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INTRODUCCION 

He elegido el tema de la Capacitación a la Mujer Campesina, 

como tema del presente Seminario de Investigación, ya que lo 

considero importante, debido a que por fin se est~ concedien 

do relevancia a un problema que debi6 tenerla muchos años 

atr~s, y sobre lo cual poco se había hecho hasta hace unos 

cuantos años. 

Para realizar este trabajo, hice constantes visitas al Inst! 

tuto Nacional de capacitaci6n del Sector Agropecuario, A. C. 

(Inca-Rural), en donde fui objeto de atenciones, por lo que 

agradezco al Lic. El!as Salas Westphal, Subdirector de Recu~ 

sos Humanos, y a su personal, por su valiosa ayuda. 

Tarnbi6n realicé visitas al Centro Regional "Centro-Sur", ub:!:_ 

cado en la Ciudad de Puebla, y tuve la oportunidad de asis

tir a algunos cursos que imparte el Inca-Rural, en coordina

ción con las instituciones asociadas para la Mujer Campesina 

en el poblado de Atlixco, Pue. 

A trav~s de estas visitas pude constatar c6mo se realiza el 

Programa de Capacitación para la Participación de la Mujer 

Campesina y cómo contribuye en esta materia dentro del Sec

tor Agropecuario. 

En el Capítulo l, denominado "Generalidades", hablo de la 

Administraci6n y sus Areas Funcionales, únicamente como mar 

co de referencia, con el fin de ubicar y relacionar la Cap~ 

citaci6n Campesina, dentro de la Administraci6n. 

También considero pertinente aclarar que sólo doy una idea 

muy general de las áreas funcionales, ya que todas y cada 

una son tan amplias y complejas, que bien podría hacerse un 

estudio completo de cada una de ellas. 

El Capítulo 2, comenta los antecedentes y la estructura fun 
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cional del Inca-Rural y generalidades sobre el Programa de 

Capacitación Campesina. 

El Programa de Capacitaci6n para la Mujer Campesina, está 

contenido en el Cap!tulo 3, en donde adem~s detallo 6 mó

dulos a los cuales asist! con el fin de probar o disprobar 

mi hipótesis. 

El Cap!tulo 4, trata sobre la Evaluaci5n, instrumento im

portante, que debe estar presente en cualquier programa de 

capacitación para llevar un buen control. 

Por último, la doble intención del presente trabajo, que 

me permito someter a la consideración de mi Honorable Ju

rado, es la de exponer un tema de inter~s que nos afecta 

a todos. 

La segunda es que este trabajo de seminario constituye un 

esfuerzo para lograr mi titulación profesional. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. Definición y Concepto de Administración 

l* Definición Etimológica: 

La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad" 

que significa hacia y de "ministratio", que viene a su 

vez de "minister", que está formado de "minue", compa

rativo de inferioridad y del sufijo "ter", que sirve -

como término de comparación. 

Por lo tanto su etimología nos da la idea de que Admi

nistración se refiere a una función que se desarrolla 

bajo el mando de otro, es decir, servicio y subordina

ción, son sus principales elementos. 

concepto: 

Existen muchos conceptos de Administración, dados por 

sus principales exponentes: entre ellos: 

Henry Fayol: "administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar". 

·Koontz and O'Donnell, consideran a la Administración 

como: "la dirección de un organismo social, y su efec 

tividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habi 

lidad de conducir a sus integrantes". 

G.P. Terry: "consiste en lograr un objetivo predeter

minado, mediante el esfuerzo ajeno". 

J.D. Mooney: "es el arte o técnica de dirigir e inspi

rar a los demás, con base en un profundo conocimiento 

de la naturaleza humana." 

Peterson and Plowman: "es una técnica por medio de la 

cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos 

l* Reyes Ponce, A., Administración de Empresas, Edit. Li
) 

musa, México 1982 
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y objetivos de un grupo humano particular". 

Reyes Ponce: "Administraci6n es la t~cnica que busca 

obtener resultados de mixima eficiencia, por medio de 

la ~ooordinaci6n de recursos humanos, materiales y téc 

nicos". 
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l. 2. Importancia de la Administraci6n en ;1éxico 

El progreso de la investigaci6n científica durante 

las últimas d~cadas, ha hecho muchas aportaciones a 

nuestro país que independientemente de su naturaleza, 

han contribuido definitivamente a la creaci6n de nue

vos organismos sociales con objetivos propios por al 

canzar. 

Para lograr estos objetivos, las or~anizaciones cuen

tan con recursos humanos, materiales y técnicos, y de 

alguna manera el mexicano ha adoptado y desarrollado 

técnicas, métodos y procedimientos para administrar 

armoniosamente estos elementos. 

De lo anterior, se desprende la idea de que la Admini~ 

traci6n es universal y se da dondequiera que exista un 

organismo social. 

Ahora bien, el éxito de cualquier organismo depende d! 

rectamente de una buena administraci6n. Es por eso que 

en países corno el nuestro, en vías de desarrollo, es 

importante mejorar la calidad de aquélla. 

En México hemos adoptado técnicas y procedimientos aje

nos y aunque muchos de ellos se han adaptado a nuestras 

necesidades, falta todavía mucho por hacer para tener 

técnicas y procedimientos propios que sean congruentes 

con nuestra idiosincrasia. 

Debo enfatizar la importancia de la Adminsitraci6n en 

México ya que en nuestro país se han desperdiciado mu

chos recursos y no ser~ hasta el día que tengamos una 

Adrnir\istraci6n propia, que alcanzaremos un desarrollo 

integral. Y es aquí donde tiene cabida la participaci6n 

de todos y cada uno de los profesionales de esta ~rea, 

ya que con nuestra labor en cualquier actividad que de

sempeñemos, tratando de aprovechar los recursos al má

ximo, lograremos superar nuestras debilidades como país 
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subadministrado. 

AdemSs, debemos estar conscientes de que esto tendr& 

efectos, no s6lo en el subsistema, que es el organis

mo social al que pertenecemos, sino que tendr& reper

cusiones en el sistema, que es nuestro pa!s. 
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1.3. Areas Funcionales 

como ya mencioné en el punto anterior, los organismos 

sociales cuentan con recursos humanos, materiales y 

r.écnicos, pero para que se puedan coordinar adecuada

mente, la Administración se vale de las Areas Funcio

nales, básicas en cualquier organismo. 

Ahora bien, todas y cada una de ellas tienen la misma 

importancia, y por lo tanto debe existir una perfecta 

comunicación entre ellas, para el óptimo funcionamien 

to de toda organización. De otra forma, ésta serta 

una serie de secciones heterogéneas sin dirección con 

solidada y rumbo a seguir. 

1.3.1. Mercadotecnia 

Podr1amos definirla como la función que a través de 

sus investigaciones se puede saber, qué es lo que 

el cliente desea de un producto y/o servicio, cuál 

es el precio que está dispuesto a pagar por él, dó~ 

de y cuándo lo necesita. 

Ahora bien, entre las funciones típicas de la Merca

dotecnia, se encuentran: 

Planeación de nuevos productos y/o servicios 

Investigación de mercados 

Creación de nuevos productos y/o servicios 

Fijaci6n de precios 

- Ventas 

Estrategias de Promoción y Publicidad, etc., pero 

en general podríamos agruparlas en 3 funciones bási 

cas: 

l. Investigación de Mercados 

2. Ventas 

3. Fomento de Ventas 
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l. La lnvestigaci6n de Mercados es aquélla que se en

carga de la recolecci6n, tabulaci6n y análisis siste

mático de informaci6n referente a las actividades de 

Mercadotecnia. 

Podrían hacerse un sin número de investigaciones de 

mercado, por mencionar algunas: 

-

Investigaciones de mercado para conocer el gusto de 

los consumidores 

Investigaciones para saber todo sobre la competencia 

Investigaciones para conocer el mercado 

Investigaciones para determinar el precio del prqduc-

to 

Investigaciones de mercado para diseñar: envase, emp~ 

que, etiqueta, etc. 

- Investigaciones para nominar marcas 

Investigaciones de garantías y servicios 

I-nvestigaciones para crear nuevos canales de distri

buci6n 

- Investigaciones para publicidad y promoci6n, etc. 

2. Las Ventas, es otra de las funciones básicas de la 

Mercadotecnia y consiste en la propia funci6n de vender, 

la cual debe realizarse de acuerdo con los recursos hu

manos, materiales y técnicos con que cuenta la empresa. 

Recursos Humanos, para alcanzar sus planes de ventas, 

el elemento humano constituye su fuerza de ventas. 

Recursos Materiales, que están cosntituidos por los pr~ 

duetos y servicios. 

Recursos Técnicos, que son las estrategias de mercado, 

políticas de precios, distribución física, administra

ci6n de ventas, etc. 

3. Fomento de Ventas, que consiste en el desarrollo de 

todas aquellas labores encaminadas a inducir al público 
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a comprar o utilizar algún ser.vicio; y sus elementos 

b!sicos son la publicidad y la promoci6n. 

1.3.2. Producci6n 

Es el área encargada de producir bienes y/o servicios 

para satisfacer las necesidades del hombre, para lo 

cual, se lleva a cabo la transformaci6n de las mate

rias primas en productos que puedan comercializarse 

en forma eficiente y econ6mica. 

Dentro de las funciones de la producci6n est&n: 

l. Localizaci6n de la Planta, tiene como finalidad de

terminar el sitio que resulte econ6micamente m!s via

ble para su instalaci6n, y entre los principales fac

tores que deben tornarse en cuenta para esta determin~ 

ci6n son: cercanía de fuentes de abastecimiento de rn~ 

teria prima y de mano de obra, medios de transporte, 

reglarnentaci6n oficial, adecuaci6n de servicios ptlbli

cos como agua, luz, drenaje; clima, impuestos, etc, 

2. Selecci6n y Construcci6n de Edificios para las ofi

cinas. Deben tomarse en cuenta los mismos factores que 

para la localizaci6n de la planta. 

3. Selecci6n, uso y conservaci6n de maquinaria y equi

po, necesario para el procesamiento de los materiales 

en art!culos terminados. 

4. Producci6n, que es la actividad m!s importante. Se 

lleva a cabo mediante 3 fases principales: 

l. Planeaci6n de la Producción 

2. Control de Materiales y 

3. Control de la Producci6n, de la calidad y de los 

procesos. 

l. Planeaci6n de la Producci6n, consiste en realizar 

una producci6n bien planeada, tomando en cuenta facto

res proporcionados por las otras áreas como son: 
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Las ganancias que se desean 

La demanda del mercado 

- La capacidad de la planta, etc. 

2. El Control de Materiales, se encarga de seleccionar 

los tipos y las cantidades de los materiales, as1 como 

de su abastecimiento oportuno. 

También controla de manera eficiente los materiales, 

basándose en los pron6sticos de ventas y las cantida

des requeridas de productos. 

3. El Control de la Producci6n, la calidad y los pro

cesos, que comprende mátodos, herramientas, tiempos 

de operaci6n, formulaci6n de programas, mano de obra, 

inspecci6n del trabajo y todas aquellas actividades 

relacionadas con la calidad, cantidad, lugar y tiempo. 

1.3.3. Abastecimientos 

Esta área, se encarga de proveer oportunamente a la ºE 
ganizaci6n de toda la maquinaria, equipo, materia pri

ma, muebles, enseres, papeler!a, y en general de todos 

los materiales necesarios para el desempeño de sus ac

tividades. 

sus principales funciones son: 

l. Compras y 

2. Control de Inventarios 

l. Compras, se considera como compra al acto mercantil, 

por medio del cual una persona u organizaci6n adquiere 

bienes y servicios a cambio de una cantidad de dinero. 

Ahora bien, las compras pueden ser: locales que como 

su nombre lo indica son las que se realizan en la loca

lidad donde se encuentra establecida la empresa. Las 

compras nacionales que son las que se realizan en cual

quier lugar de la repablica, exceptuando la localidad 

en donde se encuentra la organizaci6n y las compras ex

tranjeras, que son aquállas, cuyos proveedores se en-
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cuentran fuera del pais, y por lo que es neceario rea

lizar importaciones. 

Dentro de esta funci6n, se debe llevar a cabo una selec

ción de proveedores que suministren los bienes y servi

cios con la calidad, cantidad, oportunidad y precio de

seado. 

2. Control de Inventarios, consiste en llevar un control 

estricto de las existencias de materiales o en su caso 

de servicios, para el buen funcionamiento de la organi

zación, con el fin de nunca tener que parar la produc

ción o ninguna otra actividad por falta de material o 

equipo. 

1.3.4. Finanzas 

Esta área, es la que se encarga de obtener y usar efi

cientemente los fondos necesarios para operar la empr~ 

sa. Tiene una trascendental importancia en la vida del 

organismo, ya que casi todo se trabaja sobre la base 

de constantes movimientos de dinero, ya sea en inver

siones, terrenos, maquinaria, pago de sueldos y sala

rios, etc. 

Ahora bien, dentro de esta área se llevan a cabo dive~ 

sas actividades, entre ellas: 

- Estudios de planeaci6n financiera 

- Manejo de fondos 

- Control de operaciones con moneda extranjera 

- Fijar pol1ticas de crédito y cobranza 

Planes de nuevas inversiones 

Adquisición y custodia de valores 

- Auditorias internas 

- Registros y valuación de inventarios 

- Manejo de préstamos 

- Pago de impuestos 

Establecimiento de sistemas de registros, etc. 
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Todas estas actividades las podemos agrupar en 2 fun

ciones básicas: 

l. Financiamiento, que consiste en obtener los fondos 

de acuerdo a las necesidades del organismo, las cuales 

deben definirse con precisión tomando en cuenta todas 

las áreas funcionales. 

2. La Administración Financiera, que consiste en dis

tribuir de la mejor forma estos fondos, y para lo cual 

utiliza como principal herramienta la Contabilidad. 

l. 3. 5. Personal 

Podemos definir esta área como aqu6lla que se encarga 

de administrar los recursos humanos, que son los m~s 

importantes dentro de cualquier organización, ya que 

el elemento humano puede mejorar constantemente los 

recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede a la 

inversa. 

Entre las principales funciones de personal, podemos 

encontrar las siguientes: 

- Reclutamiento, que consite en buscar y mantener una 

cartera suficiente de candidatos para cubrir los di

versos puestos de una organizaci6n. 

- Selecci6n, que es el proceso mediante el cual se re~ 

liza la elecci6n de entre todos los candidatos, s6lo 

uno. 

Contrataci6n, que es el acto legal-administrativo, 

mediante el cual una persona pasa a formar parte de 

una organizaci6n, mediante la prestaci6n de su tra

bajo. 

Inducci6n, que es el proceso en el que se realiza 

la introducci6n del nuevo elemento a la organiza

ci6n. Es un proceso muy importante y delicado, del 

que dependerá que el nuevo empleado se sienta total 
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mente integrado en la organización y viceversa. 

Capacitación, que consiste en una pr?paraci6n por 

medio de un proceso de enseñanza 

Adiestramiento, que consiste en un mJjoramiento de 

cualquier destreza, a base de ejerci~ios de repeti

ci6n 

- Análisis de Puestos, que es el métod~ a trav6s del 

cual se determinan y describen l~s a~tividades y re

quisitos de un puesto 

Administraci6n de Sueldos y Salarios, que se vale de 

2* "métodos y técnicas para lograr que la remunera

ción global que recibe el trabajador sea adecuada a 

la importancia de su puesto, a su eficiencia perso

nal, a sus necesidades y a las posibilidades de la 

empresa". 

- Higiene y Seguridad Industrial, que es 3* "el conjun

to de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, 

evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, 

psicol6gicos o tensionalcs, que provienen del traba

jo y que pueden causar enfermedades o deteriorar a 

la salud". 

2* Reyes Ponce, A., Administraci6n e.e Sueldos y Sala
rios, Edit. Limusa Wiley, s. A., México 1973 

3* Arias Galicia, F., Administraci6r de Recursos Huma
nos, Edit. Trillas, México 1977 
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1.4. La Capacitaci6n Campesina y su Entorno Laboral 

La Capacitaci6n Campesina, como apoyo al proceso de 

desarrollo en el sectorrural, tiene su origen en los 

principios normativos de nuestra legislación, en los 

Arts. 3o., 27 y 123 Constitucional. De acuerdo con el 

primer párrafo de este último, toda persona tiene de

recho al trabajo digno y socialmente útil, y en los 

términos de la fracción XIII, del propio precepto,las 

empresas cualquiera que sea su actividad, estarán obli 

gadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y 

adiestramiento para el trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo señala que sus normas tien

den a conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las realciones entre trabajadores y patrones, el tra

bajo es un derecho.y un deber social no articulo de 

comercio; exige respeto para las libertades y la dig

nidad de quien lo presta y debe efectuarse en condi

ciones que aseguren la vida, la salud y un nivel ec~ 

nómico decoroso para el trabajador y su familia, sin 

que puedan distinguirse los trabajadores por motivo 

de sexo, edad, etc. 

La propia Ley califica de interés social promover y 

vigilar la capacitaci6n y el adiestramiento de los 

trabajadores. Señala como una de las condiciones fun

damentales en el trabajo la capacitación a favor del 

trabajador y define como objetivos de ésta, actuali

zar y perfeccionar los conocimientos y habilidades 

del trabajador en su actividad, proporcionándole in

formación sobre la aplicación de nueva tecnologla; 

prepararlo para ocupar una vacante o puesto de nueva 

creación, y en general elevar el nivel del trabajador. 

Adem5s la capacitación campesina se debe sustentar en 
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las Leyes de Reforma Agraria, Crfidito Rural y Fomento 

Agropecuario. 

Ahora bien, la capacitación está expuesta a hacerse 

inoperante si no encuentra una respuesta satisfacto

ria del campesino capacitado, ya que puede simular 

el aprendizaje, o bien obteniéndolo puede dejar de 

aplicarlo para fines de producci6n. 

Lo anterior quiere decir que la capacitación para que 

pueda producir todos los efectos positivos deseables, 

requiere de interés para recibirla, además de un en

torno laboral que esté cuajado de condiciones que g~ 

ranticen los altos fines que aquélla persigue. 

En conclusión, la capacitación debe concebirse y os

tentarse como un proceso permanente de mejoramiento 

y superación del campesino, que a su vez cumple con 

diversos fines. 
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1.5. La Capacitación Campesina como una de las funciones 

del Area de Recursos Humanos 

La Capacitación Campesina, es el medio que permite 

básicamente, incrementar la producción de bienes y 
servicios y la promoción del desarrollo integral del 

individuo como factor social y de las relaciones de 

producción. 

As1 la capacitación, debe interesar por igual al ca~ 

pesino, a la sociedad y al Estado. El interés de es

tas tres entidades se traduce en la existencia para 

cada una de ellas, de derechos y obligaciones corre

lativas. 

Por todo esto, la capacitación ha dejado de conside

rarse como una mera transmisión de informaci6n y de~ 

trezas para la actividad productiva del capacitador 

al capacitado. 

Ahora se toman en cuenta las experiencias de los ca~ 

pesinos y con esto tienen una participación activa 

en el proceso de capacitación. 

En esta forma, el Instituto Nacional de Capacitación 

del Sector Agropecuario, A. c. (INCA-RURAL), organi~ 

mo del que hablar€ posteriormente en el siquiente ca

p1tulo, concibe a la capacitación como un proceso 

participativo, donde el capacitador-capacitado inter

cambian experiencias y conocimientos, prevaleciendo 

una relaci6n que les permite analizar su realidad e 

intervenir en su transformaci6n. 

De acuerdo con las experiencias generadas en materia 

de capacitaci6n campesina y para integrar orgánicarne~ 

te la capacitación en apoyo al proceso productivo y 

organizativo de los núcleos campesinos, ~l INCA-RUR.1\L 

ha venido enriqueciendo un concepto de capacitación, 

cuyos principios básicos son: 
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4*"- La capacitación debe responder a las necesidades 

concretas de los beneficiarios y ubicarse en torno 

a las politicas y prioridades definidas por el Go

bierno Federal, reconociendo las particularidades 

de las regiones y zonas rurales. 

- La capacitación debe vincularse orgánicamente con 

la estructura y el proceso organizativo de los na

cleos campesinos ubicándose como parte de progra

mas y proyectos de desarrollo, en relación perma

nente con otras acciones de apoyo a la producci6n 

tales como el crédito, la asistencia técnica, el 

apoyo a la comercialización, etc. 

- Las acciones capacitadoras requieren de ser cohe

rentes con el desarrollo de cada fase del proceso 

productivo y el organizativo, de tal forma que pu~ 

dan apoyarlo en sus necesidades específicas con la 

calificación adecuada de la fuerza de trabajo. 

El proceso capacitador debe involucrar en cada uno 

de sus momentos la participación de los campesinos 

tomando como principio el análisis de su propia 

práctica de trabajo para desarrollar los conocimierr 

tos y habilidades que se buscan generar. 

El método capacitador debe ser teórico-práctico y 
permitir la formación y comprensión de conceptos 

de validez a partir del análisis de aspectos con

cretos de la realidad rural. 

La capacitación debe comprender la participaci6n 

del personal técnico, de las instituciones que man

tienen una relación directa y continua con los nú

cleos rurales, con el fin de fortalecer nuevas for

mas de vinculación entre el Estado y los grupos ca~ 

pesinos. " 

4* Ocho Años de Experiencia del Inca Rural, México 1982 
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CAPITULO 2 

PROGRAMA DE CAPACITACION CAMPESINA (INCA-RURAL) 

2.1. La Problemática del Campo Mexicano 

El sector agropecuario en M6xico, ha registrado durante 

las últimas décadas una severa crisis de producci6n, pri~ 

cipalmente de alimentos básicos, que ha repercutido en 

forma desfavorable en las importaciones de granos básicos, 

los niveles de empleo, de ingreso y en general en las con

diciones de vida y bienestar social de la poblaci6n rural. 

Con este panorama los ejidatarios y trabajadores agrícolas 

sin tierra han participado en claras condiciones de desve!}_ 

taja que los afecta en términos de disminución de salarios, 

·aumento de precios y marginaci6n de los servicios sociales 

básicos, normalmente subvencionados por el Estado. 

En estas condiciones los campesinos han sido reducidos a 

productores de subsistencia y en el caso de las comunida

des indigenas, a niveles de vida infrahumana. 

As1 el problema del campo sigue constituyendo una de las 

principales manifestaciones de la problemática nacional. 

El proceso de la reforma agraria, desde sus inicios hasta 

la actualidad, no ha sido uniforme. Su desarrollo ha sido 

frecuentemente desvirtuado de los postulados que le dieron 

origen. 

La problemática del campo mexicano no radica s6lo en la 

necesidad de obtener alimentos básicos a precios bajos, 

sino que se centra en la necesidad imperiosa de frenar la 

desintegraci6n de la econom1a campesina, integrando al eji 

do como una unidad económica y social, desarrollando la 

producci6n de alimentos básicos hasta alcanzar la autosuf ~ 

ciencia y desencadenando un proceso de organizaci6n inte-
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gral de los campesinos que a través de la producci6n de 

alimentos, genere los ingresos necesarios para el soste

nimiento de un numeroso sector de mexicanos que no han 

sido beneficiados por el desarrollo del resto de la eco

norn!a. 

Frente a los problemas relacionados con la producci6n, la 

distribuci6n del ingreso, la tenencia de la tierra y las 

deficientes condiciones de vida en el campo, el sector 

campesino ha buscado desarrollar formas organizativas que 

le permitan plantear sus demandas y participar en su solu 

ci6n. 

De esta manera se han consolidado algunos ejidos y coope

rativas. 

Cada d!a se hace más evidente para los campesinos la nece 

sidad de organizarse regionalmente, para integrar sus re

cursos y sus esfuerzos, para realizar programas conjuntos 

de trabajo en torno a la producci6n, la comercializaci6n 

y transformaci6n de sus productos. 

Frente a esta problemática, el Sector PGblico ha venido 

realizando importantes esfuerzos para dinamizar la estruc 

tura productiva rural, tales como la planeaci6n integral, 

la innovación tecnol6gica, el financiamiento y la capaci

taci6n campesina. 

De acuerdo con lo anterior, el Inca-Rural, ha desarrolla

do una importante experiencia en la capacitación en el 

sector campesino del p~!s, evaluándolo constantemente y 

enriqueciendo la puesta en práctica de sus acciones cap~ 

citadoras. 
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2.2. Concepto de Ejido 

Hist6ricamente, es decir, antes de la legislaci6n agraria 

surgida de la Revoluci6n de 1910, el ejido fue la exten

si6n de tierra ubicada a la salida de los pueblos, que 

servia para que en él pastara el ganado, propiedad de 

sus habitantes. Se trataba de tierras de agostadero ex

clusivamente. 

¿c6mo evolucion6 esta concepci6n colonial del ejido has

ta transformarse en la concepci6n contemporánea que sus

tenta la legislaci6n actual? 

Ahora bien, como todos los oujetos del conocimiento huma 

no, la palabra ejido, puede estudiarse desde distintos 

puntos de vista. 

El estudio social del ejido averigua c6mo está integra

do humanamente, las actividades reales que desarrolla, 

sus formas efectivas de organizaci6n y aprovechamiento 

de sus bienes, las deformaciones que sufre, en fin, su 

vida como ser que se inserta y mueve en el más amplio_, ám

bito de la vida nacional. 

La perspectiva jurídica plantea el problema de gu~ debe 

entenderse por ejido de acuerdo con la legislaci6n agra

ria vigente. Sin dejar de reconocer las estrechas rela

ciones que existen entre estos estudios posibles y la 

importancia que tienen para entender a fondo lo que es 

ejido, a continuaci6n transcribo lo que la Ley de Fomen

to Agropecuario establece en su Art. 32. 

"Los ejidos pueden integrarse, mediante acuerdo volunta

rio, asociándose entre s! colonos y pequeños propietarios 

con la vigilancia de la Secretaria de Agricultura y Recur 

sos Hidráulicos." 
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2.3. El Inca-Rural y sus Antecedentes 

Considerando que los programas de financiamiento son un 

factor determinante en el desarrollo de la producción 

agropecuaria, por instrucciones del C. Presidente Luis 

Echeverr!a Alvarez, se constituy6 en 1972 un grupo per

manente de t~abajo denominadoGrupo de Trabajo de Cr€di

to Agropecuario, para coordinar los efuerzos del sector 

público en esta materia y lograr una mayor eficiencia y 

oportunidad en el otorgamiento y operaci6n de los crédi

tos en el medio rural. 

Se dispuso tambi~n, que se pusiera en práctica un amplio 

programa de capacitaci6n para el personal de la Banca 

Oficial Agropecuaria, orientado en especial hacia los 

empleados más relacionados con los campesinos, para lo 

cual se cre6 el Centro Nacional de Capacitaci6n de Banca 

Oficial Agropecuaria, A. c. (Cenac-Boa), el 5 de noviem

bre de 1973, iniciando sus labores con la capacitaci6n 

de los inspectores del campo. 

Con estas acciones, se dieron los primeros pasos con el 

prop6sito de integrar un sistema institucional para ate~ 

der las necesidades de capacitación. En el momento de su 

creación como Asociación Civil, el Cenac-Boa, integr6 a 

las siguientes instituciones asociadas: Banco Nacional 

de Cr~dito Ejidal, S. A., Banco Nacional de Cr~dito Agr!

cola, s. A., Banco Nacional de Crédito Agropecuario, S.A., 

Financiera Nacional Azucarera, s. A. , Fideicomisos Insti

tuidos en relación a la agricultura, y por último, el Fo~ 

do Nacional de Fomento Ejidal. 

Tomando en cuenta que la capacitaci6n de los empleados de 

las instituciones del sector agropecuario constituye una 

accl6n de primera importancia en la estrategia de desarro 
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llo rural propuesta por el Gobierno Federal, se siguieron 

incrementando los cursos. 

En 1978, el Cenac-Boa, cambia su nombre por el de Centro 

Nacional de Capacitación del Sistema de Crédito Rural, A.C., 

{Cenac-Rural), ampliando su universo de acci6n al capacitar 

a campesinos usuarios del cr~dito agropecuario. 

Frente a la necesidad de apoyar la integración y coordina

ción de las acciones de capacitación que realiza el sector 

pablico en el medio rural, as1 corno para unificar los cri

terios de operación y optimizar los recursos en el proceso 

de la Reforma Administrativa, el Cenac-Rural, adquiere una 

nueva categor1a como Instituto Nacional de Capacitación del 

Sector Agropecuario, A. C., (INCA-RURAL), integrado como -

asociado al Gobierno Federal a trav6s de las Secretarias 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de la Reforma 

Agraria. 

Con esto se ampl1an los objetivos y el universo de trabajo 

del Inca-Rural, teniendo corno atribución la capacitación 

de los empleados de las instituciones asociadas y del sec

tor campesino del pa1s. 

Es as! como el 13 de diciembre de 1979, se firma el Acta 

Constitutiva del Instituto Nacional de Capacitación del 

Sector Agropecuario, A. C., {Inca-Rural), por el C. Pre

sidente Lic. Jos~ L6pez Portillo, en presencia de los Se

cretarios de Recuros Hidráulicos, Sr. Francisco Merino 

Rábago y el de Hacienda y Cr~dito Pablico, Sr.David Iba

rra Muñoz, los directores generales de Banrural y del 

Inca-Rural, as! como todos los titulares de las asocia

das al Instituto. 
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2.4. Estructura Funcional del Inca-Rural 

Para cubrir las demandas nacionales de capacitaci6n y pa

ra una mejor coordinación de las actividades del Inca-Ru

ral, espec1ficamente en la planif icaci6n, operaci6n y ev~ 
luaci6n de los programas de capacitaci6n, se ha ido modi

ficando la estructura funcional, quedando integrada de la 

siguiente forma: 

Asamblea General de Asociados como órgano supremo de la 

instituci6n. 

Junta Directiva, integrada por representantes de ias ins

tituciones asociadas. 

Consejo T~cnico, como 6rgano de consulta y asesor!a t~cni 

ca que se integra con representantes de las instituciones 

asociadas. 

Dirección General, que cumple con la xunci6n ejecutiva de 

dirigir administrativa y t~cnicamente a la institución. 

De ~sta dependen 3 subdirecciones: 

1. Subdirecci6n •r6cnica 

2. Subdirección Hurnan!stica 

3. Subdirecci6n Administrativa 

Todas ellas apoyan en el cumplimiento de las funciones, 

teniendo por su forma de trabajo en equipo, jurisdicción 

en toda la estructura de la instituci6n. 

A nivel t~cnico operativo se definen cuatro unidades: 

l. Unidad de Planeaci6n, su objetivo es planificar en sus 

aspectos t6cnicos y operativos, las acciones de capacita

ci6n, para lo cual cuenta con: 

Area .de investigación 

Departamento de Programas Administrativos 

Area de Capacitación Campesina 

2. Unidad de Capacitación, cuyo objetivo es realizar las 
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actividades tendientes a la organizaci6n, coordinación 

y control de los cursos de capacitación diseñados para 

cubrir las necesidades de las instituciones asociadas en 

esta materia, mediante la aplicación de técnicas pedagó

gicas adecuadas. Para poder llevar a cabo dicho objetivo 

la unidad cuenta con: 

- Departamento de operación de zona norte 

- Departamento de operación de zona centro 

- Departamento de operación de zona sur 

- Departamento de evaluaci6n 

3. Unidad de Material Educativo, cuyo objetivo es prever , 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar to

das las actividades de diseño y producción de material e

ducativo, as! como mantener en constante perfeccionamien

to el funcionamiento práctico de los programas de produc

ci6n en sus distintos ámbitos, para lo cual cuenta con: 

- Departamento de Producción 

- Departamento de Diseño 

4. Unidad de Adniinistraci6n y Finanzas, cuyo objetivo es 

prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas 

aquellas funciones administrativas, financieras, humanas, 

contables y materiales con el objeto de brindar la infor

maci6n necesaria, especializada y oportuna para mantener 

un control adecuado y eficiente que permita una toma de 

decisiones exitosa, y una coordinaci6n de actividades y 

programas con las demás unidades, para lo cual cuenta 

con: 

- Departamento de Contabilidad 

- Departamento de Recursos Humanos 

En este ámbito, cabe señalar la evolución que han tenido 

las estructuras técnica, administrativa y operativa del 
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Instituto desde 1976, en cuanto a sus recursos humanos. 

Simultáneamente, con el crecimiento del número de emplea

dos, la ampliación de su universo de trabajo y el incre

mento de sus actividades, el Inca-Rural, ha venido inte

grando equipos multidisciplinarios en sus diversas áreas, 

con el propósito de enfrentar sus tareas capacitadoras con 

una visión educativa de carácter integral. 

As! el personal del Cenac-Doa, que en 1976, cubr!a tan s6-

lo 5 diferentes disciplinas, actualmente cubre 30 en las 

siguientes áreas: administrativa-contable, agronóma, vete

rinaria, económica-social, educativa, human1sti~a y f!sico 

matemática. 

La estructura regional de la institución tom6 como base la 

regionalizaci6n del Sistema Oficial de Cr6dito Rural, que

dando organizada en 12 centros regionales. 

!:a.da centro regional realiza las funciones de planeaci6n, 

operación y evaluación en forma desconcentrada y en rela

ción con las instituciones asociadas, para lo cual cuenta 

con la siguiente estructura operativa: 

Dirección Regional, desarrolla la función de coordinaci6n 

ejecutiva de las actividades técnicas, operativas, admi

nistrativas y de concertación institucional, de acuerdo 

con las po11ticas establecidas. 

Consejo T~cnico, constituido como organismo de consulta 

t~cnica en e1 que participan las diferentes instituciones 

asociadas a nivel regional. 

Area de planeaci6n, con la función de elaborar programas 

metodologías, materiales e instrumentos didácticos, as! 

como integrar la programación operativa de capacitación 

con las instituciones asociadas. 

Area de operación, organiza y supervisa la operaci6n de 

los programas de capacitaci6n 
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Area de evaluación, aplica y procesa los instrumentos 

de evaluación de las acciones de capacitación y aporta 

recomendaciones para ajustarlas. 

Area de administración, con las funciones de elaborar 

presupuestos y administrar los recursos del Centro Re

gional. 

El sistema de trabajo gue utilizan los centros regiona

les para realizar sus acciones de capacitación consiste 

en: 

5* "La concertación de los programas regionales de cap~ 
citación con las instituciones asociadas 

- La adecuación o elaboraci6n de programas de cursos de 

capacitación, materiales e instrumentos didácticos 

- La selección y contrataci6n de servicios para los cur

sos de capacitación 

- La selección y contrataci6n de instructores 

- La programación operativa de los cursos en forma men-

sual 

- La información de la programación y solicitud de re

cursos a las oficinas centrales del Inca-Rural 

- La operación, administraci6n y seguimiento de los re

cursos de capacitación, y por último 

- La evaluación e información a las instituciones asocia 

das" 

5* Manual de Organización del Inca-Rural, México 1981 
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2.5. Principios básicos del Estatuto que rige al Inca-Rural 

6* "a) Por los principios generales que a toda educación im

pone el Art. 3o. Constitucional, "n consecuencia, la edu 

caci6n que imparta la asociación ser5 dcmocr1tica y na

cional tendiendo al constante mejoramiento econ6mico, so 

cial y cultural del pueble. 

b) Por las normas contenidas en el Art. 27 Constitucional 

que considera a la propiedad rastica como destinada a sa

tisfacer necesidades de carácter social, cuyo dominio ori 

ginario corresponde a la naci6n y s6lo se justifica su 

disfrute por. particulares en la medida y en tanto sirva a 

intereses sociales. 

c) Por los preceptos previstos en la Ley General de Crédi 

to Rural, Ley Federal de Refonna Agraria, Ley de Fomento 

Agropecuario y principalmente en lo referente a la orga

nizaci6n colectiva, integraciOn y funcionamiento de los 

sujetos de crédito, operaci6n y manejo de los préstamos 

de carácter social y la coordinaci6n con los planes na

cionales de producci6n rural. 

d) Por los principios generales que dan profundidad al 

Art. 123 Constitucional en lo que se refiere a las obli

gaciones de carácter educativo y a la protecci6n del tra 

bajo en el campo, principalmente. 

e) Por el esp!ritu de nuestra legislaci6n revolucionaria 

que pugna por elevar el nivel econ6mico, cultural y de -

vida del campesino: luchar por una distribuci6n justa -

del ingreso basada en la aportaci6n efectiva del trabajo 

humano." 

6* Estatuto del Inca-Rural, México 1981 
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2.6. Antecedentes del Programa de Capacitaci6n Campesina del 

Inca-Rural 

La actividad capacitadora del Inca-Rural tuvo como prime

ros beneficiarios a empleados de las instituciones de la 

Banca Oficial Agropecuaria, prioritariamente al personal 

técnico, directamente relacionado con los grupos campesi

nos. A medida que fue ampliando su universo de trabajo, 

se hizo evidente la importancia de la capacitaci6n del 

personal administrativo y operativo de sus instituciones 

asociadas, cubriendo una gama m~s amplia del tipo de usua 

rios y materias de capacitaci6n. 

Para responder a lo anterior se requiri6 de una sistemati 

zaci6n e integraci6n coherente de todos los componentes -

que confluyen en el proceso de capacitaci6n: programas, 

métodos, t~cnicas, instrumentos y materiales didácticos 

e instrumentos evaluativos. 

A partir de 1978, la 1nst~tuci6n se inicia en el desarro

llo de programas de capaci taci6n campesina, de acuerdo con 

las nuevas atribuciones asignadas por sus instituciones 

asociadas y la creciente necesidad de capacitar a los gr~ 

pos campesinos en las diversas materias que contribuyen 

al desarrollo del sector rural. 

El "Programa de Capacitaci6n Integral para Campesinos Acr!:_ 

ditados de la Zona Henequenera de Yucatán", constituye la 

primera experiencia significativa de capacitación a campe

sinos, y actu6 corno elemento de apoyo para resolver impor

tantes problemas técnico-productivos y administrativo-con

tables de los productores henequeneros, permitiendo defi-

nir una ~erspectiva más integral para la capacitaciOn a -

campesino!s y .en consecuencia para los empleados institucio 

nales. 
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2.7. Objetivos del Programa de Caoacitaci6n Inca-Rural 

Como respuesta a las necesidades de crecimiento de la 

Instituci6n, as! como ante los requerimientos naciona

les,' el Inca-Rural, arnpli6 gradual y consistentemente 

sus objetivos y universo de trabajo, los cuales se en

cuentran especificados en los Estatutos que conforman 

su marco jurídico, que consiste en: 

a) Impartir capacitaci6n a los empleados de las insti

tuciones, organismos y dependencias asociadas y al sec 

tor campesino del país, sobre las materias que contri

buyan al desarrollo del sector rural y coordinarse con 

las dem.'.is entidades del Sector Püblico que se relacio

nen con la capacitaci6n objeto de la asociaci6n. 

b) Elaborar, prestar, difundir y enajenar toda clase 

de material did.'.ictico y promover servicios que puedan 

organizarse en conjunto en relación con las materias 

a que se refiere el inciso anterior, a personas nacio

nales o extranjeras. 

c) Seleccionar y capacitar al personal docente y admi

nistrativo de la asociación y de las asociadas, para -

realizar actividades de enseñanza y promoción en rela

ción con el objeto social. 

d) Contratar servicios de capacitación especializada 

para el desarrollo de programas de producción, comer

cializaci6n, industrialización y financiamiento de ac

tividades agropecuarias y forestales, cuando lo estime 

necesario la Junta Directiva o lo soliciten las asocia 

das. 

e) Realizar actividades de investigaci6n aplicada 

sobre capacitaci6n, crédito, comercializaci6n e indus

tria, todo relacionado con el sector agropecuario y con 
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tribuir con investigación básica en estas mismas áreas. 

f) Establecer y apoyar centros regionales de capacita

ci6n y bibliotecas especializadas en el cr6dito rural y 

en la producci6n agropecuaria y forestal en todas sus 

ramas. 

g) Instalar los laboratorios y equipos gue sean necesa

rios para la práctica y estudio de las ramas de activi

dad de la asociación. 

h) Adquirir 103 bienés inmuebles, muebles, equipos y e~ 
seres necesarios para el desempeño de la funci6n docen

te y de capacitaci6n gue deriven del objeto de la asoc1~ 

ci6n. 

i) Otorgar reconocimiento a quienes hayan recibido cap~ 

citaci6n y cumplido con los demás requisitos que para 

tal efecto se establezcan. 

j) Instituir becas para cursos orales o por correspon

dencia en el pa!s. 
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2.8. Universo de Acción del Programa de Capacitaci6n Inca-Rural 

De acuerdo con sus atribuciones y prioridades de desarro

llo establecidas por el Gobierno Federal para el sector 

agropecuario, el universo potencial de beneficiarios del 

Inca-Rural, se compone de: 

a) Empleados de las instituciones, organismos y dependen

cias asociadas al Inca-Rural, cuyo universo potencial es

timado asciende a un namero aproximado de 200 mil. 

b) Campesinos productores de cultivos b~sicos ubicados en 

las zonas de temporal. 

c) Autoridades ejidales y de comunidades que desempeñan 

funciones específicas de organización ccon6mica y social. 

d) Productores rurales acreditados con la Banca Oficial 

y los que participan en proyectos específicos del Gobier 

no Federal a nivel regional y nacional. 

e) Mujeres campesinas que participan en los proyectos -

productivos y de desarrollo social que apoya el Sector 

Pablico. 
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CAPITULO 3 

PROGRAMA DE CAPACITACION A LA MUJER CAMPESINA 

3.1. Generalidades 

En México, como en muchos otros patses, la mujer cons

tituye una gran parte de la fuerza de trabajo en el Se~ 

tor Rural. Sin embargo, su acceso a la educaci6n, capa

citaci6n, financiamiento, etc., continüa siendo muy li

mitado. Esta evidente situaci6n de inferioridad de las 

mujeres en muchas regiones, no s6lo constituye un serio 

impedimento inicial en lo que respecta a su condici6n -

individual y a su posici6n futura en la sociedad, sino 

que obstaculiza tambi~n al propio proceso de desarrollo 

del pats. 

La integraci6n de la mujer en el desarrollo rural, exi

ge que se amplte el marco de sus actividades en todos -

los aspectos de la vida social, econ6mica, política y 

cultural. 

Para esto se le debe proporcionar la capacitaciOn técni

ca necesaria para que su contribuci6n sea más eficaz en 

el plano de la producci6n. 

La integraci6n plena significa también que las mujeres 

reciban su parte de los beneficios del desarrollo, ayu

dando de esa forma a asegurar una distribuci6n más equ! 

tativa de los ingresos entre los sectores de la pobla

ci6n. 
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3.2. Objetivos 

El Programa de Capacitaci6n para la Participaci6n de la 

Mujer Campesina en el Desarrollo Rural, se lleva a cabo 

a nivel nacional, contemplando como sujetos beneficiarios 

a las mujeres campesinas integradas o en proceso de inte

graci6n a proyectos y programas productivos y de organiz~ 

ci6n. Los objetivos de este programa son: 

- Promover la participaci6n organizada de las mujeres 

campesinas en el proceso de desarrollo económico y 

social del pa!s 

Brindar los conocimientos, capacidades y destrezas 

que son necesarias a las mujeres campesinas para su 

participaci6n en programas productivos y de desarro 

llo social que les permitan lograr un mejor aprove

chamiento de los recursos, incremento de la produc

ci6n y un mayor nivel de bienestar social en el Sec 

tor Agropecuario 

Contribuir a la promoci6n y otorgamiento a las muj~ 

res campesinas de los diferentes servicios, apoyos 

y est1mulos que prestan las instituciones pdblicas 

para el desarrollo del Sector Rural 
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3.3. Etapas y Desarrollo del Programa 

Para lograr el alcance de los objetivos propuestos por 

este programa, la estrategia de operaci6n contempla las 

siguientes etapas: 

l. Detección de necesidades 

Su prop6sito es el de investigar las necesidades de ca

pacitaci6n de la mujer ca~pcsina de acuerdo, con los 

programas de desarrollo en que participan, con el fin 

de establecer una programación espec!f ica con metas pr~ 

cisas a nivel nacional, regional, estatal y distrital. 

Es importante mencionar que en esta etapa se preparan 

los materiales didácticos que se requieren para la ope

ración del programa. 

2. Programación 

Con base a la detección previa de necesidades de capaci

tación, se realiza la programación calendarizada de cur

sos, definiendo los requerimientos y recursos humanos, 

materiales y t~cnicos, necesarios a la implementación del 

programa. Esta fase realiza como acciones b~sicas: 

Elaboracíón de la programación por estado y por región 

Integración de la programación de cursos a nivel nacio

nal 

Adquisición del material necesario 

3. ~ormación de instructores 

La operación de la capacitación a la mujer campesina re

quiere de la participación de t~cnicos de las diferentes 

instituciones del sector agropecuario, Para el logro de 

lo anterior se proponen como acciones de la formación de 

instructores: 
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- Selecci6n de participantes en los cursos de formaci6n 

de instructores 

- Realizaci6n de los cursos de formaci6n de instructores 

a nivel regional 

- Elaboraci6n de plantilla de instructores regionales 

4. Capacitaci6n a la Mujer Campesina 

En esta etapa se ubica la realizaci6n de los cursos de 

capacitaci6n, mediante los subprogramas y sus módulos 

correspondientes, de acuerdo a la regi6n. Se llevan a 

cabo las siguientes acciones: 

- Organizaci6n operativa de los cursos 

- Realizaci6n de los cursos 

- Evaluaci6n de los cursos 

S. Evaluaci6n del Programa 

Para enriquecer la operaci6n del programa, en esta fase 

se retoman los resultados de la aplicaci6n permanente de 

instrumentos de evaluaci6n realizados en cada etapa. Co

mo acciones importantes se plantean: 

- Diseño, aplicación y procesamiento de instrumentos 

- Formulaci6n de propuestas para correcciones 

- Realizaci6n de ajustes y correcciones 
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3.4. Subprogramas y M6dulos integrantes del Programa 

El contenido de este programa se estructura a través de 

subprogramas que indican las diversas áreas de capacita

ci6n, de acuerdo con la necesidad de brindar una forma

ci6n básica a las mujeres campesinas y una forrnaci6n es

pecializada con relaci6n a las actividades productivas y 

de desarrollo social en que participan. Cada subprogra

ma contiene a su vez una serie de módulos que ofrecen 

los conocimientos necesarios para satisfacer necesidades 

espec!ficas de capacitación. 

En general, los subprogramas responden a tres tipos de 

requerimientos: de capacitaci6n basica, de apoyo a la 

producci6n y de apoyo al bienestar social. En éste alti

mo participan damas voluntarias, que son las que lo lle

van a cabo. 

La utilidad de la estructura modular de los contenidos 

de capacitaci6n consiste en la flexibilidad de su mane

jo, como paquetes didácticos susceptibles de aplicarse 

individualmente o en combinaci6n, de acuerdo, con las 

necesidades espec~ficas de las participantes. En esta 

forma, los cursos de capacitaci6n adoptarán en sus pro

gramas el m6dulo b3sico y uno o varios módulos especia

lizados, conforme a las necesidades detectadas. 

Como subprograma especial se contempla la formación de 

instructores, actividad indispensable para contar con 

personal técnico calificado para realizar las acciones 

capacitadoras. 

A continuación, menciono los subprogramas y sus m6dulos 

correspondientes, a través de los cuales el Inca-Rural, 

realiza su Programa de Capacitación a la Mujer Campesina. 
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l. 

l. l. 

l. 2. 

2. 

2. l. 

3. 

3. l. 

3. 2. 

3. 3. 

3. 4. 

3. s. 

4. 

4. l. 

4 .1.1 

4 .l. 2 

4. l. 3 

4.2. 

4.2.1 

Subprograma de formaci6n de instructores 

M6dulo de formaci6n de instructores 

M6dulo de actualizaci6n de instructores 

Subprograma de formaci6n b5sica 

M6dulo básico 

Subprograma de apoyo al bienestar social 

M6dulo de administración del hogar 

Módulo de planificación familiar 

M6dulo de nutrici6n 

Módulo de mejora~iento de la vivienda 

Módulo de higiene y salud 

Subero2rama de actividades a2ricolas 

Módulo de cultivos básicos 

Cultivo del maíz 

Cultivo del frijol 

Cultivo del arroz 

M6dulos de cultivos frut!colas 

Cultivo del aguacate 

4.2.2 Cultivo de citricos 

4.2.3 Cultivo de mango 

4.3. M6dulo de horticultura 

4 .4. 

4.5. 

5. 

5.l. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

s.s. 
5.6. 

Módulo de floricultura 

~6dulo de cafeticultura 

Subprograma de actividades pecuarias 

Módulo de producci6n de leche en estabulaci6n 

Módulo de inseminación artificial 

Módulo de producción de bovinos de carne en corrales 

de engorda 

Módulo de cría y engorda de porcinos 

Módulo de ovinocultura 

Módulo de gallinas de postura 

40 



5.7. 

5.8. 

5.9. 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

M6dulo de pollos para engorda 

M6dulo de cría de patos 

M6dulo de cría de codornices 

Subprograma de actividades industriales 

M6dulo para la elaboraci6n de quesos 

M6dulo de corte y confecci6n de prendas de vestir 

M6dulo de elaboraci6n de pan 

M6dulo dP. industrializaci6n del cerdo 

M6dulo de curtiduría de pieles 

M6dulo de industrializaci6n de frutas y hortalizas 

7. Subprograma de apoyo a la organizaci6n productiva 

7.1. M6dulo de organizaci6n rural 

7.2. M6dulo de administraci6n de productos agropecuarios 

A continuaci6n detallo 6 m6dulos, a los cuales asistí en di

ferentes fechas a su exposici6n en el poblado de Atlixco, 

Puebla. 
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4.1.l. M6dulo del Cultivo del Maíz 

Presentaci6n: 

El maíz es considerado como el eje central de la estrategia 

de autosuficiencia alimenticia, no s6lo por su importancia 

en la dieta de la poblaci6n en general, sino porque además 

constituye el producto fundamental de la economía campesi

na. SegGn los censos correspondientes, en 1978 este culti

vo ocup6 el 57% de la superficie destinada a 1os cultivos 

básicos. 

Sin embargo, a pesar de su importancia en la alimentación 

nacional, y como fuente de trabajo en los rtltímos años, se 

ha observado un grave desequilibrio con relaci6n a la de

manda popular. Ante esta situaci6n, el Estado plantea su 

estrategia de producci6n y reactivaci6n del potencial del 

sector agropecuario. 

En concordancia con lo anterior, dentro del programa de 

capacitaci6n para la participaci6n de la mujer campesina 

en el desarrollo rural, se ve la necesidad de impulsar 

esta actividad, integrando el potencial productivo que 

representa la mujer. 

Dirigido a; 

La mujer campesina organizada o en proceso de organiza

ci6n para la producci6n del ma!z. 

Objetivos: 

- Proporcionar a la mujer campesina los conocimientos nece

sarios para efectuar las prácticas tecnol6gicas modernas 

en la explotaci6n y comercializaci6n del cultivo del maíz, 

para aumentar la producci6n y productividad. 

Al término del m6dulo las participantes serán capaces de: 

Manejar informaci6n sobre la importancia del cultivo del 

) 
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maíz para elevar las condiciones de vida de la familia 

y comunidad campesina, así como sobre las condiciones na

turales requeridas que permitan incrementar su producción 

y productividad. 

Realizar en forma eficiente las diversas labores cultura

les necesarias y suficientes que aseguren un desarrollo 

normal de la planta de maíz. 

Comercializar el producto en condiciones que generen un 

excedente e~n6mico para la familia y comunidad campesina. 

Contenido temático y tiempos: 

l. Importancia del cultivo del maíz 

2. Condiciones requeridas para 

- Clima 

- suelo 

Agua 

3. Preparación del terreno 

Barbecho 

- Rastreo 

Nivelaci6n 

4. Siembra (temporal y/o riego} 

Formas de siembra 

Epocas de siembra 

Densidad de siembra 

su cultivo 

Variedades recomendables para la regi6n 

S. Riego 

Forma de riego 

NGmero y frecuencia de riego 

Cantidad de agua por riego 

6. Fertilizaci6n 

Beneficios de la fertilización 

Tipos de fertilizantes químicos y orgánicos 

2 horas 

3 horas 

5 horas 

6 horas 

6 horas 
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- Cantidad de fertilizante recomendado 

- Epocas y formas de aplicaci6n 

7. Control de malezas 

- ~alezas más comunes 

- Epocas de control 

- ~6todos de control mec!nico y qu1mico 

- Productos herbicidas recomendados 

- Dosis y aplicaci6n 

B. Plagas y enfermedades 

- Identif icaci6n de daños en las diferen-

tes etapas 

- Medidas de control y prevención 

- Control qu!mico 

- Productos plaguicidas recomendados 

- Dosis y aplicación 

9. Cosechas y comercialización 

- Epocas apropiadas 

- Comercializaci6n 

Duraci6n total: 

M~todo Did!ctico: 

10 horas 

5 horas 

B horas 

3 horas 

48 horas 

Al principio del curso, las participantes exponen sus 

conocimientos y experiencias sobre el cultivo del ma!z. 

Esta fase permite al instructor determinar el nivel de 

conocimientos y prácti:.cas válidas, as! corno las defi

ciencias que presenten las participantes respecto al 

cultivo del ma!z, 

Posteriormente, se presenta y analiza la informaci6n -

motivo del curso, y que contribuirá a reforzar los co

nocimientos y prácticas realizadas por las participan

tes. Esta inforrnaci6n es discutida con la finalidad de 

adecuarla lo más posible a las caracter1sticas y candi 
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ciones que presenta la regi6n. 

Evaluaci6n: 

Al t6rmino del presente m6dulo, se aplican los instrumen 

tos de evaluaci6n de eficiencia técnica y operativa. 

Dentro de la eficiencia t6cnica se evaluarán los conoci

mientos adquiridos sobre los m6todos y técnicas para el 

cultivo del ma!z. 

Como un momento importante dentro de la evaluaci6n, se 

contemplan las actividades de autoevaluaci6n mediante la 

realizaci6n de una reunión plenaria, en la que cada una 

de las participantes determina las caracter1sticas de su 

participación, as! como sus avances logrados en al desa

rrollo del ~~dulo. 
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4.3. Módulo del Cu1tivo de Hortalizas 

Presentación: 

El cultivo de hortalizas constituye una actividad que 

tiene gran importancia para la econom!a nacional, ya 

que además de representar una de las principales fuen

tes de divisas, genara una importante oferta de in.ano 

de obra campesina. 

Actualmente, existen en el pa~s numerosos huertos, en su 

mayor!a dedicados al autoconsumo, en los cuales se hace 

poco o ningan uso de las t~cnicas hort!colas modernas, 

ya que su explotaci6n comercial ha sido desarrollada ca

si en forma exclusiva por los productores particulares. 

Como parte del programa de capacitación para la partici

paci6n de la mujer campesina en el desarrollo rural, se 

considera de gran importancia que ásta cuente con el co

nocimiento de las tácnicas hort1colas modernas que le 

permitan incorporarse a la explotaci6n de hortalizas. 

Dirigido a: 

La mujer campesina organizada o en proceso de organiza

ción para la producci6n hort1cola. 

Objetivos: 

- Proporcionar a los participantes los conocimientos y té~ 

nicas básicas sobre horticultura que les permita establ~ 

cer huertos familiares de especies recomendadas para la 

regi6n, que contribuya a proporcionar una alimentación 

balanceada a las familias de la zona, y cuyos excedentes 

sirvan como fuente de ingresos económicos. 

Al término del presente curso, las participantes serán 

capaces de: 
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Preparar el suelo para la sie:nbru de productos hort!co

las. 

Sembrar udecuadamento lus semillas do hortalizas 

Suministrar al huerto la cantidad y tipo de fertilizan

tes adecuados, do acuerdo con las normas de aplicación 

recomendadas por la técnica. 

Prevenir y en su caso combatir y controlar las plagas y 

enfermedades quo afecten el huerto. 

Contenido temitico y tiempos: 

l. Importancia de la horticultura 

Conocimiento de las especies 

- Ciclos vegetativos 

- Desarrollo vegetativo 

2. Requerimientos climato16gicos de las especies 

- Clima templado 

- Clima cálido 

- Clima fr!o 

3. Sistema de siembra 

- Directas: 

Hileras simples 

Hileras dobles 

Riego 

Densidad 

4. Abonos y [ertilizantos 

- Uso de estiércol 

Fertilizantes comorcialos 

- Tipos y cantidades recomendadas 

- Epocas y formas do aplicación 

S. Preparaci611 del !>uDlo, hurr·amiunta y equipo 

6. Conocimic~11to '-' idc;11tificc,:.::i.6n J<~ su:nillus 

7. Control ele enfer1;;;!(lades ·,· plJ.q .. 1:::; 

a. Gcnorali.d:idu,., del c:ulLiV·;, <.lo a-=:uar<.io con 

4 horas 

3 horas 

8 horas 

4 horas 

3 horas 

2 horas 

3 hciras 
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- Especies de hoja 

- Especies de ra!z y tub~rculo 

- Especies de frutos maduros 6 horas 

Prácticas 15 horas 

Duraci6n.total: 48 horas 

M~todo didáctico: 

Los instructores expondr:in cada uno de los temas, propi

ciando la participaci6n do las asistentes y proporciona~ 

do material didáctico escrito. (Si no saben leer, se les 

l~e). Tambi~n se hace uso de material audiovisual. 

Paralelamente con las exposiciones del contenido temáti

co se realizarán las prácticas que se llevan a cabo bajo 

la asesor!a de los instructores. 

Evaluaci6n: 

Al tli.rmino del módulo, se evalGan los conocimientos y -

prácticas desarrolladas por las participantes, con la -

finalidad de determinar el grado en que se lograron los 

objetivos planteados al inicio. 

Como parte de la evaluaci6n, el instructor propiciará y 

coordinará una ses16n de autoevaluaci6n ·en la que las 

participantes analizarán su participaci6n en el curso y 

los avances logrados. 

48 



5.1. M.6dulo de Bovinos Productores de Leche en Estabula

ci6n 

Presentaci6n: 

La producci6n lechera es, dentro de la explotaci6n gana

dera del pa!s, una de las actividades econ6micas de mayor 

relevancia, en virtud de que, a la vez que constituye una 

importante fuente de trabajo, su producto es un factor de 

primera necesidad en la dieta alimenticia. 

Esta actividad econ6rnioa, pese a su importancia, no h.a 

recibido el impulso adecuado, observándose que su pr~o

tica en las comunidades campesinas se desarrolla sin 

los conocimientos adecuados ni las técnicas modernas que 

permitan un incremento en su producci6n. 

Dados los requerimientos en el consumo nacional, se hace 

necesario apoyar la participaci6n de la mujer campesina 

en al desarrollo de esta actividad, proporcion!ndole el~ 

mantos te6rico-prácticos necesarios para que se incorpo

re a la explotaci6n intensiva de la producci6n lechera. 

Dentro del programa de capacitaci6n del Inca-Rural, y c~ 

mo parte del subprograma de actividades pecuarias, se ha 

elaborado el presente módulo, con la finalidad de contr! 

buir, mediante la capacitación, a la elevaci6n del nivel 

de vida de la comunidad y familia campesina. 

Dirigido a: 

La mujer campesina organizada o en proceso de organiza

ci6n para la explotaci6n intensiva de la producci6n de 

leche. 

Objetivos: 

- Proveer a la mujer campesina de los conocimientos adecua 

dos y las técnicas modernas sobre la cr!a, manejo y ex-
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plotaci6n intensiva del ganado bovino productor de le

che en estabulación. 

- Al término del presente módulo las participantes serán 

capaces de: 

Aplicar los diferentes m6todos de ordeña del ganado bo

vino. 

Aplicar el tipo y cantidad de alimentación requerida por 

el ganado, conforme a sus etapas de vida. 

Prever y combatir, en su caso, las enfermedades que se 

presenten en el ganado. 

Manejar la información sobre los requisitos para la cons 

trucci6n y equipamiento de establos, 

Contenido tem!tico y tiempos: 

l. Caracter!sticas del bovino productor de leche 

- Conf ormaci6n 

- Razas: 

Kolstein Friesean 

Jersey 

Pardo Suiza 

Ayrshire 

- Criterios de selecci6n: 

Edad 

Fenotipo 

Genotipo 

l?roducci6n 

Fertilidad 

Sanidad 

Adaptación 

- Vida productiva 

- Identificaci6n= 
Marcaje 

Aretes 3 horas 
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2. Anatom1a y fisiolog1a del aparato reproductor 

- Aparato reproductor femenino 

- Aparato reproductor masculino 

Bases de la reproducci6n 

3. Reproducción 

Intervalos entre partos 

- Oetecci6n de calores 

- Empadre 

- Monta natural 

- Selecci6n del semental con base a las 

caracter!sticas de las hembras 

- Servicios por preñez 

- Inseminaci6n artificial 

- Anormalidades de la reproducción qua 

causan esterilidad y reducción de la ferti

lidad: 

Anat6micos 

Fisiol6gicos 

Enfermedades que afectan a la reproducci6n 

Deficiencias nutritivas 

4. Gestación 

Diagnóstico de gestaoi6n 

Cuidados a la vaca gestante 

Aborto 

S. Parto 

S!ntomas 

Cuidados en el momento del parto 

- Anormalidades en el parto: 
Distocias 

Deficiencias nutritivas 

Enfermedades 

Registros de natalidad y mortalidad 

- Cuidados a las vacas y a las cr1as, después del 

3 horas 

6 horas 

parto 2 horas 
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6. Producci6n de lacha 

Ordeña 

Manual 

Meclínica 

- Higiene del ganado 

Instalaciones y equipo en la ordeña 

- Conservación de la leche 

7. Alimentaci6n 

Bases fisiológicas de la alimentación 

de los rumiantes: 

Becerros 

Terneras 

Vaquillas 

Vacas secas 

Vacas en producción 

8. Sanidad 

~todo didáctico: 

Prlícticas 

ouraci6n total: 

8 horas 

8 horas 

4 horas 

14 horas 

50 horas 

El m6todo que se utiliza en este módulo consta de dos 

partes: 

En la primera, se parte de la informaci6n y experiencia 

qua tengan las participantes, y se dan pllíticas para 12 

grar que todas tengan el mismo nivel de conocimientos. 

En la segunda, se procede a presentar la informaci6n del 

módulo, misma qua se refuerza con prácticas. 

Evaluaci6n: 

Al finalizar este m6dulo, se aplican instrumentos de ev~ 

luaci6n de eficiencia t~cnica y operativa. 

Dentro de la eficiencia t6cnica se eval~an los conoci-
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mientos adquiridos sobre la producci6n de lecha, as! co

mo las pr~cticas rea1izadas. 

Se proporciona adem4s autoevaluaci6n de las participan

tes como una forma de que ellas determinen por s! mismas 

las caracter!sticas de su participaci6n y los avances lo 

grados. 
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5.8. M6dulo para la Cr!a de Patos 

Presentaci6n: 

La cr!a de patos constituye, dentro de la explotaci6n de 

especies menores, una de las actividades menos conocida 

y desarrollada. su explotaci6n se realiza b5sicamente co 

rno una actividad de tipo domóstico y destinada por lo g~ 

neral al autoconsumo. 

Lo anteriormente sofialado, ha propiciado que la cr!a de 

patos se desarrolle sin los conocimientos adecuados, que 

permitan la explotación en forma eficiente, do tal mane

ra que genere ingresos que contribuyan al mejoramiento 

de la econom1a fruniliar. 

Dentro del programa do capacitación para la participaciOn 

de la mujer campesina en el desarrollo rural, se plantea 

la necesidad da promover esta actividad, proporcionando 

la informaci6n necesaria qua permita incorporar a la mu

jer en la explotaci6n intensiva de asta actividad. 

Dirigido a: 

La mujer campesina organizada o en proceso do organiza

ción para la explotaci6n intensiva de patos. 

Objetivos: 

Proveer a la mujer campesina de la informaci6n teOrica 

y de las pr&cticas modernas en el manejo y producci6n 

intensiva de patos, a fin de que ~sta se incorporo a es

ta actividad productiva. 

- Al tármino del presente módulo, las participantes serán 

capaces de: 

Manejar la informaci6n sobre la importancia do la cr1a 

de patos para el do8arrollo de la familia curnpasina. 
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~ 

Emplear la informaci6n concer.niente a razas, caracter1s

ticas y criterios de selecci6n de reproductores en las 

actividades de aprovisionamiento y cr1a de patos. 

Realizar en forma eficiente las actividades de manojo, 

cuidados y alimentaci6n en los diversos periodos de de

sarrollo de los patos. 

Prever, y en su caso, combatir las enfermedades que se 

presentan en estas aves. 

Diseñar en forma conveniente los tipos de construccio

nes requeridas. 

Contenido tem~tico y tiempos: 

l. Importancia econótnica de la cr!a de patos 

- Evaluación y perspectivas de la cr!a 

- Beneficios generalas 

2. Aspectos generales da su axplotac16n 

- Principales razas 

Criterios para la selección da repro

ductores 

- Edad 

Adaptabilidad 

- Tipos de explotación: 

Producción de huevo 

Producción de carne 

3. Manejo de la parvada 

- Recepción 

- Inspección sanitaria 

- Vacunación y desparasitaci6n 

Reproducción 

- Manejo de hembras y machas 

- Incubación 

- Desarrollo de la cr!a 

- Período de desarrollo 

l hora 

4 horas 

12 horas 
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4. Alimentaci6n 

- Necesidades nutricionales 

- Tipo de alimento 

- Vitaminas y minerales 

- Preparaci6n de raciones 

S. Sanidad 

Enfermedades de las aves de la regi6n 

- Programa sanitario 

- Reglamento sanitario de la granja 

6. Construcciones y equipo 

- Tipo de construcci6n utilizada 

Duraci6n total: 

Mátodo Didáctico: 

6 horas 

5 horas 

4 horas 

32 horas 

El m4todo utilizado para la capacitaci6n sobre la cr!a 

y explotación de patos, contempla los siguientes momen

tos: 

En su inicio se contempla la presentación da la inform~ 

ci6n relativa al tema, confrontada con las experiencias 

da producción desarrolladas por las participantes. En -

la exposición de los temas se toma como punto de parti

da, el nivel de conocimientos presentado por las parti

cipantes. Paralelamente al desarrollo de este momento, 

se realizan las prácticas necesarias que posibiliten la 

aplioaci6n da los conocimientos adquiridos. 

En un segundo momento, se contempla el análisis de la 

informaci6n recibida, a fin de ver las alternativas po

sibles para la explotaci6n y cr!a de patos. 

Evaluaci6n: 

Al finalizar el presente m6dulo, se aplican los instr~ 

mantos de evaluaci6n de enseñanza-aprendizaje. 

Al igual que en los otros m6dulos, se evalaa los cono 

cimientos adquiridos y las prácticas realizadas. 
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5.11. M6dulo de Cunicultura 

Presentación: 

Una de las actividades que mayor importancia tiene por la 

naturaleza y valor nutritivo de su producto para la alimen 

taci6n de la población es sin duda alguna la cunicultura. 

Bn la actualidad esta actividad, si bien es conocida en el 

medio rural, se ha explotado en forma emp1rica, sin los co 

nocimientos ni las t~cnicas modernas que posioiliten una 

adecuada explotación que permita incrementar su producción. 

Dentro del programa de capacitación para la participación 

de la mujer campesina en el desarrollo rural se ha elabora 

do el presente módulo sobre la cunicultura, con la finali

dad de que contribuya al desarrollo de esta actividad y de 

esa manera coadyuve al mejoramiento de nivel de vida de la 

familia y la comunidad campesina. 

Dirigido a: 

Mujeres campesinas integradas o en proceso de organización 

para la explotación intensiva del conejo. 

Objetivos: 

Proporcionar a las participantes los elementos teóricos y 

prácticos necesarios sobre la cr!a del conejo y su aprov~ 

chamiento, a fin de que logren una mayor eficiencia en el 

desarrollo de dicha actividad y con ello mejorar su nivel 

de vida. 

Ubicar !a importancia de la cunicultura para su comunidad 

y los beneficios que pueden obtener de esa actividad. 

Elaborar raciones balanceadas, de acuerdo con la etapa de 

la vida del conejo. 

Prevenir y en su caso, combatir o controlar las enferme-

1 
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dades que se presenten en los conejos. 

Optimizar el aprovechamiento de la carne y la piel del conejo. 

- Comercializar el producto en condiciones que generen un exce

dente econ6mico para la familia y la comunidad campesina. 

Contenido tem~tico y tiempos: 

l. Introducci6n 

- Importancia de la cunicultura 

- Principales razas explotadas en M6xico 

- Caracter1sticas de las razas 

- Razas recomendadas en la regi6n 

2. Reproducci6n 

- Vida reproductiva de la hembra y el macho 

- Ciclo estral 

- Empadres 

- Ntímero de hembras por macho 

Gestaci6n y parto 

- Manejo de las cr1as 

- SelecciOn y registros 

3. Alimentaci6n 

- Tipos de alimentos en la regi6n 

- Calidad de los alimentos 

- Disponibilidad de los nutrientes y reque-

rimientos en cada etapa de la vida del co 

nejo 

- Raci6n balanceada 

4. Sanidad animal 

- Medicina preventiva 

- Pr~cticas de vacunaci6n y desparasitaci6n 

- Higiene de los animales y las instalaciones 

- Principales enfermedades y prevenci6n 

2 horas 

4 horas 

4 horas 

5 horas 
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Sacrificio del conejo 

- Degollado 

- Eviscerado 

- Canal 

6. Tipos de explotación 

- Pie de cria 

- Reproductivas 

- Engorda 

- Piel y pelo 

7. Instalaciones 

- Tipos de instalaciones 

- Disponibilidad de material 

B. Costos 

- Alimentos 

- Instalaciones 

- Animales 

- Implementos 

- Medicamentos 

- Mano de obra 

9. Generalidades sobre comercial1zaci6n 

DuraciOn total: 

Método Didáctico: 

2 horas 

2 horas 

1 hora 

4 horas 

2 horas 

26 horas 

Para la consecuci6n de los objetivos del presente curso, 

éste se desarrollará en forma te6rico-práctica, es decir, 

paralelamente a la información proporcionada se realizan 

las prácticas necesarias que permiten a las participantes 

una generaci6n de habilidades sobre las técnicas modernas 

de cunicultura. 

Evaluación: 

Al finalizar la exposición y prácticas, se realiza una -
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evaluación sobre los conocimientos y habilidades desarro

lladas por las participantes, con el fin de determinar el 

grado en que se han cumplido los oojetivos. 

Se proporciona además a las participantes, una autoevalu~ 

ci5n para que analicen por s1 mismas los avances logrados. 
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6.2. M6dulo sobre corte y confecc~6n 

Presentaci6n: 

Dentro de las actividades econ6micas que más han sido desa

rrolladas por la mujer campesina, la confecc16n de prendas 

de vestir ocupa un lugar importante, ya que a través del e! 

tablecirniento de talleres rurales, constituye una de las 

principales fuentes de empleo de mano de obra femenina y, -

consecuentemente, una importante fuente de ingreso familiar. 

Dentro de los planteamientos actuales del Estado, el apoyo 

al establecimiento de este tipo de empresas, cumple con un 

doble objetivo. Por un lado, permite integrar direccamente 

a la mujer campesina a un proceso de desarrollo econ6mico, 

y por otro, permite la satisfacci6n de las necesidades bá

sicas de vestido de la familia campesina. 

Dentro de esta rama de la industria, en la que las grandes 

empresas privadas, a trav~s del abaratamiento de sus cos

tos en producci6n, ejercen un control sobre el mercado, la 

empresa rural requiere para log~ar un nivel conveniente de 

rentabilidad econ6mica, que quienes participen en ella, 

sean capaces de desarrollar en forma eficiente y organiza

da, todas las fases de su proceso productivo. 

Dentro del programa de capacitaci6n para la participaci6n 

de la mujer campesina, se hace necesario apoyar, mediante 

las acciones capacitadoras, al desarrollo productivo de es 

ta actividad. 

Dirigido a: 

Las mujeres campesinas organizadas o en proceso de organ! 

zaci6n para el establecimiento de empresas rurales para -

corte y confecci6n de prendas comunes. 
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Proporcionar a la mujer campesina los conocimientos prác

ticos y habilidades requeridas para corte y confecci6n de 

prendas de vestir que les permitan incorporarse de manera 

efectiva al proceso de desarrollo econ6mico de la familia 

y comunidad campesina. 

- Manejar la informaci6n necesaria sobre el uso y conserva

ción de las máquinas de coser. 

Trazar, cortar y confeccionar diversas prendas, conforme 

al modelo que se planteen o deseen. 

- Seleccionar las diferentes formas de costura, hechura de 

ojales y pegado de botones. 

Contenido temático y tiempos: 

l. Importancia de los talleres de corte y confecci6n para 

la econom1a familiar 

2. Manejo y cuidado de la máquina de coser 

3. Trazo, corte y confección de prendas 

Toma de medidas 

- Trazo de papel sobre medidas y talla: 

espalda, delantero, mangas y falda 

Práctica en papel de trazo de pinzas base: 

cintura, cadera, sisa, hombro y escote 

- Trazo de mangas 

- Cuello y escotes 

- Prendas de la canastilla de bebé 

4. Interpretación de modelos por su forma 

S. Corte y confecci6n de diferentes tipos 

de prendas 

- Pantalón de mujer 

Pantalón de niño 

- Camisa para hombre 

- Fondo y camisón 

- Otras 

l hora 

2 horas 

20 horas 

12 horas 

34 horas 
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6. Diferentes formas de costura, hechura de ojales y 

pegado de botones 3 horas 

Duración total: 72 horas 

Método Didáctico: 

El m~todo que se adoptará en el presente módulo será emi

nentemente práctico. 

La instructora aborda cada uno de los temas, mediante la 

practica correspondien~e, demostrando de esta manera a lae 

participantes la forma de ejecutar los trazos y cortes ne

cesarios para la confecci6n de prendas de vestir. 

Posteriormente, las participantes realizarán la practica 

que les posibilite por una parte, aplicar los conocimien

tos adquiridos y por otra, desarrollar las habilidades mo 

toras. 

Evaluaci6n: 

Durante el desarrollo del curso, se evalaan las practicas 

realizadas por las participantes. 

También se aplica al final del módulo una evaluaci6n so

bre los productos terminados, mediante la participaci6n 

conjunta de todas, incluyendo a la instructora. 

Se proporciona además la autoevaluaci6n de cada una de las 

participantes, con la finalidad de que ellas analicen las 

caracter1sticas de su partic1paci6n y los avances logrados. 

63 



64 

C A ~ I T U L O 4 



CAPITULO 4 

LA EVALUACION EN LOS CURSOS DE CAPACITACION. PRINCIPIOS Y TEC-

NICAS 

4.1. Concepto de evaluaci6n 

La evaluaci6n recientemente ha venido ocupando un papel 

importante en los programas de desarrollo, adquiere di

ferente significado en función del tipo de programa en 

que se encuentra inserta y de la función, objetivos y 

finalidades que se atribuye a la evaluación dentro del 

mismo. 

La evaluaci6n es un proceso sistemático que identifica, 

capta y aporta la información que apoya la toma de deci

siones y retroalimenta a los responsables y participan

tes de 1os planteamientos, acciones o resultados del pr~ 

grama al que se aplica. Permite mediante valoraciones y 

an4lisis, la comparación de los distintos elementos del 

programa con par!metros o puntos de referencia previa

mente valorados y determinados para la integraci6n del 

acervo de información dtil en cada momento a la toma de 

decisiones. 

4.2. La evaluación como elemento de la capacitación 

La evaluación debe de ser concebida corno un proceso in

tegral que est~ presente durante todos los momentos de 

la capacitación. Se conforma como un método de investi

gación y conocimiento que permite ubicar, analizar y 

sistematizar las acciones que se realizan con el fin de 

recuperar e integrar las experiencias, retroalimentando 

de manera continua sus planteamientos. 
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Si bien, en la mayoría de los programas de capacitaci6n 

la evaluaci6n se ubica como una etapa o momento necesa

rio a considerar dentro de la realización de cualquier 

evento, no se puede entender como un aspecto separado de 

las acciones capacitadoras, o como una acci6n externa 

que se aplica en momentos y sobre aspectos aislados del 

proceso. S6lo tiene sentido si está inserta y en rela

ci6n directa con este proceso, como una acci6n vincula

da con toda la capacitaci6n y que está presente desde 

su inicio hasta el final. 

En el diagn6stico y detecci6n de necesidades, la evalua

ci6n permite determinar si los objetivos, contenidos,es

trategias y en general la estructura del programa respo~ 

de a las necesidades previamente detectadas. 

Cuando se está planificando el evento, la evaluaci6n 

retroalimenta constantemente el proceso, al analizar as

pectos corno la secuencia del programa. 

En la reali2aci6n, la evaluac16n adquiere un mayor dina

mismo al estar aportando elementos que permitan verifi

car, controlar y retroalimentar las acciones capacitado

ras en función de los objetivos originalmente planteados 

mismos que ya fueron evaluados y determinados como los 

adecuados para dar respuesta a las necesidades detecta

das. 

Finalmente en la etapa de seguimiento y retroalimenta

ci6n, la evaluaci6n, al tomar los resultados de las di

ferentes evaluaciones parciales, permitirá: contar con 

una visi6n global, al detectar los aciertos y deficien

cias para retroalimentar la capacitaci6n en la medida 

que valora los efectos que tuvo en los capacitados, di

rectamente en el trabajo, así como el aporte que tuvo 

en los cambios ocurridos en las condiciones socioecon6-
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micas de la región. 

Por lo tanto, la evaluaci6n se conforma como un método 

de investigaci6n y conocimiento permanente de las ac

ciones de capacitaci6n, teniendo en cuenta la realidad 

en que éstas se ubican y a los sujetos que las ejecutan. 

En este sentido debe abarcar a todos y cada uno de los 

aspectos que intervienen en el proceso con el fin de te

ner una visión integral de los aciertos y fallas, que 

permita retroalirnentar toda la acci6n capacitadora, pa

ra mejorarla y lograr el objetivo que pretende. 

67 



4.3. La evaluaci6n en las etapas del Proqrama del Inca-Rural 

a) Detección de necesidades: 

El objetivo de la evaluaci6n es precisar el alcance y 

veracidad de la detecci6n de necesidades, lo que se lo

gra mediante una evaluación. 

b) Programaci6n: 

En esta etapa el objetivo es determinar el grado de co

rrespondencia entre los planteamientos program~ticos de 

la capacitaci6n con las necesidades y problemas a los 

cuales busca responder. 

c) Formaci6n de instructores:: 

Mide la eficiencia en la utilizaci6n de los medios du

~te la-capacitaci6n, as1 como la efectividad de los 

m@todos e instrumentos empleados. 

d) Capacitación a la mujer campesina: 

Su objetivo es el de valorar la repercusi6n de la capa

citación en t@rminos de su aporte a los cambios socio

econ6micos que se producen en la región. 

La evaluación examina y sopesa '1os diferentes factores 

que intervienen en el proceso de la capacitacidn, tenie~ 

do determinadas funciones y tambi@n porqu@ no decirlo, 

sus 1irlitantes. 

4.3.1. Funciones: 

- Verificar el logro de los objetivos previamente esta

blecidos. 

Analizar los procesos que motivaron defí.ciencias en 

el logro de. los objetivos. Con base en los resultados 

de la evaluación es posible detectar y explicar +as 

principales causas que originaron las deficiencias ob-
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servadas. 

- Orientar y retroalimentar el programa de capacitaci6n 

en cada una de sus etapas y elementos, a trav6s del 

análisis de los resultados, siendo posible reajustar 

el programa, llaci<'.índolo m:is eficiente y planificar 

las acciones futuras para superar las deficiencias. 

4.3.2. Limitantcs: 

Se critican frecuentemente a los estudios de evalua

ción por falta de rigor científico en las tdcnicas 

que emplean, o bien, cuando los estudios llegan a 

realizarse bajo normas científicas, porque sus con

clusiones se vuelven inoperantes en el mismo progra

ma que pretenden apoyar por la tardanza con que lie

gan los resultados. 

La evaluaci6n, debe encontrar el término medio entre 

conocimiento cienttfico y juicios objetivos. 

En cuanto a objetividad, 6sta se busca generalmente 

en dos direcciones, la cuantificaci6n de los datos 

y la realizaci6n de la evaluaci6n por parte de per

sonas externas a la capacitaci6n. 

La cuantificaci6n de los datos, si bien facilita la 

comparaci6n de los fenómenos observados con los pará

metros de referencia, no resuelve en sf mismo el pro

blema de la subjetividad. La construcci6n de la esca

la de medici6n, la ubicaci6n del fenómeno sobre la 

escala o la misma selección de la tdcnica a utilizar, 

son en el mayor de los casos, decisiones subjetivas. 

El empleo de evaluadores ajenos al proryrama no garan

tiza tampoco la objetividad. Estos además de enfren

tar la dificultad de poder conocer y tom~r en cuenta 

los verdactcros objetivos eV<llu~tivos de todos los in

volucrados en el programa, obtcndr5n difícilmente la 
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información que necesitan. Adem&s ellos tambi6n pro

yectarán su propia subjetividad en los juicios ~ue 

formulen. 

La solución de este problema para logr<lr una evalua

ción objetiva, tal vez, no est6 tanto en la selección 

de un evaluador interno o externo, o en lil cu-:intifica 

ci6n de los datos, sino como en el m6todo mismo de 

evaluación. Este tiene r¡uc' ser de~ c:u:.'.ícter científico 

y en lo posible, debe estar bas;1do en t.t".!cnicas cuida

dosamente diseñadas para eliminar los juicios sui>jet!_ 

vos, la intuici6n y la conjetura. En la recopilación 

de la informaci6n deberán manejarse indicadores obser 

vables y diversificarse las fuentes de informaci6n¡ en 

la valoración, criterios claros previamente determina

dos. 

La interpretación de los datos y la acción basada en 

las conclusiones podrá variar de acuerdo al individuo, 

pero la evaluación en su totalidad serj menos vulnera

ble a la critica, si el método empleado en su prepara

ción es cient!ficamente sólido. 
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4.4. Princinios de la evaluación 

El proceso de evaluación se basa en ciertos principios 

generales que lo orientan y sirven como norma para apr~ 

ciar la efectividad de los procedimientos utilizados. 

Estos principios son: 

- La evaluaci6n como proceso integral debe estar arti

culada metodológica y operativamente al proceso de ca

pacitación, cu sus difc~rentes etapas, momentos, compo

nentes, etc., para poder retroalimentarlo y contribuir 

al logro de los objetivos planteados. 

- Como proceso sistemático, utiliza medios científicos 

de conocimiento para responder a criterios y objetivos 

que previamente fueron determinados en el marco general 

del programa de capacitación. 

- Corno proceso permanente debe estar presente desde la 

planificaci6n hasta el seguimiento del evento y retro

alimentarlo en forma continua. 

- Corno proceso participativo debe permitir el actuar 

consciente de los capacitandos en las acciones evalua

tivas y promover la autoevaluaci6n de todos los involu 

erados. 

- Corno proceso funcional debe ofrecer respuestas opor

tunas a las necesidades concretas del proceso capacit~ 

dor 

- Las acciones evaluativas como procesos didácticos co~ 

tribuyen a incrementar la capacidad crítica de los par

ticipantes sobre el trabajo y acciones que desarrollan, 

les apoya para que su acción sea mSs sistem~tica. 

La evaluaci6n debe entenderse como un medio que ayuda 

al alcance de los fines del programa de capacitaci6n. 

Su objetivo deberS estar encaminado a obtener informa

ci6n suficiente y coherente para ofrecer elementos pa

ra la toma de decisiones. 
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4.5. Componentes de la evaluaci6n 

Constituyen la parte más importante de la evaluaci6n 

ya que con base en éstos se define y toma forma la me

todolog!a a emplear. Los principales son: 

Objetivos. Toda evaluación persigue algGn propósito y 

objetivo. Este es el punto determinante que sirve de 

partida para el diseño y realización de la evaluación. 

Objeto. La evaluaci6n se realiza también sobre un ob

jeto o unidad de análisis. Estos objetos pueden ser: 

un programa, un proyecto, un equipo de trabajo, un 

evento de capacitación, etc. Por lo tanto, será nece

sario identificar y conocer el objeto sobre el cual 

se realizará la evaluaci6n. 

Criterios. Evaluar implica medir y comparar el objeto 

con alguna escala de valor, aplicando criterios de ev~ 

luaci6n. En muchos casos, el marco de referencia valo

ra! a partir del cual se concretan los criterios, est! 

dado por las metas perseguidas en alguna actividad o 

por !ndices de comparacidn acordados. En otros, tiene 

que ser elaborado a partir de una situación deseable 

o modelo a alcanzar, que se debe traducir para su me

dición, en indicadores observables. En todo caso, es 

el marco de referencia propio de la capacitaci6n que 

fija el de la evaluaci6n. 

Momentos. La evaluación es una actividad que se da en 

tiempo y por lo mismo, hay que considerar los momen

tos en que se lleva a cabo, antes de iniciar las ac

ciones, durante el desarrollo de las mismas, o bien 

al término de las etapas claves. 

Procedimiento. Para llevar a cabo la evaluación se re

quiere seguir una serie de pasos sistematizados, técn~ 

cas claramente seleccionadas y enmarcadas en un progr~ 

ma bien definido. 
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Instrumento. Como todo trabajo de investiqaci6n, la 
evaluacidn requiere toda una gama de instrumentos 
para recabar la informacidn: entrevistas, cuestiona
rios. gulas de observaci6n, etc. 
P&rticipa.ntes o sujetos de la evaluaci6n. Aunque tra
dicionalllente la realiza personal especializado exte!_ 
no o interno al proqrasa de capa.citacidn, es impres
cindible l.a participacidn como sujetos de los respon
sables de las acciones de capacitacidn y de los capa

citandos. 

l 
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4.6. Principales t~cnicas e instrumentos para la evaluaci6n 

Para que la evaluación pueda realizarse de manera obje

tiva, requiere de técnicas evaluativas, entendiendo por 

Estas, procedimientos y recursos que utilizamos para v~ 

lorar, verificar, medir y comparar las acciones y resu~ 
tados. 

Entre las t~cnicas evaluativas más utilizadas en los 

eventos de capacitaci6n tenemos: las pruebas, los cues

tionarios, la observaci6n, mismas que son manejadas por 

los instructores o los organizadores con el fin de vale 

rar los conocimientos adquiridos por los capacitandos y 

verificar el logro de los objetivos. 

Es importante señalar que algunas de las técnicas que 

se aplican no son espec!f icamente propias de la evalua

ci6n sino de la comunicaci6n, pero se utilizan con un 

fin evaluativo, como es el caso del guiñol y el socio

drama, los cuales facilitan y posibilitan la evalua -

ci6n. 

4.6.1. Reuniones mixtas 

Es una t~cnica evaluativa que se realiza diariamente 

al finalizar la sesión de trabajo, con el fin de ana-· 

lizar y evaluar los distintos aspectos que intervie

nen en el desarrollo del evento, as! como para poder 

reajustar y reprogramar de manera permanente, siste

m~tica e inmediata las actividades de los d!as subsi 

guientes. 

Las reuniones mixtas de evaluaci6n, son instancias 

de an!lisis y discusi6n que deber&n integrarse con 

los coordinadores técnicos y operativos, instructores 

y un determinado número de capacitandos. En estas re~ 

niones se analizarán y valorar~n los resultados dia

rios de la acción capacitadora. 
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Esta técnica es utilizada, principalmente, por los or

ganizadores para evaluar los aspectos tócnicos del even 

to como son el logro de los objetivos, contenidos, téc

nicas didáctivas, instructores, etc. 

Este tipo de reuniones son muy importantes, ya que a 

travós de ellas es posible conocer el avance del pro

grama de trabajo, tener control sobre el desarrollo del 

evento, y retroalimentar permanentemente las acciones 

capacitadoras. 

4.6.2. Autoevaluaci6n grupal 

Las técnicas de autoevaluaci6n grupal permiten a los 

participantes de un grupo de trabajo analizar confor

me a ciertos objetivos, criterios y pautas de refere~ 

cia: sus actitudes, acciones y caracter1sticas, emi

tiendo juicios sobre su capacidad de lograr colecti

vamente determinados objetivos, a la vez de obtener 

elementos de retroalimentaci6n. 

Permite el análisis y la reflexi6n de todos los que 

participan en el proceso capacitador para saber has

ta donde su trabajo y actitudes contribuyen a1 logro 

de los objetivos. 

También permite conocer si los obje~ivos que se hab!an 

fijado fueron cumplidos y si se lograron comp1etamente 

o en una parte. Se evalda todo el proceso seguido, as! 

corno el interés, dedicaci6n y atención que pusieron en 

las acciones capacitadoras, lo que les dará informaci6n 

suficiente para decidir d6nde estuvo la causa del acier 

to o de la falla y retroalimentar su acci6n para seguir 

adelante. 

As! corno la evaluaci6n se integra al proceso capacitador 

en todas sus etapas y elementos, la autoevaluaci6n se i~ 

tegra al proceso de formaci6n de los participantes, con 

el fin de contribuir a su autoformaci6n, generando el 

an~lisis y reflexión sobre su comportamiento y trabajo. 
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Esto les permitirá detectar fallas y aciertos y obtener 

elementos que retroalimenten su acción. 

Al motivar la expresi6n de opiniones, apreciaciones y 

juicios, estas técnicas pueden presentar elementos de 

subjetividad, por lo tanto, es necesario utilizar ins 

trumentos bien estructurados como son guías de análi

sis, cuestionarios, etc. 

Lo importante es generar la participación crítica y 
objetiva de todos los involucrados en el proceso ca

pacitador que permita superar los errores y alcanzar 

los objetivos planteados. 

4.6.3. Sociodrama 

Es una técnica utilizada principalmente en psicolog!a 

y dentro del proceso educativo con el fin de lograr 

la participaci6n, expresión y comunicación de los ca

pacitandos, as! como para observar su conducta en la 

representaci6n de ciertas situaciones reales o seme

jantes. 

El sociodrama consiste en la representación en forma 

creativa, dramática y cómica de situaciones reales 

que propician la reflexión entre los participantes. 

Concede gran libertad de acción y creatividad. 

Busca estimular a los participantes para que exterio

ricen sus sentimientos, ideas, opiniones y apreciaci~ 

nes sobre determinados hechos o cosas. 

A través de esta técnica, es posible observar y detec 

tar ciertos esquemas o patrones de conducta que se 

producen en los integrantes de un grupo en determina

das circunstancias. 

Por lo tanto, permitirá analizar y tipificar determi

nados comportamientos y formas de interacción tales 

corno la relación entre los capacitandos y capacitado

res, dinámicas de trabajo, actividad grupal, organiz~ 

ción del evento,etc. 
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La preparaci6n del sociodrama por los capacitandos 

es uno de los momentos más ricos de reflexi6n y aná

lisis acerca del desarrollo del evento: de sus aspe~ 

tos más relevantes y de las causas o explicaciones 

por las que se considera que los objetivos fueron, o 

no, cumplidos. Durante su realizaci6n, describe y r~ 
trata ciertas situaciones concretas, posibilitando 

la expresi6n directa y libre de los participantes. 

Como en este caso se pretende captar ciertos co~por

tamiento s y relaciones de y entre los participantes, 

la valorizaci6n que se aplique deberá ser cualitati

va, ya que es muy difícil realizar las cuantitativas, 

lo cual no implica que por esto se pierda la objeti

vidad y validez de esta técnica. 

El sociodrama, por s! solo, no puede evaluar todos 

los elementos y aspectos que intervienen en el pro

ceso capacitador, sino que es importante utilizar 

diferentes técnicas que se apoyen entre s!, de tal 

forma que cumplan con los objetivos de la evaluaci6n. 

4.6.4. Guiñol 

El teatro guiñol es la representaci6n, a través de 

títeres, de ciertos personajes en determinadas cir

cunstancias. 

El t!tere representa a un personaje que puede ser 

hombre, animal o una cosa y se mueve por medio del 

control humano. 

Consiste simplemente en una cabeza y un fald6n o tra

je, a los que la mano y voz de la persona que lo maní 

pula le comunican vida. 

El guiñol es una combinaci6n de actuaci6n y juego en 

la que el participante se identifica de manera pecu~ 

liar y específica con los personajes de los títeres 

y con las acciones que éstos representan. Tal identi-
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ficaci6n va unida a una serie de proyecciones, es de

cir, el participante proyecta sus propios sentimien

tos, actitudes, etc., en el espectáculo a trav6s del 

personaje que representa. 

Es una representaci6n de la vida real, en la que se 

combinan realidad y fantasía y se parte fundamental

mente de la actividad y espontaneidad. 

El guiñol es muy importante cultural y educativamen

te, ya que permite evaluar divirtiendo. Estimula la 

imaginaci6n y la memoria de los capacitandos, contri

buye adem~s a la formaci6n de hábitos y sirve para g~ 

nerar la reflexi6n v discusi6n de ciertas situaciones 
o comportamientos. 

Al igual que el sociodrama, busca estimular para que 

los participantes exterioricen sus sentimientos, ideas, 

opiniones o apreciaciones sobre determinados hechos o 

cosas. 

El guiñol y el sociodrama presentan muchas caracterís

ticas semejantes, se podrían distinguir fundamentalme~ 

te por el medio que utilizan para realizar sus repre

sentaciones. Es por este aspecto que el guiñol es m~s 

accesible que el sociodrama, pues permite la expresi6n 

más libre de los participantes, al no tener que actuar 

directamente, sino expresarse a través del títere o 

personaje. 

En la evaluaci6n, el guiñol es un medio id6neo para 

representar a los distintos tipos de participantes en 

un seminario, proyectando el sentido e interés que p~ 

ra cada persona ha significado el evento. 

Su uso es importante ya que permite que se exprese la 

creatividad a los distintos tipos de participantes ry~ 

nerando las condiciones para que la actitud de éstos, 

sea más abierta al diálogo y a la comunicaci6n inter-
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personal. 

4.6.5. Observaci5n 

Es una técnica por medio de la cual se puede obtener 

información significativa sobre un hecho, proceso o 

una realidad determinada. 

La ooservaci6n permite captar múltiples aspectos de 

la realidad, sin embargo para que funcione como t6c

nica evaluativa, necesita partir de objetivos, indi

cadores y criterios de evaluaci6n que orienten su -

acci6n y posibiliten el análisis y la valorizaci6n de 

la informaci6n que se obtiene. 

Dentro de la eva1uac16n, la observaci6n permite darse 

cuenta de manera directa, c6mo se realiza el proceso 

capacitador, si se están logrando los objetivos plan

teados y valorar c6mo los diferentes elementos que in 

tervienen en este proceso se integran, permitiendo el 

desarrollo eficiente del evento. 

Esta técnica se utiliza para evaluar las habilidades, 

capacidades y actitudes de los participantes en deteE 

minadas situaciones, o bien para apreciar los cambios 

producidos en su comportamiento. 

La observaci6n debe realizarse en forma sistemática, 

permanente y acumulativa en el desarrollo del proceso 

capacitador, de tal forma que proporcione informaci6n 

suficiente para elaborar juicios de valor fundamenta

dos. 

Para su aplicaci6n se requiere de personal con capa

cidad de abstracci6n y s1ntesis, que tenga claridad 

sobre los fines, objetivos y contenidos del evento ca

pacitador, asi como un buen manejo de los procedimien

tos de enseñanza-aprendizaJe. Generalmente, quien hace 

uso de esta técnica es el organizador o coordinador del 

evento. 
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La observaci6n es una técnica de evaluaci6n, es im

portante porque permite al organizador ir confron

tando en la pr4ctica todos los aspectos considerados 

en la planificaci6n y programaci6n e ir adecuando y 

ajustand~ los que intervienen en el proceso capaci

tador. 

Esta técnica se puede volver participativa, al invo

lucrar a los capacitandos en la observación y propi

ciar el análisis conjunto. 

4.6.6. Cuestionarios 

Es un instrumento que sirve para la obtencidnsiste• 

mática de informaci6n, cuando se utiliza en evalua

ci6n no s6lo proporciona informaci6n cuantitativa 

sino también elementos cualitativos sobre el evento 

evaluado. 

Su elaboraci6n está en funci6n de las necesidades del 

programa al que apoya, de sus objetivos y del tipo de 

fen6meno que pretende valorar o de la informacidn que 

busca recabar. 

Una vez definidos estos puntos, será posible determi

nar los parfunetros de comparaci6n, indicadores a ob

tener, preguntas que proporcione la informaci6n re

querida, estructura general del instrumento, cdmo, 

cu!ndo y quién lo aplica, c6mo se codifica, y sobre 

todo c6mo la informaci6n obtenida aporta elementos 

a la evaluaci6n. 

Aplicarlos permite, entre otras cosas, contar r~pida

mente con informaci6n para retroalimentar el proceso 

capacitador, no s6lo en un momento determinado, sino 

permanentemente. 

Los cuestionarios de enseñanza-aprendizaje, permiten 

valorar los conocimientos adquiridos por los partici

pantes en el evento, deben ser .~e_p~~ferencia elabo-
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rados por quienes han definido los contenidos conjun

ta.ente con 1os instructores. 

Para estructurer y aplicar cuestionarios, deben estar 

ciar..ente deH.ni.dos sus objetivos, el tipo de evalll!_ 

ci.6n al que corresponde el -.ento de su ap1icacidn, 

asl como la estructura general del proqraaa de capa

cita.ci.6n, puede suceder, que quien realice la aplica

ci.6n no baya intervenido en las actividades previas 

a la realizaci6n. en tal caso, es recomendable la 

lectura y an4lisis de los cuestionarios y sus instruc 

tivos, de tal llll.nera que a1 aplicarlos ya los ubique 

y conozca. 

a) Principios b&sioos para la elaboraci6n de cuestio

narios 

Ro hacer u.so de términos confusos o que tengan más 

de un siqnificado, evitando así provocar la ambi

cj\ledad en 1a respuesta 

Evitar términos técnicos o poco usuales para los 

sujetos que van a responder el cuestionario 

Es recoaendable no hacer dos prequntas en una, por

que se dificulta la respuesta. Es preferible hacer 

más prequntas que sacrificar la claridad de las mis 

mas 

I..a prequnta debe estar redactada de tal manera que 

no sugiera o induzca la respuesta 

Fonaular exclusivamente preguntas sobre el tema que 

se est:i evaluando 

'l"olllar en cuenta el tipo de personas que contestarán 

el instrumento, para plantearlo siempre en funcidn 

de ellos. 

Acompañar siempre el cuestionario de un instructivo 

al principio, donde se explique la forma de contesta 

ci6n y los objetivos que se persiguen 
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Es necesario verificar la validez del cuestionario, 

probandolo medLante su aplicación a un grupo de per

sonas con caracter1sticas similares a las de la pobl~ 

cien a la que va dirigido, para verificar, la adecua

ci6n y claridad del lenguaje, el car!cter preciso y 

univoco de las preguntas, su capacidad de aportar la 

información requerida, el tiempo de su aplicación, 

etc. 

Elaborar el cuestionario siguiendo un esquema lógico, 

de tal forma que no se confunda o disperse la aten-· 

ci6n de quien lo contesta 

Diseñar el sistema de codificaciOn del cuestionario. 

Durante un curso de capacitación, se requiere de in

formación rápida que permita retroalimentar el pro

ceso, por lo que es oportuno contar con las respues

tas dadas para codificar y analizar r~pidarnente la 

informaci6n obtenida 

Reducir la extensión del cuestionario a lo estric

tamente necesario, para no hacerlo cansado 

b) Tipos de cuestionarios 

De respuesta abierta- se plantea de tal manera que 

permite la libre expresi6n de las opiniones del cue~ 

tionario, sin embargo, presenta dificultad al codif~ 

car, ya que se cuenta con tal variedad de respuestas 

que se requiere de mayor trabajo para su análisis. 

Esta dificultad puede ser superada si se cuenta con 

par&netros e indicadores de medición previamente de

finidos. 

Ejemplo: 

Explique ¿cuáles de los temas tratados en el curso 

tienen mayor relaci6n con su trabajo? 

¿por qué? 
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De re~puesta cerrada-Permite codificar y analizar la 

la inforniaci.~n, así como responder rápidamente. En es

te tipo de cuestionarios se tienen las siguientes va

riantes: 

- Cuando hay que elegir entre s! y no, puede ser com

plementada con una pregunta abierta. 

Ejemplo: 

El trabajo de la sesión del día ¿estuvo encaminado al 

logro de los objetivos? 

sl ( ) no ( 

¿por ~? 

- Cuando se presentan diversas alternativas para respo~ 

der, pero seleccionadas de tal manera que sOlo una es 

la correcta, las respuestas son mutuamente excluyentes. 

Ejemplo: 

Uno de 1os programas cuyas acciones a corto plazo est!n 

encaminadas al incremento de la produccidn es el de: 

Fertilizaci6n 

Seguridad Social { 

Investi9aci6n rural 

- Cuestionarios cuya respuesta requiere de aplicar una 

calificaci6n bueno, malo. regular, etc., a un determi

nado suceso. 

Ejemplo: 

En cuanto al local donde se desarroll6 el curso, ¿c6-

mo calificar!a usted la: 

Iluminación 

Acrtstica 

Ventilación 

Bueno 

1 

Regular Malo 

2 3 

) 
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- Cuestionarios donde hay que relacionar columnas: 

Ejemplo: 

Para su organizaci6n y coordinaci6n, el Estado ha con

formado instancias a diferentes niveles. Identifica la 

correspondencia entre amlx>s: 

a) 

b) 

e) 
d) 

Niveles 

Regional 

Nacional 

Municipal 

Estatal 

Instancias 

Gabinete agropecuario 

Grupos agropecuarios 

Comisiones de proqramaciOn 

Comit~ Directivo 

La elaboraci6n del cuestionario debe partir de los ob

jetivos que se persigan, por lo que es posible que en 

un mismo instrumento se utilicen los distintos tipos 

de preguntas que se han señalado, no perdiendo de vis

ta quecada una tiene su forma particular de codificar

se y responde a determinada 16gica. 

En la evaluaciOn de cursos de capacitaci6n, genera1men 

te, se aplican los siguientes tipos de cuestionarios 

en funci6n del aspecto que se pretende evaluar. 

De enseñanza-aprendizaje- la aplicaci6n de este cues

tionario permite: 

- Retroalimentar sobre la marcha del curso el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los participantes 

- Reprogramar los contenidos del evento que se est~ 

desarrollando y de otros cursos posteriores 

Apoyar el procedimiento de selecci6n de instructores 

- Estimar la eficacia del curso 

Este instrumento verifica el grado de comprensi6n de 

los capacitandos sobre los contenidos del curso. 

Se aplica al inicio de las acciones como evaluaci6n 

diagn6stica, para conocer el nivel de conocimientos 

de los participantes antes del curso. Al final, se 
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aplica paru conocer el 9ratlo de.' a.p1·ovcchamiento '"Lc.:rn

zado, lo quo p0r~itc evaluar el lo0ro de los objc~ivos 

Durante el r.:f1_:;::;_-~rro Lle) lh.?l evt•ntc1 es indtsp~:n!J.:lbl(~ apl!_: 

car eGLO!..~ t';l!C:~.:~.:ion:lt·.ici3 .:t L fi.nal l.zJr c:H1.:1 t.t~~:·:ia o i.1ni-

cias dr~l pr-·:>C•.~:;:-) u.~ 0 .. n .... :·1.tn:~,·1··.1pr··:-1dizaj(~, l''. !·c~.~¿1.!~· d0 

cision~s pa~~ ~;uperJr l~~~ J0fic:it!ncias, ~· ~etroalimcn-

co~; utiliza.de~~ cont:.r.ii1'.J~;f•;~,")n ,\l Laqro de 1-J~j objotivo!i. 

De cficien~"':'i:t c}t>Qr:.tlivti·- ::~1: v:1lora el qr~'l<l;-_J en c1uc lo!:i 

aspectos upc·rat_-ivo:.>, talt~!:; como hornri.ur;, condicionc~s 

de aula, hospedaje, cte., ~poyaran o limitaron el lo

gro de los objetivos. 

4.6.7. Guta de Obscrvaci6n 

Mediante c:.;tc i.n:1tr11mcnto :;e podrá obtener elementos 

de an5lisis sobre ~spcctos tales como el grado de par

ticipa.ción de los ci1p<1cit::-indos, :;u actitud, la del ins 

tructor hacid el ijrUpo, e~ grado de int0graci6n de los 

participantes •.:n el proqrama. 

Para claborcir J.il q,_:L~ '·"'"· l".occsario seleccionar o defi

nir los a::p'-'c to:; ~t (~v:1l.u:.1r y dcsr¡losarlos o transformar 

los en incl ic.:idor~~s r 1-:,~~. c~ .. ~ .. 1ll?~~ orienturtin l:i observa-

ci6n y la obtenci6n de l~ información para su nn5lisis 

y evilltiiici6n. 

Lo!-i p11ntr::..; r111<'. c~_1nt:..1";;1p}f:- .1,1 qnín dc!:)l?!l es*:.:1r en fun

ci6n <u: .lc:i:; ~1!.1;.,~tf'./):; '.!··~.id t:\:'::.~-;,_:..:.!.ci.6n, c'·¡~-l.3LJüru.ndc 
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La persona encargada de la evaluaci6n deberá siempre 

mantener la imparcialidad aunque esto no necesariamen

te implique que se mantenga al margen del proceso ca

pacitador. Entre más observaciones se tengan del fen6 

meno se contará con mayores elementos de juicio. 

La quta de observación de el proceso evaluativo, sir

ve de apoyo a otras t~cnicas, por ejemplo, si se deter 

mina la conveniencia de utilizar como técnica de eva

luación el sociodrarna, una guta de observaci6n permi

tir~ al observador (coordinador t~cnico por lo general) 

determinar claramente los objetivos del sociodrama. 

Esta gu!a contendr& los siguientes aspectos: 

¿Fueron captados los objetivos del sociodrarna? 

¿se entendió su finalidad? 

¿Cuáles se consideran los aspectos mas relevantes del 

curso? 

¿C6mo se valora el papel de los responsables del evento? 

¿C6rno se observa la participación de los capacitandos? 

Las gu!as de observac16n deben ser elaboradas una vez 

que se han determinado los objetivos generales del eve~ 

to y de la evaluaci6n. Los coordinadores deben realizar 

la observaci6n y llevar los controles correspondientes, 

ya que desde el primer momento se hace necesaria la ob

servación sistem~tica. 

4.6.B. Guta de análisis 

Es un instrumento que busca promover y orientar la dis

cusiBn, reflexión y análisis sobre diferentes aspectos 

del desarrollo del evento, mediante los distintos pun

tos de vista de los participantes, tratando de llegar 

al concenso y hornogeneizaci6n de criterios. 

La gu!a de análisis consite en una serie de aspectos o 

temas a tratar, seleccionados con base a los objetivos 

de la evaluación y a las t~cnicas que busca apoyar. Es-
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tos aspectos se desglosan en indicadores para realizar 

la discusi6n. Es necesaria para obten:!rinformaci6n co~ 

plementaria que verifique los datos proporcionados por 

otras t~cnicas, haciendo posible la revisi6n constante 

del desarrollo del evento y as! emitir juicios sobre 

el avance del mismo, el logro de los objetivos, el pr~ 

ceso de enseñanza-aprendizaje, etc. 

Es una lista de control de puntos a reflexionar que 

sirve para centrar la discusi6n hacia temas conside

rados como relevantes, tendiente a lograr resultados 

co~cretos que permitan la retroalirnentaci6n durante el 
desarrollo del proceso, evitando la dispersi6n. Para 

la elaboraciOn de la gu!a, es importante considerar la 
formaci6n, grado de escolaridad, tipo de trabajo de los 
particiapntes, as! como tipo y profundidad a que se pr~ 

_tende llevar el análisis. 

Quienes coordinen las sesiones en que se utilicen gu1as 

de análisis, deberán conocer los objetivos de su aplic~ 

cian y los temas de análisis para centrar la discusi6n 

y promover la participación. 

Gu!a de análisis para la autoevaluaci6n grupal 

Lugar: 

Fecha: 

No. de Asistentes al grupo: 

1. capacidad para trabajar en grupo 

2. Capacidad para promover la participaci6n cr!tica y 

creativa dentro del grupo. 
3. Claridad en la exposici6n de ideas y conocimientos 

4. Capacidad de comunicaci6n y diálogo 
s. capacídad para orientar el trabajo con base a la eva

luación 

6. Motivaci6n para el trabajo 

7. Solidaridad grupal 
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4.6.9. Escalas de calificación 

Las esca1as de calificación son instrumentos que plas

man y concretan los criterios de valoraci6n en escalas 

cuantitativas, que permiten efectuar cuantificaciones 

y comparaciones entre los fen6menos observados. 

Intentan objetivizar las valoraciones que se hacen so

bre determinados aspectos, para captar ciertos matices 

que de otra manera es dif!cil conocer. Por lo tanto, 

requieren de una 9raduaci6n de intensidad de las res

puestas que se desean obtener. 

Si bien estos instrumentos faci1itan 1a consignación y 

va1oraci6n de lo observado, exigen habilidad técnica 

para e1aborarlos e interpretarlos, como capacidad de 

observación y valoración. Es decir, que su empleo es 

dtil pero delicado. 

Para construir estas escalas es necesario comenzar por 

una selecci6n precisa y concreta de los rasgos a obse~ 

var, y de la definici~n de criterios claros de valora

ci6n, lo que facilitar~ su elaboraci6n, así como su 

aplicación y la interpretación de los resultados. 

Es importante señalar que no por utilizar escalas se 

alcanza una total objetividad, en ocasiones desde su 

elaboración y posteriormente en su aplicación se pre

sentan ciertos márgenes de error o subjetividad. 

Al seleccionar estos instrumentos, es necesario tener 

en cuenta que las escalas al presentar ciertas gradua

ciones sobre los rasgos, no logran abarcar en forma 
completa la intensidad en que éstos se pueden presen

tar Ces decir se simplifican los rasgos), por lo tan

to se pierde información cualitativa importante de 

consignar y se limita el análisis. En algunos casos 

es preferible utilizar indicadores que permitan una 

consignación descriptiva más completa de los aspectos 
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observados. 

Para su elaboración se debe: 

- Tener una idea de cuáles objetivos pueden ser verifi

cados mediante una escala de calificación. No todos los 

aspectos deben evaluarse ¡:x:>r medio de estos instrumentos 

ya que no siempre es oportuno cuantificarlos, pues se 

limita la obtención de información y su análisis. 

- Seleccionar las características más representativas 

de lo que se va a calificar. Es importante seleccionar 

aquellos rasgos más visibles e importantes que co~ponen 

el aspecto que se desea evaluar. 

- Tener en cuenta que los rasgos o caracter!sticas debe 

r~n ser claramente observables, no se deben construir 

escalas con rasgos que no se puedan observar ya que la 

información que aporten carecería de la suficiente con

fiabilidad. 

- Partir de criterios claros de valoraci6n, que permi

tan elaborar las escalas, que faciliten el juicio crí

tico sobre la existencia y medida del rasgo o caracte

rística observada. 

Existen tres tipos de ~scala: 

a) Escala numérica 

En este caso los grados en que puede ser apreciada la 

intensidad del rasgo observado se presentan por núme

ros cuya significaci6n (previamente reconocida), se 

mantiene constante a lo largo de todos los rasgos o 

características seleccionadas. 

Ejemplo: 

Indicar el grado en que se manifiesta la creatividad 

e iniciativa de los capacitandos, marcando el número 

que juzgue más adecuado. 

A continuaci6n doy una clave. 
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Clave: 

5 Excelente 

4 Muy bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Deficiente 

5 4 3 2 1 

1) Deseos de aprender 

2) Perseverancia en el trabajo 

3) Capacidad de aportar nuevas ideas 

Otra presentación de esta escala puede ser por medio de 

una l!nea horizontal con n~meros, cuyo significado se 

explica en las instrucciones: 

1) Deseos de aprender 

5 4 3 2 1 

2) Perseverancia en el trabajo 

5 4 3 2 1 

3) Capacidad de aportar nuevas ideas 

5 4 3 2 1 

Para que su uso proporcione información confiable se de

berá describir muy claramente· qué se entiende "90r exce

lente, muy bueno, etc., sólo as!, dos o más observadores 

podrán lograr un alto grado de coincidencia en sus apre

ciaciones. 

bl Escalas gráficas 

En este tipo de escalas, el rasgo o característica es 

seguido por una linea horizontal sobre la cual se mar

ca la categoría seleccionada por el observador. 
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Ejemplo: 

Existió puntualidad en las reuniones progr~nndns: 

5 4 3 2 1 

siempre gencralrni?:ntt-~ a veces r.unca 

Entregaron sus tr~l;~jc>s c11 los !'l.1~os l~StdbleciJos: 

5 4 3 ------
-. 

-·-·-----'.:----· 1 

siempre generalmente a VCCC'5 rara vez nunca 

Pese a su presentación, 110 es :r{:jor 11uc l~ a11tcrior, pues 

tambil§n aquí habría qu•: pr<'•cisar qut :;.i.r,;rd f1.':an Jos t6r

minos tales com<l: siempre, nunca, cte., no ob:-;tante per

mitira superar juicios globales o apreciaciones que care 

cen de fund<:\mentos. 

c) Escalas descriptivas 

A través de diversas categorías se describen en forma re

sumida, pero de rno<1o rnlis exacto posible, la c<:1racterísti

ca o el rasgo a ser observado. 

Ejemplo: 

Marque la catesorfa que scgfin su criterio corresponde a 

la real id ad. 

Actividad grupal. Capacidad para trabajar en equipo. 

Disposición l\ceptac.i..6n 
e interés al V conf or:-mi 
trabajo ca- dad al in-
lectivo para tegrarse 
lograr los en C.'qui¡,;os 
objetivos de trabajo 

Cooperiln, PS::. 
ro sin mayor 
esfuerzo y 
~in mostrar 
mucho _Lntc-
rés 

Prcf:ie 
ren 
t.ruba-
jar DO 

los 

Evitan to
do trabajo 
en común 
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Estas escalas son m5s recomendables por la drscripci6n 

del aspecto o rasgo, lo que evita las apr0ciaciones sub 

jetivas. 

La dificultad que podría presentarse al que deba elabo

rarlas, es describir con mayor claridad los aspectos, 

conductas o características y lo~rar qu~ dicl1as dcscriE 

cienes sean representativas de lo ~uc sr? desea ov¡tluar. 
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CONCLUSIONES 

l. Considero que el Programa de Capacitación Campesina del 

Inca-Rural, es un bue.n inicio en pro del Sector Aqrope

cuario, ya que se está llevando a cabo a nivel nacional, 

imparti4ndose de acuerdo a lo que sea posible criar, pr2 

ducir o cultivar en la regi6n. Adem8.s es muy acertada la 

realización de cursos de actualización, ya que toda cap~ 

citación debe ser una tarea creciente y permanente. 

2. La capacitaci6n al campesino, es sin lugar a dudas, el 

mejor medio para atacar la problem4tica del campo, pero 

falta mucho por hacer. El lograr un cambio de esta nat.!:!_ 

raleza representa un reto para nosotros los mexicanos, 

el cual debe ser superado con dedicación y profesiona

lismo. 

3. Desafortunadamente, no todos los cursos de capacitaciOn 

que se tienen en cat~logo se imparten, y esto es debido 

a la falta de un apoyo efectivo por parte del Gobierno 

en los planes y programas que Gl mismo presupuesta, y 

que no cubre en su totalidad con respecto al Sector Aqr2 
pecuario. 

4. Creo que la creaci5n de cooperativas agrícolas que fue

ran autofinanciables, ser!a una forma eficaz de ayudar 

a los campesinos, para que ~stos lleguen a desarrollar 

la producci6n de alimentos b~sicos hasta alcanzar la au

tosuficiencia y un nivel de vida m4s elevado. 

S. Otra opinión personal, es la de utilizar otras formas de 

motivación, para que el campesino realmente se interese 

en tomar los cursos, ya que el resultado de entrevistas 

que realic~, arroja que no est~n muy interesados en to

mar determinado curso. Y hasta cierto punto es compren-
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sible que no se interesen, porque de qué les sirve apre~ 

der muchas técnicas, si su nivel de vida persiste en las 

mismas condiciones de pobreza y no ven ninqGn resultado. 

6. La evaluación debe ser considerada como un proceso inte

qral, que est4 presente en todos los momentos del Progr~ 

ma de Capacitaci6n, con el fin de poder retroalirnentarlo 

constantemente y poder mantener un estrecho control del 

~s~. 

7. La experiencia que me ha dejado el elaborar este traba

jo, considero que es lo rn!s importante. No podr!a decir 

que es del todo grata, ya que al percatarme de c6mo vi

ve tanta gente en nuestro pa!s, con pobrezas, con igno

rancia, con injusticias, ••• , y el sentirse impotente p~ 

ra resolver estos problemas, es una vivencia bastante 

triste. 

Tambi~n tuve experiencias agradables, como el conocer 

personas que se preocupan por estos problemas y que ha

cen todo lo que est~ a su alcance para resolverlos o 

por lo menos atenuarlos. 
Otra experiencia grata fue la de participar en los cur

sos que imparte el Inca-Rural y haber aprendido cosas tan 

interesantes como la cr!a de patos, los cuidados de la le 

che en estabulaci6n, etc. 
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