capacita-

ción interna. Asimismo proporcionaron l~s#instalaciones 
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adecuadas al personal docente comisionado para impartir los 

cursos de capacitación externa. 

I 
La créación de CECONCA y la apertura de dichos centros en el 

' 
interior de los Estados, fue un paso decisivo con el fin de 

apoyar., coordinar, investigar y programar di versos cursos de 

capacitación (53), orientados a contribuir para el desarro-

llo secial y técnico en el Area rural. Sin dejar de ser im-

pori;::1tes cada uno de los programas, cabe señalar que el cur-

so 1.ic analistas almacenistas, ocho años después de abierta 

e )"·,t:,. i_nsti tución, sumaba e r 69. 8 % de los cursos impartidos -

e:· : ·-~-0. (54) 

..,-,, .. ;1 111·smo, cabe aclarar que esta filial, desde su apertura, ha 

t1¿t¿do· de participar con capacitación en diferentes ~reas: 

.. servicios, industria; en la elaboración de materias primas -

agrícolas y ganaderas, etc., contribuyendo así a la supera--

ción de problemas de este tipo en el sistema CONASUPO. 

(53) Orientación fmniliar, Secretaria alL'dliar en comercialización, Ope
rador de telares, fruticultura, cría y manejo de ganado lechero, 
apicultura, operador de desgranadores, parteras empíricas, horticul
tura, corte y ccnfección, a~alistas-alrnacenistas, etc. 

(54) \~r: clL'.ldros 1, 2, y 3 de esta investigación. 
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ESTRUCTURA DE LOS CENTROS 

La forma de organización de los' Centros de Capacitación nos 

la proporciona el organigrama siguiente, en donde se observa 

la exis~encia de los tipos de capacitación: interna y exter

na. La primera se caracteriza por el hecho de que los beca-

rios deben permanecer en el centro en el transcurso de la ca-

p~ritaci6n, a diferencia de los cursos externos ·en donde los 

c-;:i.paci tandos permanecen ·en su comunidad y es el instructor -

.:11;en se traslada a ella para impartir el curso. 

C>RGANIZA_CION DE ·.C;"I.DA-CENTRO DE CAPACITACIO!il 

Director del Centro 

Subdirector de Capa
citación Interna 

Subdirector de Capa
citación Externa 

Instructor del 
Centro 

iefa de Servicios Instructores 

I Becarios 

Auxiliar 
de 

Cocina 

l\uxi liar 
de 

Lavandería 

. [ 

Participantes I 

Fuente: Con base en la información proporcionada por CECO~CA. 
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El personal administrativo está integrado por: Director, -

Subdirector de ~apacitación interna, Subdirector de capaci-

tación externa, un idministrador, un j~fe de servicios, un 

-auxiliar de lavandería y un au~iliar de cocina. 

Personal de los Centros. La información proporcionada en -

-este_ -renglón corr-espond.e .al _número de plazas· autorizadas en 

los presupuestos de cada afio, pero se afirma que no difiere 

del nGm~ro de plazas adscritas a los centros con.bise-en-~ 

13~ Je~andas de éstos. 

:.=:: ·:: .-: •. ~ s_pec to. al personal encargado de impartir los cursos., 
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S s:,,-;;{'J :;i~n-t--ea- -,1 a- .@-X-i-g~-IlG-Íea- -~@ -!,:@-Il@-I" un- Il-i--'-V@-1 ~ -t-é G--TI-i-G-G "apcl'-Gp-i~ad-O, · 

~stG 0s, Técnicos Agropecuarios o pisantes de carreras de -
.. _·-:.-..· -:. 

. Méd·:i:0<·1 ~:Veterinario u otras. 

La mayo!Ííl de los actuales instructores provienen de las Es

cuelas Técnico AgropecuarJas, pero también hay algunos que 
f - - ..: ~;- -.: ,';; .- -~.-- ,._ 

·.no s_on -Técnicos Agropecuarios ni pasantes, sino que han sido 

beca~1os de los cursos dados por CECONCA. De los últimos se 

considera tienen la ventaja de un mayor arraigo e identifi-

cación con los problemas del campo y el almacenamiento de -

granos directam~nte, por haber sido incluso algunos de ellos 

.An~listas Almacenistas. 

. .,,. 
: 
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Ahora bien, todos los instructores, independientemente de su 

nivel académico,. deben tornar los cursos que posteriormente -

impartirán además de que se les cap~cita en el método did~c-

tico ~xpositivo e interrogativo; mediante el'auxilio de mate-

rial audiovisual. 

Promoción de Cursos. La promoción de CECONCA se concibe corno 

la acción tendiente a establecer nexos fijos entre la filial 

y los sujetos de capacitación. Las activid~des llevadas a -

cabo son: 

1. Se exponen los. nbjetivos·y beneficios de los cursos a 1~. 

__ aut_o_ri_d_aµe_s~ y líderes de la co_rnun_id_ad. 

-2. Con apoyo de· las autoridades -se convoca a asamblea. 
~· 

1 

.. ~ •• , \:· .~~·,"'- .. •• _t ~ -~-'\ i.~ }s .. ,: '! 'i , 

_.- .... "\ : .:r~;!'::· ... ~ .: .. ¡ 

3 • En la asamblea se informa sobre la duración, objetivos y 

.. beneficios de los cursos, así corno la forma de impartir -

la capacitación. 

4. Se selecciona a los beneficiados {sólo en capacitación). 

S. Por último, se fija la fecha de iniciación del curso. 



Con respecto a las instituciones patrocinadoras de cursos en 

coordinación con CECONCA, la selección de sus becarios se 

lleva a cabo con base en las condiciones determinadas por 
I 

ellas mismas. 

SELECCION DE BECARIOS 

Un:f,:\ie los objetivos de CECONCA es capacitar· y adiestrar a -
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ej idatarios, comuneros y pequeños propietarios de bajos ingre-

sos, para lograr una actuación más dinámica y organizada en 

--- -- -- ~ros procesos c1e---p-ro-9-uc-ci-ó:n-, --;i:-ndus-t-r-i-al_:iz-a-Gi-~n 'f- come_r_cial_iza-

ción de los productos· agropecuarios; por tal motivo, estable-

ce los siguientes requisitos para ser becario interno: 

Ser campesino o familiar de un campesino de bajos 

ingresos. 

Saber leer v escribir. , 

.. 
Ser elegido por su comu"nidad. 

Tener entre 16 y 30 años. 

Estar físicamente sano . 

. , 



..,. •. , !if··" 

... 

80. 

Con base en los requisitos descritos, CECONCA tiene preferen-

cia, por parte de los asistentes, ~l tener ciertas caracte--

rísticas de liderazgo natural, para lograr la confianza de su 

comunidad, con el objeto de facilitar· 1a influencia sobre -

ella a través de la transmisión de conocimientos adquiridos 

en los cursos. 

PROGRAi\t\ DE CAPACITACION DE ANALISTAS ALMACENISTAS 

I. Curso propedéutico. 

1.1. Repaso de' operac-iones matemáticas básicas como; las 

sumas, restas, multiplicaciones, tanto por ciento, 

divisiones y quebrados. 

1. 2. Información general y ante ceden tes acerca de: 

1.2.1. ¿Qué es CONASUPO? 

1.2.2. ¿Qué es BORUCONSA? 

1.2.3. ¿Qué es CE CON CA? 

II. Formación técnica con respecto del tipo de operaciones 

que se realizan en una bodega rural dependiendo de la -

capacidad de alm3cen2miento de acuerdo con su recepción 

de tonelaje. 
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2.1. Bodegas mecanizadas, semimecanizadas y tradiciona-

les. 

2.2. Recepción del grano.' 

2.2.1. Estado y pruebas necesarias para determinar 

las condiciones generales del grano. 

2.2.1.1. Grado de humedad. 

2.2.1.2. Daño por traslado. 

2.2.1.3.- Da{io por alguna· plaga. 

2.2.1.4. Peso total del grano. 

III_. E:I.. grano __ a1I;1acenad_o. 

3. 1. Movili::ación del grano dentro de la misma bodega. 

~·· ~ ... . ~ ~. ·. : 

3.2. Fumigación. 

IV. Actividades constantes en la bodega. 

4.1. Observar el estado del grano almacenado. 

4.2. Mantener limpia la bddega. 

4.3. Revisar que el equipo esté en buenas condiciones. 

4.4. Conservar el equipo de fumigación en lugares secos 

y apartado del alcance de los usuarios. 

4.5. Revisar las inst~laciones. 



•. 

V. Elaboración de formas por: 

5.1. Venta de productos básicos. 

5.2. Recepción y traslado. 

5.3. Secado. 

5.4·. Fumigación. 

J-
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- ¿QUE ES EL ANALISTA ALMACENISTA? 

Es un miembro de la comunid_ad -capacitado par.a. almacenar ·el -
~! ... ;i grano en una bodega rural. 

t t 
·,ss un elemento que hace pos fb le el 
¡_ 

:. establecimiento de una unidad entre la comunidad misma) los 

~programas estatales de come~cialización. 

r 
¡. 

, { ' 1 

,i Parte de la tarea del ~nalilsta es también salir al. pasd de 

~ quienes tradicionalmente han explotado el campo, por me-dio de 

; la compra injusta de cosecrras a los campesinos de escasos re-

~cursos. 

:La comunidad, al contar con> un analista elegido por ellos mis

mos a través de un proceso democrático, tiene mayor probabilidad 

de ser atendida con honestidad por quien se ha convertido en -

depositario de su confianza. 
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.• . 

Un analista almacenista tiene a su cargo, la mayor parte de 

las veces, un centro de recepción en cuya operación aporta -

esfuerzo, responsabilidad, imaginación y honestidad. 
I 

Tanbién es responsable ante bodegas rurales CONASUPO, de los 

recursos'utilizados por él en servicio de su comunidad. 

Esto no quiere decir que sea un empleado de Bodegas Rurales 

Conasupo, S. A., o CONASUPO, pues no cuenta con un contrato 

l~boral que le otorgue dicho puesto y por tanto, es recono-

cido solamente COTIO un representante democrático de su comu-

ni dad. 

·:-. ' ' 
Lás actividades realizadas pcfr el analista-almacenista "'son 

s~pervisádas directamente por el jefe de zona, quien fun'ge -

cbmo representante de la enpfesa, raz6n por la cual deb~rá 
i 

r~cibir peri6dicanente la viJita de dicha persona en el[cen-

t~o o bodega. A través del jefe de zona el analista cariali

zkrá todos los requerimientos necesarios para la operación 
:-

del centro. Asimismo deber§- informarle del resultado dé sus 

a~tividades y entregarle la documentación operativa generarla 

pbr la actividad ¿el mismo. 
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FUNCIONES DEL ANALISTA ALMACENISTA 

I 

Pronover la compra de grano entre los campesinos de la d 

comunidad. 

:Recibir del productor los granos que reúnan las normas de 

calidad. 

Vigilar y cuidar el material que se encuentra en el inte-

rior de la bodega . 

. Dar aviso ·al je_-fe de -:on-a cuando exista áI~fú:n desperfecto. 

:,-.•.· 

.. ~ . . ... -.. ' 
··Fijar por cuenta de la comunidad, el periódico mural y 

~publicaciones informativas; 

l. 

t Llenar los reportes necesatios para el traslado del gFano 

~almacenado al lugar donde Bodegas Rurales Conasupo lo in-

dique. 

~Poner en un lugar visible las normas de calidad de los di-

ferentes granos establecidhs por CONASUPO, para que sean 

vistas por el campesino. 



"ti"~." 7 f t • - •• 

Revisar constantemente las condiciones generales del gra

no almacenad.o. 

FuEigar y orear el grano las veces que sea necesario. 

Pre~enir ·a la comunidad, de que no se aproxime mucho a la 

bod~ga cuando se esté fumigando el grano. 

Obtener muestras representativas de los productos agríco

. l~s que sean recibido~: 

Explicar claramente a los productores los resultados del 

an~lisis obtenido de ius-iranos. 

Limitarse a manejar la producción de ejidatarios y peque

ños propietarios. 

Abstenerse de vender a terceros sin la autorización de 

BORUCONSA. 



CAPITULO IV 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Seleccioné el Centro de Capacitación de San Antonio Matute, 

Jal., por estar ubicado dentro de un Estado con mayor produc

ción de granos básicos en la República Mexicana. 

Dicho centro se encuentra una hora aproximadamente de retira

_.do de la capital de ese Estado, cerca de la carretera a Noga

les, rumbo a Meca· .. · 

El centro de capacitación se ubica casi a la entrada del pue

·: blo de San Antonio Matute; es una construcción fácil de· loca

i lizar, pues era antes un convento grande. 

Para fines metodológicos y de recolección de datos, dividí el 

' curso de capacitación de analistas -almacenistas' -en tres eta 

pas: -la primera ·comprende el cap.ítulo I, la segunda· el· capí

tulo II y la tercera abarca los capítulos III, IV y V. (55) 

(55) Ver: Tomo I y II del Mánuál.de Analista Almacenista, CECÓNCA. 
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En la primera etapa apliqué el cuestionario Tipo A de conoci

mientos a un primer grupo; y el cuestionario Tipo B a un se

gundo grupo. 

Aquí hago hincapié en la aceptación del evento por parte de 

los iI).tegrantes y su buena disposición a )a investigación -

realizada. 

Con la participación espontánea de ambas partes pude consta

tar la eficiencia en el desempeño de las funciones de cada -

uno de los integrantes del centro. 

En - char1 a se- am --1-a- c:l-i-rec-:t·or·g: y -ei -s-ubd-i-ree.-t-o-r-, a-de-má-s - de--mG-s -

trarme las instalaciones, también me comunicaron sus puntos 

de vista acerca de la organización del mismo. 

Er~ evidente la existencia de ~na buena organización; los -

alumnos también- contribuían con actividades extras, como dis

tribuir el material escrito de lectura para las siguientes -

sesiones y revisar los instrumentos de laboratorio con el fin 

de prever posibles fallas y dafios: 

En~cuanto al personal de servicios, había cocineras encarga

das de preparar los alimentos y la dietista de organizar y -

administrar la despensa, cte., (Ver organigrama en la p5gina 

76,- Cap. III de esta tesis). 
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.Los becarios pasan tres meses en la capacitaci6n. Muchos de 

ellos no son originarios de San Antonio Natute, sino de otras 

partes del Estado de Jalisco, así como de Sinaloa, Sonora, -
l 

Nayarit, etc. 

En ese momento había dos instructores para coordinar el gru-

pode aproximadamente 30 becarios. Si bien éste era grande, 

los coordinadores contaban con la experiencia y la formaci6n 

adecuada para guiarlos. 

El subdirector me mostró las instalaciones y me explicó las 

funciones de cada lugar del centro. Las habitaciones estaban 

amplias y- lÍmpias; las--aulas· eran varias pero ia m-as utiliza-

da era una adaptada, la cual antes funcionaba corno pasillo: 

Esta no contaba con una par~d, y permitía a los becarios ver 

un j airdinci to ubicado inmedíatarriente al lado de las columnas 

del dula; con esta ambientací6nfse sentía la atmósfera fretca 

y agiadable al clima de la región. 

El sa16n cuenta con bancas de madera, piso de barro y con un 

pizairón adaptado; las paredes llenas de pequefios resGrnenes -

sobre el curso en cartulinas. 

Los jardines son 3111J.)lios y dan un aspecto de tranquilidad, acle-

mfis de vida; al centro de uno de ellos se ve un cono 



construído con cemento. Es una pequeña bodega rural instalada 

casi con los mismos instrumentos del aula grande . 

• I 
Aunque según los1 1instructores no sirve de mucho porque la gran 

mayoría de las prácticas se hacen en el aula, la bodega propi~ 

mente sirv~ al centro para mostrar a algunos becarios, quienes 

no la conocen, cómo es su construcción, ventilación, altura y-

las razones en virtud de las cuales deben ser tan fuertes sus 

muros para el almacenamiento. 

Asimismo, los instructores cuando me hablaron ·del avance de 

~os becarios en cuanto a la teoría expresaron no tener ningún 

- -p-:r-.obJ..-ema-·--pa-:r-.a--enseñar-1-es. _Mucho~ _de_e:llos _son _camp_es_ino_s c_on_Q_ 

cedores del manejo de las semillas. 

A pesar de ello,, como son cantidades más el~vadas las cuales 

almacenarán al trabajar en una bodega, deben leer los manuales 

y aprender a.aplicar las fórmulas y llenar las formas, según-

corresponda el caso, para llevar el control de la bodega rual. 

En cuanto a los becarios se mostrarqn un poco aislados entre 

si en la primera etapa; las vestimentas de algunos eran poco 

sofisticadas, mientras las de la gran mayoría eran humil-

des; sus edades fluctuaban entre los 16 y 30 años aproximada~ 

mente; había hombres y mujeres. 

8Y 
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DESARROLLO DEL CURSO DE CAPACITACION 

1a. Etapa ( Capítulo I del programa de Analistas Almacenistas). 
I 

El coordinador, para el inicio del curso, consideró pertinente 

informar~ los becarios la distribución de los horarios de cla 

ses y el tiempo de descansos. Posteriormente les ayudó a orga-

nizar el material de acuerdo como iban a leerlo en el trayecto 

del curso. 

Les dió a conocer la calendarización de cada una de las prácti 

cas indistintamente en la bodega rural y en el salón de clases._ 

Comentó además -la ·importa.ncía de· conocer en su tota.Ti~d-ad el-~- -

contenido del material escrito, para facilitar el manejo de -

los instrumentos y las prácticas. 

Posteriormente aplicó técnicas grupales pára conocer de forma 

general a los integrantes del grupo, así.como un diagnóstico 

de sus conocimientos; esto favoreció la integración de los par 

ticipantes. 

En esta etapa se abordó como temática general las operaciones 

básicas (sumas, restas, multiplicación, p.orcentajes, división 

y quebrados). Esto se hizo con el fin de homogene·izar los cono 

cimientos, pues había estudiantes egresados de las escuelas 

técnicas regionales y egresados de 3º y 4°año de primaria. 



Se recalcó la importancia de conocer dichas operaciones para 

el buen manejo de una bodega rural. 

Asimismo, en las sesiones suqsecuentes en forma expositiva, el 

instructor explicó las funciones de CONASUPO, BORUCONSA y -

CECONCA. 

Las sesiones complementarias de esta primera etapa transcurrie 

ron sin ninguna novedad, cubriéndose de manera satisfactoria 

la temática. 

Za. Etapa (Capítulo II del programa de Analistas Almacenistas) 

Unas semanas des~ués di ha~erse iniciado el curso, observando 

el mismo, verifiqué su tipo de organización. 

Algo muy importante fue el buen compañerismo y las adecuadas 

relaciones de comunicación entre becarios~ in~tructores. 

El coordinador, utilizando diversas técnicas aún cuando primor 

dialmente la expositiva, explicó temas expecíficos, como el de 

la utilidad de las sondas de alveolo, para, una vez obtenida -

la muestra, se realizaran las operaciones correspondientes pa

ra conocer el grado de humedad. Asimismo, les hacia· recordar 

con cartulinas pegadas en la pared, los diferentes grados de 

humedad a soportar por las diversas semillas y les re~alcó la 
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importancia en base a la cual en difeTentes bodegas, por la 

cercanía con el mar, el analista alamacenista debe de ser más 

constante en la revisión de la semiila en contraste con un ana 

lista operando en una bodega de clima seco. 

Analizaron el daño sufrido por los granos cuando éstos no son 

secados a tiempo, y el peligro ocasionado por el exceso de --

hongos tanto para el grano como para quienes respiran sus ga-

~es tóxicos, así como otras plagas y los estragos causados por 

ellas. 

En la bodega rural se proQici6 la práctica sobre el uso de la 
- -- - - - - - -- - - -- - - - - ~- -

zaranda, la,sonda de alveolo -Y el determinador de humedad. 

Se realizó una evaluación en forma oral, en donde los becarios 

mostraron conocimientos adecuados con respecto al avance del 

curso. 

Una observación importante. fue el registro, durante la prác

tica en la bodega rural, de la habilidad en la utilización,--

por parte de los becarios, de los diferentes instrumentos. 

Asimismo,, me percaté del comportamiento responsable de los 

capacitandos tanto en el salón de clases como en la bodega -

rural, pues se mostraban atentos, intervenían, preguntában 

unos a otros, incluso se contestaban preguntas; Se 
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sentía un ambiente de compañerismo y buena disposición hacia 

el trabajo de equipo, lo cual redundó en logros del aprendi--

zaje. 

Aquí se dio por terminado el objetivo número dos:· 

3a. Etapa (CapitulosIII, IV, y V). 

Con el fin de reforzar los objetivos í y II referentes a ope-

raciones básicas, información general de CONASUPO, analisis -

del grano y tipo de bodegas, el grupo fue dividido en equipos. 

Las prácticas se llevaron a cabo en el aula grande del centro 

de capacTtacio1i .. 

Se dividieron los temas y se fue cubriendo de esta forma no -

sólo un recordatorio; sino también un proceso de,evaluación. 

Los equipos presentaron los siguientes temas: 

a) El grano almacenado y las características con las cuales 

~ste debe ~- ingresar a la bodega. 

b) Una bodega ordenada. 

c) Revisión de instalaciones. 

d) Errores y accidentes frecuentes ocasionados por el mal 

manejo de una bodega. 

e) Reconocimiento· de plagas primarias y sus consecuencias. 
·' 

f) Daños ocasionados por las plagas secundarias. 
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Una vez que los instructores verificaron el grado de avance de 

los becarios con respecto al curso de capacitación,procedieron 

a pasar al siguiente capitulo. 

El capítulo (III), se desarrolló con diversas técnicas de ense 

ñanza-aprendizaje; 

Los instructores abrieron éste ,exponiendo y haciendo recordar 

a lqs becarios.lo ya aprendido con respecto a los diferentes -

tipos de almacenamiento. 

Posteriormente procedieron a mostrar a los becarios las dife

rent(ls formas· de· almacenamiento, de encost,alado y al granel,. en 

forma práctica, en el patio del Centro. Con el fin de que los 

beca~ios observaran y practicaran las técnicas de acomodar·-

los granos encostalados y a granel, de acuerdo con la ubicación, 

tamaño y tipo de construcción de la bodega rural. 

Para llevar a cabo dicha práctica los becarios fueron dividi-

dos en equipos, y acomodaron los costales seg6n como las candi 

cienes les eran dictadas. 

Nota: en el desarrollo del curso platiqué con algunos becarios y ellos me 
comentaron algunas de sus inquietudes con respecto al curso;como era 
la falta de material para realizar las prácticas, la falta de cobijas 
~n las habitaciones. Les parecía mucho tiempo estar lejos de su casa 
y difícil comunicarse.con sus familiares. 
Algunos opinaban estar de acuerdo con haber salido de sus domicilios 
para aprender cosas nuevas y les parecía suficiente el tiempo de du
ración del curso. Esto se presentó con mayor frecuencia ~en los bec~ 
rios solteros, mientras que los casados manif~fitaron estar en desa: 
cuerdo-respecto de la relación entre la durac1on del curso y el aleJ~ 
miento de sus hogares y familias. 

94 



95 

Los becarios manifestaron en esta práctica tener habilidad, 

disposición y conocimientos adecuados para la movilización 

del grano en una bodega rural de almacenamiento. 

En la siguiente sesión,se mostró la forma de fumigar la bo 

<lega y ~e recalcó la importancia de avisar previamente a -

la comunidad cuando se·realizara una fumigación, a fin de-

evitar posibles accidentes. 

Posteriarillente en la bodega se realizó un simulacro para -

v1::rif ic2..r· que no hubiera confus_ione s en lo ref eren te:-a.l orden 

q¡¡e se ·:c1;~ be de seguir en la fumigación. 

Co,, es 1:i:1 serie de actividades se cerró satis·factoriamente -

el c:ap_i·· •üo tres. 

El capitulo (IV), comenzó con una lectura por equipos en lo 

que respecta al contenido del mismo y cada equipo. pasó· al: 

frente a presentar- su- tema en: 

a) Estados Óptimos de almacenamiento de las diferentes 

semillas. 

b) Orden y mantenimiento de una bodega rural. 

c) Riesgos y cuidados del equipo de fumigación 

d) Revisión y limpieza de los equipos y accesorios de la 

bodega. 
:, 



El grupo intervino aportando y preguntando en el desarrollo 

de las presentaciones. 

I 
Los instructores en este capítulo drsminuyeron su participa 

ción casi por complet~ pues el grupo en este momento del -

curso ya había alcanzado gran agilidad con respecto al co 

nocimiento, además que los temas de este capítulo de alguna 

manera ya habían sido mencionados en sesiones anteriores~lo 

c.uaJ. pc:rmi tió mayor celeridad con respecto al aprendiz aj e. 

: . En eJ capítulo (V), los instructores mostraron la papelería 

que usa BORUCONSA para el control de las bodegas rurales, -

, -la-cuaJ~debe-se-I'--1-1-enada~po:1'-@-1--a-na-l-i-s-t-a- -a-1ma-G-en-i-s-t-a y- en-- -

tregada al jefe de zona, para·darle a conocer a él los mo-

vimientos del grano que se han realizado desde su última visi 

ta a la bodega. 

Además,, s·e hace::- el llenado de formas para repórtar: la falta 

de material para trabajar, desperfectos en la bodega, los -

prétamos de equipo a algún miembro de la comunidad, ventas 

al menu4eo, etc .. ,liaciendo uso de las operaciones matemáti-

cas y de los conocimientos ya adquiridos,en el trayecto del 

curso. 

Para verificar que el llenado de formas había sido entendí-
> 

do:~O"i.r los capacitandos, los instructores dividieron el gru-
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po en pequeños equipos; los cuales llenaron- las formas se 

gún era el caso y posteriormente pasaron al frente a expli 

car las· c6rr~jpo~di~ntes a: 

a) Entrada de Almacén por Venta 

b) -'Entrada de Almacén por Translado 

c) Salida de Almacén por venta 

d) Salida de Almacén por Translado 

e' .) Fumigación 

i' Material ;!. Desperfecto: 

gJ Movimiento de Grano dentro de la Bodega 

h) Limpieza de la ~odega 

i) Revisión y Limpieza del Eq1:ripo 

}1 Venta -ar Menudeo 

k) Préstamo de Costales o Equipo. 

Con este objetivo se dio por terminado el curso. 

En esta última- sesión apliqué el cuestionario del· Diferen 

cial Semántico (56) ,Y el de conocimientos en forma alternada, 

es decir, a los alumnos que me habían contestado el cuestio 

nario A al principio del curso, :,,me contestaron ahora el ¡..,_ 

cuestionario B, y viceversa. 
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(56) " El Diferencial semántico, es un instrumento que sirvé para me
dir actitudes. Con un número defini,do de reactivos, .calificacio 
nes y baremos específicos, constituye una técnica::.de medida muy 
generalizada que exige adaptación de su forma y conteni<l9,según 
el tipo de problema que se quiere investigar" ... Díaz 1., G. El Di -

,...r·· 

ferencial Sem8ntico del Idioma Español. P.39 ., 
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Como corolario del curso, los participantes realizaron una 

serie de actividades. Entre-algunos de los números presenta-

dos estuvieron dos dramatizaciones acerca de c6mo ser un mal 

analista y de cómo ser un buen Jnalista almacenista. 

En el p~imer número dejaron ver, con la dramatización, muchos 

de los vicios en la operación de un analista almacenista no 

consciente de su deber; entre otras cosas resaltaron el mal 

trato al campesino pobre y el buen trato al acaparador o co

yote, quien por tener más dinero es atendido de forma privi-

legiada en la bodega rural; además, mostraron algunas de las 

formas ilícitas de c6mo se le quita al campesino el poco gra-

. _ _n_o_ 11_e.:v_ad_o_ a~ vende~r, p_oni_é_nd_o::l_e tQdo _ti_po d~ -I>~ros y_ o°Q_~t-ªcu-:-

los. 

En e 1 segundo número· dejaron ver la labor social de un buen 

analista almacenista,·quien realiza con eficacia, justicia y 

honestidad su trabajo. 

Con estas escenificaciones los becarios demostraron su capa-

citación, la cual no había sido únicamente técnica, pues de-

notaron en todo momento su aspecto humanístico en el trato -

igualitario y justo con el campesino de bajos recursos. 
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En este momento se dio por terminado el curso. Los funcio-

narios de BORUCONSA y CECONCA entregaron los diplomas y las 

felicitaciones a aquellos becarios destacados en el mismo. 
I 

En general fue considerado por los instructores y partici-

pantes tomo un btien curso y se planteó que fueron cubier-

tos adecuadamente los objetivos del programa. 

VISITAS A LAS BODEGAS RURALES EN EL ESTADO DE JALISCO. 

Una vez concluido el curso de capacitación de analistas alma-

cenistas, acudí días después ·a las Bodegas Rurales Conasupo 

del Estado de Jalisco (57). Ahí me informaron sobre las bo-

<legas en operación de ese Estado, y eón el fin de facilitarrre 

mis la labbr, los jefes de zon~ de dicho Estado me transpor-

taron hacia su zona de supervisión. 

En los trayectos de una bodega a otra, tuve la oportunidad de 

observar diversos fenómenos derivados del campo, aplicar 

(57) BoJega de Cocula, Estip::il, Ac1.tl5.n de .Ju:1.rcz, Z.:1poti tl5n de Ilid.1.l go, 
Tlajomulco, TcquiL1, J\matitl5.n, Arenal, Stn. Cru: del Astillero, El 
Astillero, s~m Isidro, ~1:1:atepcc, Sta. Cruz de las FJorcs, San :.tigucl 
Cuyutlán, Lomas ele Tejada, El Limón¡ El Cabezón, etc. 
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varias entrevistas a los campesinos, jefes de zona y analis

tas almacenistas. 

De lo rescatado expongo lo siguiente: 

La producción de grano en ese Estado en la época de recep

ción primavera-verano de 1985, casi se disminuyó un 30% 

respecto de años anteriores. 

Otro aspecto importante de comentar es: a muchos de· los -

campesinos ejidatarios, cuando acuden a pedir pr§stamos al 

Banco - Ruiar, --este le-s ~oto·fga creciTto siempre y LUa:n-d-u-s-e-a -

para sembrar; el banco regularmente condiciona el pr§stamo 

para canalizarlo a granos básicos . 

. Con esta medida le cierran las posibilidades al campesino de 

poder prodúcir; alimentos de competitividad con la burguesía 

rural. 

Paralelamente, a esta negativa de prfstamos a pequefios ejida

tarios, existen préstamos bancarios a otros campesinos con rn~ 

yor adquisición económica anualmente, aunque 6stos no siern--

bren nada en un lapso prolongado. 
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Uno de los jefes de zona me comentó acerca de unos peque

ños cuartos de ladrillo, los cuales se encuentran a ori--

llas de algunas carreteras en ese Estado. Supuestamente, 

fungen corno bodegas rurales. Be la SARH, y no favorecen en 

nada al almacenaje, excepto al de escasas cantidades. Sí 

los llenan, las paredes se revientan dada la presión ejer

cida por el grano contra los muros; por tanto, son inope

rantes y no sirven más allá de hacer gastos inapropiados. 

Asimismo, según me explicaron, muchas tierras se han deja

do de sembrar debido a diversos problemas; entre ellos se 

podría citar la desconfianza del campesino por tantas pér

_di_das _ teJ1.i_das __ a _ca_us_a _de~~uchas ~P_r_ome_s_as __ he_chas, _ge_n_e_ra_l

men te no cumplidas. Por ejemplo, cuando tiene una cose-

cha vasta, es lógico ~1 recaudar más dinero, sin embargo, 

si obtiene más, se abarata y se le paga menos en el merca

do o bien, cuando le vende al acaparador, éste le paga -

conforme al p~ecio establecido, llevándose gran parte de -

la_ ganancia. 

Otro problema con el cual se enfrenta el campesino es con 

algunos analistas almacenistas, quienes toman del campesi

no parte de su producción, ya sea poniéndole pretextos del 

dafio del grano o bien vendiéndolo a reejor precio y sin au

torización del jefe de zona de Bodegas Rurales a terceros. 



TO'O. 

BODEGAS RURALES UBICADAS EN EL ESTADO DE JALISCO 

En este recorrido se hicieron evidentes algunos problemas re

lacionados con el almacenamiento y la acción laboral del ana

lista almacenista. Entre otros podría mencionar los siguien

tes, siendo todos importantes, porque repercuten directamen

te, en el proceso de abastecimiento y operatividad del sistem~ 

El campesino por regularidad, sólo produce cantidades su

ficientes para su autoconsumo, vendiendo s6lo pequeños ex

cedentes a las bodegas. 

Existieron quejas por parte.de los analistas almacenistas 

.por no contar con instrumentos necesarios para llevar a -

cabo su trabajo, entre éstas se podrían enumerar una serie 

-de desperfectos; por ejemplo: lonas rotas, bodegas cuartea

::das, falta de pastillas para fumigar, insuficiente el nú

mero de básculas para recibir el grano, escasez de instru

mentos para secar el grano cuando éste lo requiere, etc. 

·Otro factor importante es el desconocimiento laboral por 

parte del sistema CONASUPO hacia los analistas almacenistas. 

Además de no contar éstos con ningún tipo de prestación. 

) 
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Con este tipo de anomalías se hace difícil el trabajo en una 

bodega rural como analista almacenista y el mismo almacena-

miento. 

No obstante, el gobierno ha pretendido iDpulsar la producci6n 

de productos b§sicos por ser requerimientos alimenticios de

mandados por gran parte de la poblaci6n. Por tal motivo se -

ha visto en la necesidad de importar éstos de otros países. 

Dicha importación llega primero a las bodegas rurales, para 

ser enviada posteriormente a los lugares en donde la produc

ción fue insuficiente y se necesita incorporar otra cantidad 

m&s para cubrir sus m~nimos de demanda. 

Considero necesario hacer aquí un paréntesis sobre la apre-

ciaci6n de algunos jefes de zona acerca del atraso de maqui

. nar1a y técnicas _de almacenamiento con respecto, por ejemplo, 

a los Es ta dos Unidos, es de aproximadamente 7 O años. Es to 

complica todavía más el manejo de las semillas. 

Por tal motivo, una vez almacenado el grano de importación 

llega a haber pérdidas por diferentes factores. Uno de ellos 

consiste en la falta de maquinaria para trasladar el grano a 

tiempo. 



Aquí se plantea el señalamiento sustancial de la tesis: según 

lo confirma la evaluaci6n,·el curso de Analistas-Almacenistas 

para la capacitaci6n en el manejo de las bodegas rurales, 

cumple satisfactoriamente sus prop6sitos en cuanto al aspecto 

pcdag6gico concierne. 

La disfuncionalidad se puede localizar en otros aspectos fue

ra de lo ped8g6gico como por ejemplo: carencia de recursos -

económicos y materiales, falta de pertinencia en la llegada -

de suministros para la reparaci6n de diferentes instrumentos 

en la bodega rural y equipos obsoletos, burocracia excesiva y 

limitaciones de apoyo por .parte de la administración central, 

etc. 

Localizar fstos aspectos fallidos y su incidencia en el p~o

ceso totalizador para integrarlos sistem§ticamente con la eva

luación, fue un logro paralelo derivado de la realización de 

la tesis. Se planteó como una aportación, en la medida de: a 

partir del percatamiento sobre la verdadera multicausalidad ~ 

la problemática particular, se podrían tomar decisiones y ejer

cer acciones encaminadas hacia la superación de las dcficien-

cias ocasionadas por la disfuncionalidad. 

Los resultados de la tesis podrían servir como material de apo

yo o instrumento guía para quienes se abocarán a la posible re

solución ele la problemática. 
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APLICACION DE CUESTIONARIOS 

No ta::-El cuestionario de conocimientos fue aplicado de la siguiente 
forma: el grupo de c;ipacitandos (analistas almacenistas) se di 
vidió en dos subgrupos 1 y 2, el subgrupo 1 resolvió el instr.!:!_ 
mento A al principio del curso, y el subgrupo 2 el instrumen
to B. Al finalizar el curso el cuestionario se aplicó en for
ma invertida. 
Al grupo de analistas almacenistas elaborando se les aplicó -
el mismo cuestionario una vez que tcnninó el curso en su área 
de trabajo. 



rm::STION!\lUO GENEHI\T, 

f:r. RESULTADO DE ESTE EXM!EN NO INfl,UYF; EN EL DESARROLLO DEL 
ClJRSO, n:n.o Ll\ SEHIEDAD DE TUS RESPUESTAS NOS PERI<I'I'IRA 

DISEÑAR !'-~i':JORF:S CURSOS. 

l.- No escribas en estao hojas de ?rcguntas 

2.- Lee cuidadosarrento cada un~ de las 1?reguntas y anota la le 
traque consideres correcta en la hoja de respuostas. 

FJEt:PLO: 

A.- ¿Cuántas pntas tiene una rrc~a? ••• 
a} 3 :-.c1tas 
b) 4 patas 
e) 5 ':)atas 

D.- La obtención de la rnuostra a granel se logra a ;:rci.vés de ••. 
a} Bolsa de l?Dlietileno 
b} sonda de alv&olos 

.. e) calador c6nico 

1 "'- ..... C0~'1-i':,-E-l-J-PG~ (!-S u-n-a-. • .- º .• 

a) E~presa privada 
fines de lucro. 

que compra :Jror'Juctos básicos con 

b) Institución del gobierno federal dedicada a operar 
sis terr as corr·cr-.::: ;,..;: :.: :_: ;,.:..i.-ü. ~~ ~ ._-, ~ L 5J-.n1 i:c su iJ.s is te ne ia s 
populares 

e) Organiz3ci6n carr9esina, en la que partici?an neauc . ~ -
fios productores ~ara la corrpra Je grano. 

2.- Las funciones de DORUCONS\ son 
a) Foncntar el desarrollo del carr?O 
b) Alrracenar los ')CJductos cigrícolc1s 
ci J.'ejor;:r el nivel de vida del can.c=iesino ncdL1n<.:e la 

creaci6n de fucnles de trabajo. 

3.- ¿Cuántas ¿:>crsonas deben hacerse cargo de la furr.iso.c~i.6n de 
la fJocle-sa . ó º 

a) 2 ~ersonas 
b) 3 siersonas 
e) 4' pcrson,3s 

4 .·- En qnc conctcionc::i 3C dcb:.?r.:"in gua.rct<1r loB proc'.t!clo:J quimi-· 
cor; que- se ut!.lizan oar.:i. hir.Jg.::ir 

¿() .1\ la i.nt.cnpcrie 
b) En sltioa da f~c1l acccno al pfiblico 
e) En un 1ug<.1r a.sc-¿,~o y ~;esn!r~ 

5.-- ¿Con qu6 instru1,cn:::o é,C i:ióe el porc.i::ntaje de hun.cdr\d del 
gr.-;¡no? 

tt) B-J r6rre !:" ro 
b) Fole~icié1c ctro 
e) IJc Lcr.n 3-r1<,0(_;r d,J 1n.,I! i::GiJ.d 



... 
6.- El equipo que sirve para deLerminur las iwpuerzas dal grano 

es la .•• 
a) Sonda de alv~olo 
b) 7aranda 
el criva 

7.- ¿A que grado de hun-edad tendrá que revisar el an:1list.as al-
rracenista el grano, por lo nenos B·veces al ceq. 

a) 9% 
b) 13% 
e) 17% 

8.- Sirve para docuroentar las entradas de almacen, ya sea ?Or -
rece9ci6n o por transferencia. 

a) IF-1 
b) C-1 
e) EA.-1 

9.- ¿Que hace en el grano el insecto primario 
a) Per fo.l'.'aciones 
b) Manchas 
e) Entra 

J~O.- ¿cual es la capácidad Kinima de los centros de rece9ci6n ffie-
canizados ••• 

a) 25,000 TN. 
b) 15,000 TN. 
e ) 1 O I O O O 'I;N • 

11.- E.os hongos que se -¡;n::oducen en el g-r-a-no h-•5.wedo q-·..1<:! subs~ca-ncia-s 
despiden ••• 

12 .-El 

a) Bióxido de carbono 
b) Gases raros 
e) ·r6xicos 

rrétodo natural de secado 
a) ,-·aaarlo en costales 

del frijol consiste 
al asoleac~ero 

b) Esparcirlo en el asoleadero 
e) Dejarlo en la bodega 

en ... 

J.3.-Quien deterrri_na a J.os campesinos t_:>ara que se les rrcsle costa-
les, es el ••• 

a) Presidente Munici?al 
b) Con:ité de selecci6n 
e) Analista alffiacenisca ,. 

14.- ¿Cual es el tieITpo rr&ximo que se le da a un campesino para 
devolver los costalne prestados? 

a) 20 días 
b) 30 dias 
e) t!O dias 

15.- Los precios de loe costales son cetablecidos port ••• 
aj B0RllCOt15A 
b) ,:re fe de zona 
e) CONJ\SIJ?O 

16.- ¿En que consisten laH ventaG ~or or~on ~e COU~SUPO? .•• 
a) Venta 11-Lr.e «l pü10 ú CUéH1do é!l an,1liuta rcci!::e 

ordenes acl Jnfe de ~on~ 
b) Cuando el ~¡t·~no i.!rl e:n·b.:;rcarlo por el t1nil.l.Üittt alnacc•nist.a 
e) Ct13nc~o el ttnal:tstn pc•r nuco·1~t1d.(1 vende e:l gr.'"ano. 



FORMA "A" 
l-10,JA 3 

17.- ¿Quién es el encargado de darle el aviso al analista almace
nista, del grano que hay que entregar? ••• 

a) Je fe de zona 
b) El auxiliar de la bodega 
e) La Gerencia Regi9.9al de BORUCONSA 

18. - Sirve para elaborar una salida de almacén, ya sea por trans·
ferencia o ~or embarque 

a) Lll.-3 
b) SA-1 
e) 'rso 

19.- Para registrar los análisis de calidad que peri6dicarr.ente se 
les efectúan a los granos almacenados, se usa la forma ••• 

a) EA-1 
b) IC-·l 
c) IF·w _. 

20.- Se usa esta forma 9ara anotar los trabajos de aspersi6n y ·--
desratizaci6n de la bodega 

a) I'fA··l 
b) SA-2 
e} C0-3 

"'-· .. 



CUESTIONARIO GENERAL 

~L RESULTADO DE ESTE EXAMEN NO INFLUYE EN EL DESARROLLO DEL 
GURSO, PERO LA SERIEDAD DE TUS RESPUESTAS NOS PERMITIRA 
DISEÑAR l'-~EJORES CURSOS . 

. ··----·---- -- .IÑDICACIONES: 

1.- No escribas en estas hojas de preguntas 

2.- Lee cuidadosaffiente cada una de las preguntas y anota la le
tra que consideres correcta en J.a hoja de respuestas 

EJEMPLO 

A.- ¿Cuántas patas tiene una mesa? 
a) 3 patas 
b) 4 patas · 
e) 5 patas 

B.·- La obtcnci6n de la muestra a granel se logra a t:ravés de ••• 
a) Bolsa de polietileno 
b) Sonda de alv6olo 
e) Calador c6nico 

1.- Los objetivos de CO(fASUPO son ••• 
a) Propiciar la existencia de intermediarios 
b) Mejorar la eficiencia de la productividad de las 

, ,l---ie-r-Fa-s-c:'1 e- -Gu.J.-t.i v0 i.-

c) Nejorar la eficiencia de la t_:)Omerciáliiaci6n éie.,¡ 

los producto3 básicos· 

2.- El principal objetivo de BORUCONSA es ••• 

1 

3.-

a) Mantener en buen funcionamiento las bodegas, alrn_?!_ 
cenes, silos y centros receptores. 

b) Coadyuvar el desarrollo econ6mico y social, media.!}_ 
te la recepci6n, almacenamiento, conservaci6n y c.9. 
mercializaci6n. 

c) Comprar y vender productos de consumo a los campe
sinos para obtener utilidades. 

¿cuando se fumiga, como norma de seguridad deberás ... 
a) Usar una rr,ascar illa 
b) Ponerte un pañuelo en tu boca 
e} Abrir las ventanas de la bodega 

4.- Antes de alrr.ac;:enar el gr.ano en la bodega, el analista debo ••• 
a) Lavar 
b) Fumlgar 
e) Inspeccionar 

5 .- Con la báscuLi de l, 000 Kg s. se puede pesar 
a) Granos al ~cnudeo 
b) Cc.rnion,3 s 
e) Costales 

6.- ¿Con que inAtrurrcnto 3e deterroina la temperatura del grano 
aln·.acen<!.dO? ••• 

a) PoLenci6metro 
b) Tcr:116ir,e tro 
e) Hlgn61r,ct:r.o 



7 .- Apnrato que se usa para homogE:nizar la muestra representativa ••• 

a) zaranda 
b) Boerner 
e) Arnero 

B.- ¿Qué forma se usa paia informar la calidad y oanidad del -
grano almacenado? ••• 

a) rc-1 
b) LA-3 
e) DP-1 

9 .. - ¿cuáles son los ti[)Os de aln,acenamiento con los que cuenta 
BORUCONSI\? ••• 

a) A g;anrl y encostalado 
b) En graL,!rO 
e) Furgones 

o 

10.- ¿Qué hace en el gi:ari_o un insecto secundario? 

l. ~J...- ¿Cual 

a) Perforaciones 
b) Mancha 
e) Entra 

es la caJ?acidad 
nales? 

a) 250 TN. 
b) 200 TN. 
e) 150 TN. 

de alwacenaje de los centros tradicio-

2,000 Tt~. 
1,500 TN. 
1,000 'I·N • , 

12.- ¿C6mo se realiz~ el almacenamiento de grano encootalado? •• : 
a) Poniendo las tariffias pegadas a las paredes para 

evitar los hongos 
b) Se ponen los costales en el suelo para que el 

almacenamiento sea mayor 
e) Se acomodan las parrilas sobre las cuales se colo~an 

los costales para protegerlos de la humedad 

13.- ¿A partir de cuántos grados de l1umedad tendrá que ser secado 
al grano almacenado? ••• 

a) 9° 
b) 13° 
cj 17° 

14.~· Al recibir la costalera el analista alrnaconisJ:.a debe revirrn.r 
que lai pacas esten ••• 

a) Humectas y abiertas 
b) S~lladas y flejadas 
e) Grandes y co~ldas 

l.5.- ¿Cual es el máximo de costales que·prcsta CONASUPO al Carrp-e-
13 :!.no? ••• 

a) 115 
b) 120 
e) 125 

16.- ¿Quien es el encargado de enviar los costales con desperfectos 
a loa centros da reccpci6n? es el ••• 

a) Anali9ta alwacenista 
b} ~uxiliar de la bodega 
e) Jcife de zona 



17.- Las ventas al irenudeo deben efectuarse 
a) Al contado 
b) En abonos 
e) Al banco 

... 

FORMA "B" 
HOJA 3 

lB.- ¿Cada cuántos días <lebe1:á ponerse el analista aln,acenista 
en contacto con el Jefe de zoni.l J?ara averiguar los prc-
cios de los productos básicos?, cada••• 

a) 5 dfas 
b) 10 días 
e) 15 dfas 

19.- Se usa cuando entra el grano a la bodega por concepto de 
compra directa al productor realizada por CONASUPO o 
BCRUCONSA 

a) EA-1 
b) c-,1 
e) LA.-3 

20.- Se usa en la venta de productos básicos y Iertilizantcs 

a} SA-2 
b) r-c 
e-) SA-=1-
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'l1 O 

.05 .01 
EBl 266 2 30 2.042 2.750 
EAl 253 1 40 2.021 2.704 * " EA2 303 1 10 o.021 0.046 
EA2 310 2 38 2.025 2.713 

PRE POST 

A== 253 B= 310 

X= 12.65 X= 15.50 

u= 1.69 U= 1.61 

B= 266 A= 303 

X= 13.30 X= 15.15 
(Í= 2.27 (!= i.60 

I 

.05 .01 

60 2.000 2.660 

120 1.980 2.617 * 
60 0.020 0.043 

78 1.994 2.647 

-.- ... -

* Nota; Ver: tornado tabla III de Fisher y Yates; sfafisticaltables ·for 
biological, agrirul tural and medical Research,. en : Richard, L
Estadística para Administradores. Ed. Prentice Hall, Méx. 1987, 
p. 549. 



Al A2 Bl B2 
---- -- --~·-._ ___ 

1:'X~ 253 303 266 310. 
2 3255 4639 3636 4854 r..x = 

N= 20 20 20 20 

X= 12.65 15.15 13.3 15.50 

<f = l. 69 1.60 2. '?,7 1.61 __ , ____ 

PRE POST 1.~x 519 613 
J 

:?:"X2 6891 9493 

x 12.98 15.33 

([ 2.01 1.59 

L N 40 40 
_.:., ____ 

12.98- 15.33 
= 

/ 4.04 + 2.53 \ I 
!f 
t 40 

2.35 
= 5.798 P( .ol 

0.405 



PRE 

SX rx= 253 

sx 2 rx2= 3255 

N N= 20 

M X= 12.65 

s (f = 1.69 .. 
1:X= 266 

I:X~~ 3636 

N= 20 

x-' - 13.30 

u= 2.27 

GRlJ-PQ 

rx= 519 
., 

I x 2
= 

. ) 

6891 

N= 40 

X= 12.98 

0--= 2.01 

*Nota: SG1- Subgrupo 1 
SGZ- Subgrupo· 2 

; •,. 11 t 

POST 

í:"X= 310 563 

[.X 2=·4854 8109 

N= 20 40 

X= 15.50 14.08 

cr =. 1.6i 2.18 

I. X= 303 529 

I:X2= 4639 8275 

N= 20 40 

X= 15.15 13.23 

cr = 1.60 5.73 

GQN-'I'RQ±. 

.[ ~= 613 367 

~x2= 9493 6755 

N= 40 20 

X= 15.33 18.35 

O-= 1.59 1.04 



PRE POST 
1 

SGl SG2 

SG1 A-B 

SGz- B-A 

A : SG1 ~~G 2 

B SG1 -sG2 

PRE A- B 

POST A= B 

GAAL GE-P~ST 

GAAL Ge- PREl 

Nota: SG1- Subgn_ipo 1 
SG2- Subgrupo 2 

T= 5798 

T=t",O. 8 77 

T= 5.461 

T= 2.979 

T= 4.804 

T= 3.535 

T= 1.027 

T Q. 6-90 

T 8.818 

T 13 .. 636 

A - Cuestionario tipo (A) 
B Cuestionario tipo (B) 

p .01 gl 

N.S. gl 

p .ol gl 

p .01 gl 

p .ol gl 

p .01 gl 

N.S. gl 

N.S. g-I-

p .01 gl 

p .01 gl 

GE - Grupo e~erimental (subgrupo J y 2) 
GAAL~ Grupo de Analistas Almacenistas Laborando 

=78 a 

= 78 b 

= 38 e 

= 38 d 

= 38 e 

= 38 f 

::::: 38: g 

- 3-g- ñ 

,a 58 i 

= 58 j 

PRE- Aplicación d~ a1estionarios al inicio del 01rso de capacita 
tación'" de .Airalistas Almacenistas 

POST- Aplicación de 01estionarios al finalizar el 01rso de capaci 
tación de Analistas Almacenistas. 
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ANALISIS DE P.ESUL':i:'.~S 

a) La diferencia lograda ~ediante la variable experimental (curso de ana

listas - almacenistas) fue significativa.'1lente p::>sitiva a un nivel de probabi-

lidad de error menor al .01 ( t= 5.798; gl = 78). 
' 

b) Entre los subgru¡:-;os no existe similitud de varianzas, pudiendo provenir 

de p::>blaciones diferentes los integrantes. Sin eml:Brgo, a pesar de este hecho, 

la diferencia entre medias-·encontrada no es significativa ( t = 0.877; gl= 5.1.8) 

e) En el subgrupo_l se observa una diferencia significativa entre la condi 

ción ·inicial y la fina¡ mediando la variable experimental; i.ndepenr1ientemente 

de la fonna de.evaluación ( t = 5.461; gl = 38) 

d_) _ En el, s]J]::gru:i;x:> 2 s~ r~12..li_ca la diLerencia s.igni_fis:;ati:va entr_e l_as _con-:

diciones inicial y final, dada la variable experimental ( t= 2.979; gl =38) 

e) Se obtuvo una diferencia significativa entre la condición inicial y la 

-final en el _ instnnnento A, aplicado al subgrupo 1 inicialmente y al sub-
• 

grup::> 2 al final (t = 4.804; gl =-38 

f) Se aplicó la diferencia al instrumento Ben la condición inicial al -

sul::grup::> 2 y en la condi c:i ó n final al subgrupo 1, encontrándose una dife

rencia significativa t= 3.535; gi =38) 

g) En la condici6n inicial m se observ6 diferencia significativa entre 

los instrumentos A y B ( t= 1.027; gl = 38 ) 

h) Se conf inna la no diferencia entre los instri..:rrrl'=='--ntos B y A en la condi""'" 

ción final ( t= 0.690; gl = 38) 
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i) El grupo de analistas ahnaccnistas laborando manifiesta una dife

;;:rencia · significativa con el grupo experimental (subgrupos 1 y 2 juntos) 

(t=8. 819; gl=SS). en la condición final. 

j) El grupo de analistas almacenistas laborando manifiesta w1a dif.eren 

cia significativa con el grupo experimental en la condición inicial -

lt=13.636; gl=58) 
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Resultados obtenidos A a-d= 5.460 

B a-d= 2.977 Tipo de cuestionario A 
del curso T a-d= 5.803 Tipo de cuestionario B 

Pre-test a 
Resultados obtenidos A a-b= 1. 244 

de los exámenes de D a-b= 0.564 Post-test d 

conocimientos T a-b= º·· 414 Grados de tolerancia T 

En el examen aplicado al iniciar el curso se obtuvo una me-

dia de 12.98 y una desviación estándar de 5.460. 

En el segundo examen aplicado al mismo grupo con los mismos 

iris t ru-me fi fo s se ootuvu una nm-di a d-e 15. 3 3 y un-a d@ svi a-ci-ón -

estándar de 2.977. 

El aprendizaje que obtuvo el grupo antes de tornar el curso 

y después dci éste, fue.la diferencia.que resultó entre la·-~ 

media del primer examen respecto del segundo. Que en este -

caso fue de 2.35. 

En cuanto a la desviación estándar-del primer curso con refe-

rencia del segundo fue de 5.460 como el cuadro de arriba lo 

indica. 

Con referencia a los exámenes A y B se ene.entró que A (1. 244) 
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por ten~r una desviación estándar ·mayor que B .(0.564).-

A es más sensible para detectar los cambios. Y la 

desviaci6n estándar entre ellas fue de (0.414); lo que se -

tladuce, como consistencia en ambos instrumentos. 

Con respecto al (G A AL J* se obtuvo una media de 10.35, 

mientras que al inicio del curso fue (12.98) y al término de 

éste de (15.33). Lo que ~orrobora mi hipótesis de que el 

curso de capacitación si está contribuyendo en el aprendizaje 

y manejo práctico de una Bodega Rural. No obstante, la dife

rencia que resta entre 15.33 y 18.25, será adquirida en el -

transcurso de la experiencia laboral. 

7·Nota: GAAL -Grupo de .Analistas Almacenistas Laborando 



APLICACION DE CTIJESTIONA1UOS A BECARIOS 
1 

DEL CURSO DE AN4.LISTAS ALMACENISTAS 

so. 

300" 

50 

200 

50 

,100 

GRUPO B 1; !X= 266 

GRUPO B 2 ° ! X = 303 ni_cij 

PRE POST 
1 

SG1 B' I ·A 

SG2 
!). B 

SG1- Subgrupo I 
SG2- Subgrupo 2 

00 
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200-

soi 
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GRUPO A 1° :r..x = 253 

o 

•,¡o,l,o 
G 9' ~ o . . . 

grupo A 2° r_x = 310 ·p;:o g 

APLICACION Jbl:L CUtSTIONARIOS A ·-BECARIOS 
. 1 

DEL CURSO DE CAPACITACION DE ANALISTAS 
ALMACENISTA$ 

'1 

PRE POST 

e 

1 

SG~ 
, .. ,.l_ 

A 
-

SG
2 

:a 

· St1 - :Sdhgm.rpn -,, 
SG2- Subgrupo 2 

¡· 

~ 

B 
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CUESTIONARIO DE CONOCTh:'!IENTOS 

lo ____ _ 
o o 

o 
o ºo .. 

bº o 
o o 

,1Q .Q 

pre-t- 12.98 b·.,~¡ 
post-~- 15.33 DTI 
gaal-X- 18.35 \.iili 

:k.. Nota:-Aplicacion de cuestionarios antes y después del curso, y a los analistas 
almacenistas laborando 

.....,, 
N 
o 
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CUESTIONARIO DEL DIFERENCIAL SEMANTICO 



~- - -- --··-"< 
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E V A .L U A C I"O N DE!. CUR~O 
lZZ 

E1. re<..,u)íado oe e.ole cuestíorArlo no inOuye. en al des,irrol]o del 

cv~o, p<>ro la S1r,ceridaéj de -tus respu12sta.B n<>'!> penrJtirá d1ser<'.ar ~ 

Jüíc?3 tuT.S.oS. 

1 N s r R u e e r o II E s: 
A a:>nti..nuaci6n (:'!YX.mt.r:1r~ trr'.a lista de pregunt.3.S, cada una de ellas ~e-e 

clifere.'1te rr.re-= de eso.>eios para gJe tú rr~ = una • X ", la qJe se acerque 
r.ás a lo que tú pi=,~s. 

E J E 14 ? L O: 

Yo pienso que estudiar es 
útil 

agradable 

1 ,. 1 '· ( 
aburrido Lnte re 5:1 nte. 

T.- 11.iedo recordar Jo que aprendí en e1 
curso 

2.- ToJo !o aprendido en el curso lo 
¡:uedo apl 1c:.ar 

1 3.- i'odre resolver p-obl12rt'<>.S que se 
presenten ef\ eJ i:,.-,.1:::a jo 

\.- l.,. dum.ción d<>1 cupo f'u.e 

5.- E!, horer-io en que se' Íl'lF<l,rtll el 
curso fue · 

1 1 
cierto 

e j er t"o 

c.i2.rto 

car-tE; 

'Id ecua.el o 

fa]so 

falso 

1 1 
f,,-1 !:O 

1 
l.a r¡;'li 

t 1 
i11aaecuaao 

l. 

2 

3 

4 

5 

,.- la inror...ación que tre ,Heron -acerca 
del CU"í"SO fue 

1 1 6 

7.- Los descansos entre clasQG fueron 

~.- fs1ce curso fue 

9.- Puedo oorr<>stra'r los conocírrúentos 
eñ todos le¡; OC<)Cion<>S que se4 · 
necesario 

IO.- 1.os i.etn1ts trn hados por }os in,otrv~ 
tares. fuerol"I 

confusa cl21 ro.. 

L.J 7 

J~rgos corws 

<>xcele~_J__~h.~ 
8 

1 l _J 9 

i ncom¡,le. t.o compL<>+o 

1 1 
10 

toda f)llevo (';()..da. nuevo 

1 1 _l 11 

clerto falso 

1 1 12 
cloros córifusós :: 

arnpl I os - re:fücioos 
13 

,. 1 1 14 
ftic I l e.s el i fíe 1 les 

- -----~-- ------- --- - ------·--

! 

t 
l 

. -~ 



ü.- V.S PP.>CrICAS ::,..:alizadas ,.,,.. el.~ ~___,___~! _J __ l_l_ll...J 16 
suficientes in~uficicntes 

. . 

13;.:: Píen= q.>e los objetivos del curso se cubru.ieran 

H;-= C,Jed§ satisfec'x, =n los resulta5os del 
c;-...rrs:> 

is .• · El' egui:¡:Ó de laboratorio fue 

¡ 6 • - Las i.r-..staJ.aci~.es del centro -de capacl "caci6n 
scin 

:r,.~ los servicios ae o:mida. ·f-u=---mn. 

llJ;;.-

19
.- -Los sei-.,,-icios • óe .::e:::rEa::::iórÍ :-! fue ron 

20.-· El trato del pE'..:-=:ul del ce:itro f-ue 

l 17 
1.----...L-_J_ ~1-J 

cx.:rpletri• ·· ira __ x-pleto . 

1 J __ J 18 
=rc."uc,'--r,a-,...Jl ~L.. _..JL._J__ C!'l-YªS~ 

~"':'t.ii=J_L_LJ<it,~. 19 

L._J__ __ ¡ __ 1 ___ L_. _ _J 20 
sufí°cie.,te:s insa.ficic.q;t.e_s 

l__L 21 
eP..::2.5:)5 a....l--u..:~'1tes 

23 

élaiús 

1 '· 24 

J,rtn3=-~LL~~~ 25 

LL~I_L_L_J 
aiY.1:Ca11te 26 

~_J__-~j 
~-.:::::.::~~n~o ..... 27 

.. L _ _.___.,___-L..__, _ 1 __J 28 

dr.ü~ ~ 

29 

orde-a.G..aS 
.•. 

30 

aoec-.ía~ 

1 rraro;} 31 

L-1 32 
ab.m:3an~-

. IL _ _,__ _ __,__~_ 
es:::aSoS 

1 __J 33 

b.>c:x,s 

34 
2!)·.r:C.c.ntes 

l___.l 35 
r.a.Jcs b:,e.l¡\~'::-

. 1 1 _J 36 

es2s:>s 

__J 37 
-2...lQJ ;~ 

IJ._I ~~'-----) 
Descotes 

38 

L __ I _I _J_I__J 39 

123 



2?1;.""' E.1: pf'.J."SQr:t.al de la diecci~n. e~, 

?2.- Los instructores del curso fueron 
i •. ,,, 1 · \l• 

. ' 

-~: •. , • (., \. :· • .., : • ••. • 1 

23.- L6s instructores manejaron los temas 

. ' . 24:,,l' Recomendaría este cursa a ·Un ·am1go,o 1. , 
pariente· 

2s:- Creo poder. ap\iéar todo lo¡ (quk<'ap'.i1,kr:1dí:' ·, 
en el curso 

.2B.,""'- Cuando tenga mucho· t.rabajo:,,m,e .. pongo,.:·,::; .) 

i7. :..· El' tiempo en ~que se :impartiói el ·.cur!so 
fue 

' ' 

/ 
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L ._,_____,___,____LJ 4o 
activ.or o faS.iyo o 

41 

L.-:-':-1 --1-.......1._--L_..,.....JI 43 
ea1idc,s :.fí~.i~ 

L ___ J_..,_____ _ __J ___ I 45 
er1¡1-fo 8 :úü'"tcl-S!-~l in d l fer.en tes 

I L_ 1 J l. 46 
di f:icultarJ · ~~cü~d~ª·· 

L ___ J___J _ _:__j _ _j_ , 4 7 
ccii.iert.0; . ra:ITo. ' ·.· .. •''../ 

'• 1 

j __ J _ _j_J,~-,,,.·J~_-f..c:, ___ s __ In_ 48 cie-rtn o · .arst; 

1 . 1 _ 1 
-·G-:P1ªp.G¡W-l~-(' . ( á. : ., . i.. .) 

49 

. ' 
'' 
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Los resultados que se obtuvieron en el Cuestionario de Dife

rencial Semántic'o fueron los siguientes: 

Cuando "T" (grados de tolerancia), con menos cero significa 

que existe mayor predisposición de los becarios hacia el cur

so de capacitación que la de los analistas almacenistas, y en 

donde "T" se eleva a más uno son áreas que en el curso se po

drían ·apoyar más. 

No obstante los grados de tolerancia no son ~ignificativos, 

es decir, que no está afectando al curso esta pequeña dife-

rencia. 

Por ejemplo, en la preiunta · S, los alumnos en algunos casos 

mBnifestaron no estar muy de acuerdo con los horarios. 

En el item 7, cabría averiguar cómo serían más convenientes -

los descansos. 

En el item 10, algunos becarios consideran que los conocimien

tos dados en el transcurso del curso se vieran más relaciona

dos con su experiencia. 

En el item 11, los becarios muestran una gran disposición ha

cia las activi¿aJcs que pueden realizar una vez trabajando en 
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en contraposici6n con los analistas almacenistas. 

En el item 17, las prácticas fueron suficientes en el curso. 

En el item 22, algunos becarios y analistas almacenistas su-

gieren que los materiales de prácticas deberían ser más abun

d.antes en los Centros de Capacitación·. 

En el item 25, los becarios esperaban más del curso. 

En el item 28, hacen los becarios un sifialamiento acerca de 

que las instalaciories deberían ser más confortables. 

En el item 29, los becarios están más de acuerdo con respecto 

.··~ 1 ·• • ·-:delos analistas almacenistas de que las instalaciones del· __ 

centro están ordenadas. 

En el, item 32, los becarios opinan que el servicio de coredor 

se podría mejorar aún más. 

En el itera 35, consideran los becarios que se podían incremen-

tar los servicios de recreación. 

En el item 41, opinan algunos becarios que el personal de la 

direccifn debería ser m5s amable. 
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En el item 46, consideran los becarios que los instructores 
. 

d~berían hacer c§s accesibles los conocimientos. (58) 

(58) Nota: Alguncs Items no fu~ron considerados dentro de la eA~lica

ción por encentrarse confonnados en W1 mismo bloque de respuestas, 

en las cuales median las mismas actitudes. 
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CUADROS DE CURSOS IMPARTIDOS POR CECONCA 



·~ 
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Guadro Nú,rµ. l. Cursos Imoartidds LlOr CECONCA en 1974 
~ 1 

. 1 
Principales Institucionesc l 

- i 

Ir 

~ CURSO Núm. de cursos % ~ Núrrl. de bene ~ % 
nes que solicitaron el curso i 

~~~~~~u-•--•----~·-$~-u-~~--·-·--•-~a-,--t~~-·-·-·-~w-~•-·----·-H-tl-,w~} 
! 

; __ dados fidiarios 
1 

l 
' l 
! 1 ' 1 
l 
1 
' 1 

i 
i 
! ¡ 
! 

! 
t 
i 
1 
! 
! 
'i 

t 
! 
1 
1 
1 

i ;; 

Secretario Auxiliar 
de canercializaci6n 1 

Tin.alista Almacenista 

FrutiClÜ tura 

Apicultura 

Horticultura 

Manejo y conservación 
de granos y sanillas 

Cría y rranejo de gana 
do l0chcro -. 

I Otros 2 t 
i 
' l 

90 

37 

34 

28 

18 

14 

13 

47 

32.0 3!333 

13,2 1. 489 

12.1 · 1' 621 

10.o 1193 

6.4 636 

5.0 741 

4.6 678 

16.7 1'937 

28.7 

12.8 

13.~ 

10.3 

5.5 

6.4 

5.8 

16.6 

CNC, SRA,CONASUPO i 
BORUCONSl\. l' 
IMIP, G. E. , SOP' Comisión promotora .. 

IMIF, G.E., SOP, Aprovechamientos 
forestales de Nayarit, Comisi6n 
Promotora . i 

~~~:·:e

8

~~ Estarlos (G.E) 1 
G. E. , Banco Nacional Agropecuario . 
Unión HeqJon.J.l <lo G,:madcros del 
Estado de Jalisco (URGEJ), Comisión 
prorrotora. 

VLlrias Instituciones entre las que 
se incluye a CON?\SUPO, Banco de Cré 
dito Rural y otras •• 

I Total . . 281 100 1~ 628 100 
~~~·~e~~ucG'""'p_o_r_C_E-,,C-O_N_C_A _______ _ 

1; Este curso t ionc una duraciín de 14 días. !1n resto ele los cursos duran \ln mínimo de 30 df.as 
y un rn5ximo de 90~ ' 

2 En ostn clasificnci6n se incluyen 12 cursos diferentes. 
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Cuadro Mín. 2 Cursos impartidbs por CECOCNCA en 1975 

------ -~-- -· ----- -----
..\_ 
1 

1 CURSO Nún. de cursos % Núm. de(.,bene % Principales Instituciones que 
1 

1 

1 
1 

1 

\ 

1 

1 

1 

dados ficiaribs 

Analistas AJ.nacenistas 219 36.0 7 107' 

Prog. int. de capacita 
ci6n y organización 139 22.9 4 2091 

P.:lrter.:1s c.:n~ )'í.r..ic::is G6 10.9 2 665: 

Secretario auxiliar 
de comercialización 65 10~7 2 355' 

IIorticultura 33 5.3 ·1 241 

t1anejo y conservación 
de granos y semillas 15 2.5 7321 

¡. 
Personal Cocente y 
l\clrninistrativo 15 2.5 342 

' otros 1) 56 9.2 2-1091 

'TOTJ\L 608 100 20 760; 

---~----- _____ .. _,_ .. -·- .... 

Fuente: Con base en la información prop::>eionada por CF..CONCA 
·1 

1) En esta clasificación se incluyeñ 13 cursos diferent:es. 

solicitan el curso. 
-

34.:2 G.E., sr-2, CONASUPO, Centro Nacional 
de productividad 

20.3 SM. 

12.8 Instituto de~ protc;cci6n a la infancia 
en los Estados, SSA. 

11.3 CNC., SRA. 

6.0 Th1IF. G.E. ,SOP'; SEP ,SAG, Secretaria de 

la prcsidonciu (SP) • 

3.5' BORUCONSA 

1.6 Filiales de CONl\SlJPO 

10.3 .G.E., DICONSA, SOP, SEP, IMIF,. 

100 

·--------···--· .. ------

...... 
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CUADRO Núm 3 CURSOS IMPARTIDOS POR CECOCNdA IN 1980 

CURSOS Nún de cursos dados 

Aria.lista ,.AÜrllccnista 

Fruticultura 

Horticultura 

\ ··::irte y Confección 

Cría y Mc1.nejo de 
garu:ido lechero 

otros 1) 

567 

102 

-·73 

27 

18 

813 

1 

% Núm de beneficiarios . 

69.8 25 403 

12.5 4 289 

9.0 3 109 

3.3 1 281 

2.2 871 

3.J2l JJj ·2919, 

100 36 252 

Fuente: con base en la información proporcionada por CECOCNCA. 
1) En·e~L.1 clüsiJ:ic.:.H.::ión se incluyen G cursos difcrcnies. 

.:..,¡ " 

. % 

70.1 

11.8 

8.6 

3.5 

2.4 

1061 

100 



PROPUESTA 

Una vez contemplados los objetivos y el desarrollo del curso 

de capacitación de analistas almacenistas, la propuesta que 

a continuación sugiero es una extensión del curso fuera del 

marco puramente pedagógico (59) arraigando la capacitación a 

planos políticos y económicos, corno es el caso de este curso. 

Esto lo podernos fundamentar con base en los siguientes pro--

blernas localizados: 

1-a- -f-a-lta el@- -=r--@G-U-r---S-os __ e_conómie_o_s es un m.Qtiyo pod_e rQSO_ por e 1 

cual proyectos de diferentes índiles elaborados con inteli--

., ~ 1 
· • • . ·.: gencia, con ánimos, esfuerzos, etc., se ven frustrados cuando 

se limita un presupuesto, como es el caso de este curso, en 

donde la p§rdida de grano en muchas de las ocasiones se debe 

a la falta de equipo para recibirlo, almacenarlo, o trasla--

darlo en condiciones óptimas. 

(59' Lo ped3gógico engloba: los progrmnas c3pacitadorcs, en el caso de 
la c~pacitacién; horarios, exámenes, las relaciones entre capacita
dores y capaci t.:1.ndos, así como la institución y material did5ctico, 
rnétc<lo, etc. 
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Como un ejernpl~podemos citar: 

Dar mantenimiento adecuado a las bodegas de almacenamiento -

para evitar el exceso de humedad por la abertura de c~artea

duras a través de las cuales se filtra el agua dificultándo-

se el buen almacenaje de los granos ya guardados, no es fac-

tible sin apoyo presupuestal. 

Otro problema, el cual considero importante retomar, es el -

de la retroalimentación. Sería conveniente promover, de vez 

en cuando, reuniones de analistas almacenist~s con cierta --

experiencia laboral, quienes expongan sobre aspectos rele---

van :t_E!s co_!l _ !o~ c:_i¿_a_l_e_s se enfre_n:t:-ªn con t inu_c1111~nt_e_ y d_e_ _a_q_u __ i -

redisefiar nuevos programis de capacitación y convenios en --

donde la comunidad aporte la mano de obra y Conasupo el mate-

rial para mantener y reparar las bodegas de almacenamiento y 

equipo. Este encuentro también sería benéfico para conocer 

problemas más a fondo con respecto del almacenamiento de gra-

no en los últimos años, y replantear en lo posible, nuevos -

cursos de capacitación así corno temas de investigaci6n de di-

feren te indo le·. 

Una vez que egresa el capacitando de CECONCA, ·hace un examen 

de admisión con el que ser~ admitido o no por Bodegas Rurales 

Conasupo, para desempeñar funciones de analista-almacenista. 



... ; ·~·-- ,/' {: ....... ,. ~ 

Seleccionando a los meJores, estos pasan a ser ayudantes de 

otro analista-almacenista en el caso de que sea una Bodega -

de Al~acenamiento }~canizada (que son las que reciben mayor 

tonelaje de grano), o bien que empiece a trabajar en una bo-

<lega tradicional (de menor tonelaje). 

En cualquiera de las formas el analista-almacenista adquiere 

más conocimiento. Sin embargo, sumada su experiencia, al --

curso de capacitación, no lo es tan basta como para suplir -

otras deficiencias institucional~s, lo que propicia que se -

detecten malos manejos de 1 ·grano sin autorización de Con as upo. 

En ~st~ punto resalto la importancia del apoyo del derecho -

laboral para la capacitación y sugiero se incremente su di--

: ~ 1 . • • ·.: vulgación. 

Por otro lado, aGn cuando el E~tado ha propiciado proyectos 

de capacitación acordes a las extensiones políticas, econóCTi-

cas y sociales que el país requiere, éstas no han sido del --

todo provechosas por diferentes motivos. 

Considero posible, sin embargo, la existencia de proyectos -

rescatables por medio de otras formas de organización laboral, 

orientados a estimular al trabajador para la superación de él 

y de su comunidad; a enlazar Gejoras económicas a través del 



137 

diálogo y de su participación laboral; configurados como or-

ganizaciones autogestivas (60) de representaci6n, coadyuvan-

tes de la resoluci6n de otro tipo de problemáticas dadas de 

hecho, y que la capacitación en sí misma no puede cubrir. 

Otro aspecto a contemplar dentro del proceso es tener a tie~ 

po la maquinaria suficiente para movilizar el grano sin que 

éste se quiebre demasiado. 

El tiempo suficiente coadyuvará a su conservación en condi--

cienes 6ptimas, evitando las constantes fumigaciones en con~ 

tra de los hongos o cualqu~er plaga, pues los fumigadores 

también dañan ~l grano, cuando se abusa de ellos. 

Este tratamiento debe darse con pertinencia institucional a 

todo nivel y no s6lo eficacia de capacitaci6n, pues el grano 

almacenado genera gasificación y en ocasiones se presentan -

explosiones. 

(60~1 Entiendo por ::mgo~cstión laboral a los diversos mecanismos sociales, 
económicos y políticos en donde se entreln:J.n quienes extraen o pro
ducen los di·:2rsos artículos del rr.crcado, con or_r!~mi:ación i;;te:ma 
de rcsponsJ.biliclad nsur:üd.:1, y no sol~unente dependientes del cxtc-rno. 

~ 
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El concepto de extensión manejado en el trayecto de esta pro

puesta es el referido a una estructura y una infraestructura, 

de donde los programas de capacitación se vinculan con la -

realidad del proceso de desarrollo, es decir, dentro de un -

contexto coherente con las necesidades de desarrollo social, 

económico y político. 

El plinteamiento es no ·dejar los contenidos en el margen pu

ramente adquisitivo del capacitando o de la sola institución, 

sin tener la oportunidad de verificar lo aprendido en el tra

yecto de su capacitación, sin la esperanza de llegar a poner

lo en práctica, coartando en esta forma no sólo sus conoci-

m1en t,rs-, sin-o tam-b-i-én su des-a-r1.·0l-l-0 -de heme-Fe &a-paz -de--v-in-cu-

i-;~: 7f , .- .· lar sus capacidades físicas, intelectuales y manuales. 

Esto lleva a promover que los monitores y planeadores del -

curso verifiqueH la eficiencia de su proy~cto ampliando su -

marco de referencia. 

Por tal cotivo es pertinente resaltar la importancia de cono

cer los elementos disponibles al elaborar un programa de ca

pacitación y comunicar a quien se interese en incorporarse, -

de algunas posibles limitaciones y no sólo de alcances; a fin 

de evitar frustraciones subsecuentes, y culpas depositadas -

finicarnertte en el curso de capacitación, soslayando otras 



139 

instancias, lo cual dificulta la superaci6n de verdaderos -

obstáculos. 

Como otro asunto importante, para finalizar, también está el 

caso de muchos participantes, quienes al egresar son mal re-

munerados económicamente, subempleados o desempleados; o 

p~or afin, como a muchos analistas les sucede cuando terminan 

el curso de capacitación, son remotas las esperan:as de que 

sean llamados a trabajar a las Bodegas Rurales de la región, 
. . 

lo cual tiae consigo una baja en la disposición motivacional 

concreta; por ineficiencia burocrática no es sostenid~ y es-

timulada en las condiciones de trabajo. 

~ 1 . • .• •. : 



CONCLUSIONES 

En Mfxico se han veni¿o realizando una serie de actiVidades 

en torno a la actuali:~ción, especialización y modernización 

de los conocimientos de los recursos humanos, con el fin de 

fomentar la realización del trabajo con mayor calidad y efi~ 
. .. 

ciencia. 

Entre otros sistemas de enseñanza, la capaci"tación ha cobra-

do desde d§cadas atrás mayor importancia y su propósito es el 

de cubrir las diferencias existentes entre quienes buscan la 

supe-ra-c i-ón- -pa-r a a-1-e-a-n-z-ar -me-j-e-=re-s pH@---S-t-G~ de traha_j_o y e 1 des a

A r-;:,_ .- ., f , ~ . rrol lo tecnológico. 

Así mismo, las metas de estos individuos en muchas de las ---

ocasiones coinciden con el desarrollo t~cnico y científico, -

tanto en los 1.aspectos prácticos, como en los niveles de in--

vestigación y planeación. 

Este desarrollo ptopicia una división del trabajo, no sólo en 

los niveles de conocinientos sino en las actividades mismas -

de formación y del trabajo. 
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Para el desarrollo de esta tesis me avoqué a la elaboraci6n 

de un marco de ieferencia para la conceptualizaci6n sobre -

algunos de los aspectos m§s significativos en torno a la ca-

~acitaci6n y específicamente alá capacitación para el tra--

bajo. 

Una vez configurado este marco, me enfoqué a participar como 

observadora en una experiencia concreta, con objeto de poder-

la verificar, enriquecer y ajustar con la misma. 

Así derive el desarrollo de· este Tesis, desde la exposición 

de este marco de referencia elaborado, hasta la presentación 

ra el trabajo: el curso de analistas-almacenistas, llevado a 
,· ~ i 

cabo por CECONCA para el manejo y almacenado de grano en las 

bodegas rurales de CONASUPO. 

La capacitación en el caso de esta .investigación se ubica en 

un ambiente rural donde se. pudieron obtener las siguientes -

conclusiones: 

La población a la cual capacita CECONCA, pertenece efectiva-

mente al sector rural, al menos en lo concerniente a los be-

carios asistentes al curso de analistas-almacenistas quienes 

en su gran mayoria fluctuaban entre los 16 y 30 afios de edad . .. 

/ 
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La gran mayoría de éstos reili:aban trabajos relacionados-. 

con la siembra de arroz, maíz y frijol, y en una menor pro-

porción se dedicaban a las labores relacionadas con el cu1-

dado y producci6n de animales de distintas clases. Como de-

ducción primordial, son pocos los becarios carentes de cier

tas nociones previas del contenido del curso. 

De un ~studio realizado por CECO~CA en 1981, rescaté algunos 

d'atos interesantes con respecto a este curso de capacitación: 

la escolaridad de un ·becario no es determinante para la efi

ciencia en el manejo de una· bodega rural; esto es, hubo alum-

nos con un nivel de preparaci6n equivalente· a medio superior 

- y -a-l-Bmn0-s -el&- p-ri-ma-r:-i-a- qu-i-enes casi ob_t_mri_er_o_n e_l _mi_sm_Q _p;r_p- -

medio y su eficiencia en el desarrollo laboral es notable, -

eri· ambos casos. 

No obs~ante, conviene atlarar iespecto de los estudiantes con 

~ayor escolaridad: es posible que sean más abiertos al rec1-

bir nueva información en lapsos breves, mientras que a los -

becarios con :oenor escolaridad les cuesta un poco de más tiern-

po aprender. (61) 

(61) Ver: el docrnncnto el::iborado por CECQ\JCA relacionado con la Evalua
ción de Resultados en·1a Canacitación Irnn.'.lrtida en los Centros Co-
nasupo de Capaci u1c ion. ' 
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En relaci6n con los datos obtenidos en esta investigaci~n -

encontré: la capacitación impartida por CECONCA a los beca-

rios si es significativa, pues efectivamente contribuye al 
f 

incremento del conocimiento.y de la eficiencia en sus labo-

res. 

Sin embargo, los beneficios obtenidos en el curso se quedan 

en el.nivel de acierto.pedagógico. Existen otro tipo de --

elementos no imputables a la capacitación pedag6gica, los -

cuales obstaculizan el sostenimiento de la superación·apor-

tada por ella. 

- - - - -
Dentro de los ol>-stácüios más important·e-s -1-o-ca-l-iz--ad-0s- se-gBn-

i;'-#,:"f 1 .-.· pude constatar, puede señalar: 

La falta de un salario adecuado para los analistas alma-

cenistas. 

La escasez de instrumentos para llevar a cabo una eficien-

te evaluación de las condiciones generales del grano. 

La ausencia de recursos financieros para reparar o reponer 

el material descompuesto'.-
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Un atraso técnico en el almace~amiento de grano de apro-

ximadamente 70 años con respecto de los E. U. por ejemplo, 

no adjudicables a la capaéitafión, según lo mencionaron -

algunos jefes de zona. 

Por otro' lado sería recomendable la organización con más fre-

cuencia, por parte de CECONCA, de reuniones de egresados ana-

listas-almacenistas, con el fin de rescatar sus aportaciones 

relacionadas con la capacttación y con los aspectos arriba -

señalados: 

Por lo tanto, considero: la evaluación de un curso no se de-
. . 

be ·quedar únicamente en una~ posición- instrumental. Ha -de 

:<-' .,,-... ,. ~ ; buscar más allá de los resulta dos de exámenes. 
,· ~ 1 . • :· ·. : 

Como investigación, la evaluación debe ser totalizadoTa. Ir 

más allá del aula. 



BIBLIOGRAFIA 

I 
ARMO. Pedagogía para e·1 adiestramiento. Revista de ARMO, 

Vol. VIII enero-marzo. México, D.F., 1978. 

CADENA, F. Y J. }.L.\RTINEZ. "Educación formal y no formal", en 

Documentos Base. Congreso Nacional de Investigación Edu

cativa. Vol. II México, D.F., 1981. 

CAÑAL, Ma. 

nios. 

CE CON CA. 

La cap~citaci6n en México hoy. Revista Testimo

Vol. II, No. 2, abril-junio. ~léxico, 1984. 

Evaluación ·ae resrtlt~dos en ·ra canacitaci6n imoar-
-~--

tida en los Centros Conasupo de Capacitación. ~~xico, 

~¡ -¡,_. .- CE CON CA , 1 9 7 9 . y 1 9 8 1 • 

• \ 1 l ~. 

, ": ,· \ ,¡; / .i 

Manual de selección y promoción interna y externa 

·ae capacitación. México, CECO~CA, 1916. 

Manual de analista-almacenista. T. I y II. México, 

CE CON CA, 1 9 8 O • 

CE~!PAE. Capacitación para el trabajo. RE.vista Tema No. 5. 

JI.léxico, CEJ\IP . .\E, 1979. 

145: .. :. 



146' 

Formación para el trabajo. Revista Tema No. 14. 

México, CEMPAE, 1979. 

Planeaci6n de los ~ecu/sos humanos para las activi

dades productivas. Revista Tema No. 16. México, CEr-!PAE, 

1979. 

CENAPRO. Educac·ión n·o· formal ·para aduTtos. Boletín CENAPRO

ARMO. México, 1982. 

COMENIO, J. · Didáctic·a lfag·na. México, Ed. Porrúa, J 982. 

C::.Q01'Il3~, P. · L;i ·c·ris·is mundiaT ·de la e·dücac·ión. Barcelona, 
- - ~ - -~ ~~ 

Ed. Península, 1979. (Colee. Historia, ciencia, socie-

dad, 82). 

CREFAL. Informe general sobre la situación de los adultos en 

América Latina. Pátzcuaro, Mich., CREF..\L, 1974 . 
• J.• :· ·' 

CRUZ, G. Código civil. Néxico, Ed. Porrúa, 1985. 

DE GAUDEMAR, J. ~lovilidad del trabajo v acumülación de capi

tal. México, Ed. Era, 1979. 

DIAZ, R. El diferencial semántico del idioma español. >léxico, 

Ed. Trillas, 1975. 



DURKHEI~!, E. Educación y sociología. Bogot§, Ed. Linotipo, 

197 6. 

ECO, H. ¿Cór.io se hG.ce ·un·a ·tesis? 1 México, Ed. Gedj..sa, 1982. 

FEINBERG, .w. Y H. Rosemont. Trabajo, tecnología,. educación. 

Buenos Aires, Ed. Las Paralelas, 19~7. 

FREIRE, P. "La p·edagog·fa ·deT o·priniido. :'-léxico, Ed. Siglo XXI, 

1979. 

GARCIA, S. Guía para la ~laboración de programas de capa¿ita

ción carn12esina. ~Léxic~º' C~~~QNCA, 1982 . 

. , ·,(.,.).,\ ·>:·: Gor..rnz, V. "Educación y estructura económica: marco teórico y 
.... ,\. ,· :,J ,, , .. , +.' 

estado del arte de la inve·stigación en México", en Docu- -

mentas Base. Vol. I. México, Congreso Nacional de Inves

tigación Educativa, 1981. 

"Tendencias de la educación técnica y formación pro

fesional extraescolar en Véxico", en Edücación, empleo y 

desarrolló econ62ico. Revista del Consejo Nacional Técni

co de la Educación. México, SEP, 1982. 

GRONLUND, ~- Elaboración de· test ·de aprovt..~:i.~~miento. l'-!éxico, 

Ed. Trillas, 19Sú. 



GUTIERREZ, F. · Pedagogía de la comunicación. · Buenos Aires, 

Ed. Humanita~, 1975. 

I 
HERRERO, L. Educación contínua: hacia una aproxir.:ación con-

ceptual en el ámbito univer~itario. Primer Encuentro Uni

versitario de Educación Contínua. ENEP Acatlán. Edo. de 

México, 1984. (Mimeo). 

HOYOS, C. y M. E. Aviña." · Marco teór.ico, conceptual y metodo

lógico par·a· Ta inves"tig·ación· ·e·n· ·c·ie·nc·ias ·sociales y de la 

educación: una propuesta de reflexión desde ia práctica 

pedagógica. Memoria del Foro de Análisis del Currículo 

de la Licenciatu~a en Pedagogía en la ENEP Aragón. Edo. 

de México, UNAM/ENEP-Aragón, 1986. 

HOYOS, C. A. "Razón técnico-instrumental y educación continua" 

·:i-'!···:.'. ··· · ·. en Formación y práctica educativa. Antología. Centro de 

Estudios sobre 1~ Universidad. Coordinación de Humanida

des. México, CESU/UNAM,· 1987. 

IBARROLA, M. Estructura de producción, mercado de trabajo y 

escolaridad en >:éxico. Revista del CEE. Vol. XIII. Ter

cer trimestre. ~-léxico, ·19S2. 

1 

r:-.;EA. ¿Qué es INEA? México, INEA, 198-l. 



JUSIDJ\1AN, C. "La educación en la política nacional de empleo" 

en Educac'ión; empleo y ·desarrollo económico. Revista del 

Consejo Nacional Técnico de la Educación. México, SEP, 

1982. 

KERLINGER, F. · Tnv'estiga:c·ión del comportamiento, técnicas \' 

~etddología. México, Ed. Interamericana, 1974. 

LA BELLE, T. Educación no formal v cambio social en América 

Latin*. México, Ed. Nueva Imagen, 1980 . 

. MARTINEZ, J. Educación no formal en proyectos rurales, so-

ciales y e~onómicos. Vol. XI. No. 4. México, CEE, 1982. 

MARTINEZ, S. Ley de capacitación sobre la educación de adul

:.,<,\i'.':.~\·~'-··' ,-·, tos. ~Iéxico, Compañía General de Ediciones, S.A., 1970. 

·_,. .. 
MUÑOZ, C. "Análisis e interpretación de las políticas educa

tivas el caso de México 1930-1980",. en Rivera, G. y C. 

Torres. Sociología de la educación. ~léxico, CEE, 1981. 

"Educación y mercado de trabajo", en Revista de 1 CEE. 

Vol. VIII, segundo trimestre. México, 1981. 

"Efectos económicos de la educación de adultos", en 

Torres, C. Comp. Ensayo sobre la educación de adultos en 

América Latina. i\léxico, CEE, 1982. 



MURILLO, N. Y J. Gonzilez. Disnosiciones lePales v oficiales 

en materia de capacitaci6n y adiestramiento. México, Ed. 

Talleres de Litografía Oro, S.A., 1981. 

NUEVA LEY .FEDERAL DEL TRABAJO. 2a.ed. México, Ed. Olguín, 

1982. 

ORNELAS, C. 11 Las relaciones entre el desarrollo econ6mico y 

la escuela", en Educación, empleo y desarrollo económico. 

México, SEP/Revista del Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, 1982. 

ORNELAS, R. M. Legislación educ·ativa. México, SEP, 1976. 

· PADUA, J. El analfabetismo en América Latina. 

·,·.:• ·· ·· · · · ·. · El Colegio de i\léxico; 19 7 9. 

México, Ed_. 

. . PACHECO, T. La interpretación social de la problemática edu-
, f " •., • r ¿ ··: .- ~ • ,· :': 1 r ~._ ,¡ , • • " _,, .. 

,·.r· '·' ·-<·. , .• , · '' ca t1 va en Mex1co. Re vis ta Perfiles Educa ti vos No. 14. 

México, UNAM/CICE, 1981. 

PESCADOR, J. "Guía práctica para la. for.nulación de programas 

para adultos", en Torres, C. Ensa:-·os sobre la educación 

de adultos en América Latina. México, CEE, 1982. 



PONCE, P. ·compe~di6 ·d~ las -~~f6rmas de la Liy Federal del 

Trabajo ~n materia de capacitaci6n y adiestramiento. 

México, CENAPRO, 1980. 

RODRIGUEZ, F. Perspectiyas curriculares en la educaci6n de 

adultos. Pátzcuaro, Nich., 1979. Cuadernos del CREFAL 

No. 7. 

RQSADO, M. Evalüác.i"ó"n ·ae p·ro·gramas educ·ativos. Depto. de 

Educación continua. Edo. de México, UNAM/ENEP-Acatlán, 

1984. (Mimeo). 

1 51 

SAN VICENTE, A. "Desarrollo y educación: el caso de México" 

l> •. 
~ .f" ~1 1'9": ~; ... : 4 ... ~,/ ·: .. -/ .. ~.1 

' ..... - , _. • . _. • -en 
en Eaucacion, ~emv1~e~o~y~cre-s-a-rro1+0~-eeonem~i~e0.-- -~Me~~H:o-0T~b-r--, 

1982. Revista del Consejo Nacional Técnico de la Educa

ción. 

$CHELKES, S. Educación popular y campesinado. México, CEE, 

1980. · 

SEP. Hacia el Plan Nacional de Educación Superior. México, 

SEP, .1980. 

SECRETARIA DE GOBERNACIOX. Diario Oficial. México, abril 14 

de 19 7 5. 



152 

SINKINS, T. E~trategias y factóre~ limitantes en la planea

ci6n de ·1a educación de carácter no formal. México, --

UNESCO, 1978: 

SOLAR!, E. "Desigualdad social y educación de adultos en 

América Latina, en Torres, C.· Ensayos ·sobre la educación 

de ·adultós· ·en· A ... Bé.r"ica· Latina. México, e.E.E., 1982. 

SPP. · Capacitaci·ón. Cuadernos de Filosofía· Política. · México, 

Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981. 

TORRES, C. ·1a ·e·dücac·ion ·ae· ·adulto·s· ·e"n ~·!éxico. México, FLACSO, 

1984. 

· UCECA. Glosario de términos empleados en la capacitación y 
;, .. _::.:,:_ .. ,,:., ..... ,. , .. adiestramiento. México, Ed. Popular de los Trabajadores, 
} 1L ~ •"t J -..: ; f .... -, ;¡ .~! • I 

1981. Serie Técnica No. 3 

·-~)),.: ,<-v:¡_,..-:)UNESCO-CEPAL. Proyecto de información final de la conferencia 

de éducación y ministerios encargados de la planeación eco~ 

nómica de los Estados miembros de ~~érica Latina y el Ca-

ribe. México, Diciembre, 1979 Tercera Parte. 

VARIOS. Tendencias históricas de la educaci§n popular como 

~xpresiones de los proyectos políticos de latinoamerica. 

México, 1982. Cuaderno de Investigación Educativa No. 6. 

(Mimeo): 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Marco Referencial
	Capítulo II. La Capacitación 
	Cpítulo III. Conasupo y el Almacenamiento de Grano
	Capítulo IV. El Curso
	Cuestionarios Aplicados
	Análisis de Resultados Obtenidos en el Cuestionario
	Gráficas
	Análisis de Resultados Obtenidos en el Cuestionario del Diferencial Semántico
	Cuadros de los Cursos Impartidos por CECONCA
	Capítulo V. Propuesta
	Conclusiones
	Bibliografía

