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- PROLOGO -

Esta investigación brinda 2 Programas de Capacitación, el prJ. 

mero va dedícado a los técnicos auxiliares en Industria Citrl. 

cola y el segundo a técnicos en Capacitación AgroindustriaJ. 

Son el resultado de un estudio de las cualidades y problemit! 

ca de la Agroindustria Citrícola y de la Capacitación desde -

diferentes aspectos: económico, legal, laboral, académico y_ 

administrativo. Partiendo de una detección de necesidades de 

Ja capacitación desarrollada por el sector público desde las 

Instituciones de Agricultura, CONAFRUT, Reforma Agraria y F! 

defrut, quienes tienen a su cargo el desarrollo de la Agroin

dustria en nuestro país. 

La base de Jos contenidos de los cursos se encuentra desarro-

1 lada en Ja Tecnología Agroindustrial y Educativa de esta in

vestigación. 



INTRODUCCION 

Nuestro país necesita del trabajo intersectorial, con miras a 

la solución de los problemas que le aquejan. Es por ello, -

que esta investigación operativa, vincula al sector educativo 

con el agropecuario, con el fin de brindar a la agroindustria 

citrícola una propuesta de capacitación para sus técnicos, 

que le permita aumentar su nivel de productividad. 

La capacitación tiene como fin el preparar a los trabajadores 

para un mejor desempeño de sus funciones, así como el propi--

ciar el mejoramiento de sus condiciones de vida. Los medios 

que tiene para alcanzar estos fines son todavía muy restringl 

dos; debido a las dificultades que s.e tienen i;iara el cumpli-

miento de la J·egislación que la rige, asi como en su estructu 

ra académica, la cual se encuentra en proceso de formación de 

los diferentes planes y programas p¡ira cada rama de la indus

tria· y/o nivel ocupacional, que le permitan ir consolidando -

un sistema de educación formal. Por lo tanto, nuestra plane!!_ 

cfón busca desarrollar la curricula de Técnico Auxiliar en -

·Agroindustria Citrícola, apoyando de esta forma, la sistemati 

zación de la capacitación. 

Los primeros pasos para lograr un sistema de capacitación se 

Inician en 1978, cuando la capacitación se eleva a rango cons

titucional dentro del artículo 123; y de la Ley Federal del -

Trabajo en diferentes artículos como el 3º. 7º, 156 etc. Ade 

más de la creación de los Organismos rectores del Sistema Na

cional de Capacitación y Adiestramiento, como son la Unidad -

Coordinadora del Empleo y la Capacitación (.UCECA), los Comi-

tés Mixtos de Capacitación etc. 



El sectQr agropecuario, ha desarrollado una forma de capacit~ 

ción péHa sus trabajadoresl en donde. la!r prioridades han sido 

brindar asistencia técnica a los campesinos e incrementar una 

industrta doméstica. La capacitación dentro de las plantas -

productivas, es elemental y en algunos casos como el de las -

industrias citricolas no existe; esto explica de alguna forma 

el porqué de los bajos niveles de productividad, puesto que -

la mano de obra no esta calificada para desempeñar con efi--

ciencia sus funciones, lo que dá como resultado bajos niveles 

de productividad, aunado a otros problemas que erifrenta la -

agroindustria. 

Una de las ramas industriales con mayores posibilidades de g~ 

nerar divisas es la citrícola, porque la mayoría de sus deri

vados son productos de exportación, es el caso de los aceites 

esenciales y los jugos concentrados; además sirven como mate

ria prima. para otros productos dentro de industrias como far

macéutica y cosmetológica. 

Ahora bien, el problema principal para la fruticultura en ge

ne r a 1 y 1 a c i t r i e u 1 tura en par t i cu 1 ar es "ha ce. r más e f i cien te 

la tecnología de producción actu<!l disponible, que le permita 

aumentar sus niveles de producción". Es por ello, que sus -

técnicos deben conocer y aplicar esta tecnología disponible. 

Para esto requieren de un adecuado plan y programa de capaci

tación, que les permita conocer y apl lcar esta tenologfa con 

miras a aumentar sus niveles de producción, 

Nosotros hemos diseñado una curricula para técnicos auxilia-

res en agroindustria citrícola y para técnicos en capacita--

ción con el fin de apoyar de e.sta manera a la Industria del -

ramo en la elevación de sus niveles de productividad. 

Partimos del conocimiento de la situación de la agroindustria 

y de la citricultura en particular para detectar de una forma 



general cu<1les ~on s.us necesidade.s. en e 1 terren9 de la i;>repa

ración de s.us cuadros operativos, Aunado a las es.pec1ficaci~ 

nes legales que marcan las políticas en materia de productivi_ 

dad y capacitación que rigen a nuestro país en estos .momentos; 

aunado algunos lineamientos generales en materia de psicolo-

gía del adulto para tener un marco te6rico que diera soporte 

a la explicación y propuesta de nuestros programas. 
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CAPITULO 

1. CARACTERlSTICAS GENERALES DE LA AGRO INDUSTRIA 

1.1. Definición e importancia de Ja Agroinduastria desde el-

punto de vista Socio-Económico. 

"Entendemos por Industrias Agrícolas, todas las unidades 

de producción, pequeñas o grandes que utilicen como materia -

prima productos del Sector Agrícola o Rural; ya sea de la Agrl. 

cultura propiamente dicha, de la Ganadería en todas sus líneas 

de la Forestería, Fauna y Psicultura continental, con el fin -

de real Izar su manejo, acondicionamiento, conservación, extra!:_ 

ción y/o transformaci6n parcial o total con el fín de obtener

bienes de mayor utll idad y valor" (1). 

Las actividades Agro industriales propician un mayor des~ 

rrollo y aprovechamiento de los recursos naturales del país; -

creación de ·fuentes de trabajo para la mano de obra rur.al; re

ducen las pérdidas actuales de productos y subproductos agríe~ 

las; logran un adecuado manejo, acondicionamiento, conserva--

ción, extracción y/o transformación de la agricultura, fornen-

tan productos de la agricultura, pecuarios y forestales con fl 

nes de industrial lzaclón que puedan solucionar los problemas -

presentes para el Comercio Exterior; fomentan el desarrollo de 

las Industrias Agrícolas de diferentes tipos, propician el me

joramiento de la cantidad y calidad de la alimentación de nues 

tra población, que a su vez mejoran su salud y capacidad de -

trabajo, establecen normas de calidad tanto en materia prima

Y productos elaborados, indispensables para la comercializa

ción, contribuyen a la formación de equipos profes;onales -

relacionados con el campo, Incrementan los ingresos -

1 ) Hora, 
co": 

Blancas Edgar E., "Las Industrias Agrícolas en Méxi-
UNA de Chaplngo, Mexico, 1970 Pag. l 
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de la pob.lacl6n rural al parti.clpar en estas actividades, fo·· 

mentan y mejoran la coordinación de la investigación y expe-

rimentaclón en estos aspectos, así como la sustitución de im

portaciones en fomento de exportaciones, sin olvidar la lmpo.!:_ 

tanela sociopolítlca de las implicaciones de las mismas. 

Además de éstos aspectos nos encontramos con una serie -

de problemas Intrínsecos a la Agroindustria que le impiden un 

mayor desarrollo, Imposibilitando mejoras a la clase trabajad~ 

ra de 1 campo y en genera 1 de 1 pa is. As i pues nos encontramos 

con que la mala alimentacón de la mayoría de la población se

debe entre otras cosas a: bajo nivel de Ingresos y mala dis

tribución de los mismos, debido a que la comerclallzacion de-

. tos productos frescos no son todo lo eficientes que debieran

ser para lograr precios razonables tanto para el productor c~ 

·.mo para el consumidor. La tecnología utilizada en el manejo, 
,.· 

acondicionamiento, conservación y transformación parcial o to 

tal de los productos, es deficiente en Ja mayoría de los ca-

sos de las agrolndustrlas nacionales, no así en las trasnaci~ 

nales. No se tiene en la medida adecuada, formas de vida pr~ 

ductiva acorde con las necesidades de la po~laclón rural que

le permita su permanencia en su medio, a fin de utilizar ra-

clonalmente los recursos naturales y establecer una lnfraes-

tructura en el sector agrícola que Je dé fluidez para el suml 

nlstro de materias primas para otros sectores de la economía

nac i ona 1 • 

No se ha considerado en Jos planes de desarrollo regional 

en un Jugar preponderante, los programas y proyecto~ que fome.!!. 

ten Ja Industrialización del campo, poniendose énfi.sis en la -

participación de los productores en estas actividades a ffn de 

lograr un sistema vertical que propicie, no sólo el aumento de 

sus Ingresos econ6micos sino también el nivel social y cultu-

ral. Por otra parte la asistencia técnica es muy deficiente -
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en las actividades de Industrial lzación agrícola. Se hacP ne 

cesarla una revisión de las leyes y reglamentos con el fín de 

hacer congruentes los mecanismos para que hagan efectiva la -

industrial lzación agrícola en beneficio de los sectores ele la 

producción más débiles económicamente. 

La lndustr\alización del campo debe ser prioritaria den

tro de la polftlca de desarrollo nacional, enfoc6ndose a su -

aspecto integrc:il, que provoca la elevación de los niveles de

ingreso, cultural y social de la población rural del país, la 

cu~l sólo en ésta forma podrá ser integrada y no marginada 

del ritmo de progreso que el país está adquiriendo con las me 

tas de ju s t 1 c i a socia 1 • 

1.2. TecnologTa Agrotndustrial 

"La tecnológía impuesta por las empresas trasnaclonales -

tiene gran importancia en las transformaciones de las estruc

turas agrarias en los últimos años. 

El 1 lderazgo de dichas empresas se basa fundamentalmente 

en el acceso a fuentes financieras, uso exclusivo de marcas y 

patentes, diversificación productiva, integración oligopólica, 

control de grandes espacios en los sistemas agropecuarios, -

condicionamiento de las empresas agroindustriales tradiciona

les y limitación de la acción estatal en la búsqueda de una -

mayor disponibilidad de alimentos para las mayorías naciona-

les11. (2) 

2) Gabinete presidencial, "Reunión sobre Desarrollo Agroln-
dustrlal", México, D.F. 1978 Pág. 8 
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Hacia 1977, las empresas trasnacionales tuvieron niveles 

más altos de utilización de su capacidad instalada que la pe

queña y mediana, debido a su nivel de producti\•ldad que le -

permite una relación más rentable entre costo de producción y 

precio comercial. 

La capacidad ociosa responde, por una parte, a condicio

nes estructurales de la inversión de capital y por la otra, -

al comportamiento de la demanda agregada. De aquí, que la 

elevación de los niveles de utilización de planta no puede 

concebirse como problema en sf mismo, su incremento se asocia 

al crecimiento real y diversificado al de la demanda agregada. 

La Inversión del estado debe verse desde el punto de vi_! 

ta de la Incidencia que pueda alcanzar en el aumento de la d~ 

manda agregada y no en la persistencia de utilizar la capaci

dad instalada. Esto significa que no se trata de hacer trab!!_ 

jar más la maquinaria con la que cuentan las empresas media-

nas y peque~as, sino que haya una mayor necesidad de produc-

tos elaborados en el ámbito de la comercialización, con el fin 

de dar mayor trabajo a la mano de obra y no a las máquinas. -

Pero esta mano de obra debe ser capacitada con el f ín de que

el valor agregado al producto elaborado sea mayor. 

La investigación y desarrollo tecnélÓglco de la agrolnd1:!_5 

tria nacional está íntimamente l lgado a la problematica gene

ral del desarrollo económico del pa1s, por lo que resulta CO.!!, 

veniente revisar algunos aspectos referentes a las relaciones 

existentes entre el aparato productivo y el medio económico -

social en que se desenvuelve. 

El proceso de industrfal lzación seguido por México, den

tro de un marco altamente protegido y un acentúado estado de

dependencia tecnológica d~l exterior, ha ! levado a Incorporar 
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técnicas modernas cada vez más Intensivas en capital, y a 

adoptar un modelo de difusión tecnológica que poco a poco ha

ido desplazando a las Industrias trndicionales, lanzando ma-

yor cantidad de mano de obra a un mercado en que la técnica -

instaladá, cada vez se muestra menos capaz de absor~'·::rla. Es 

te proceso se vuelve crítico en una sociedad donde existe un

al to nivel de explsión demográfica. 

Por otro lado la estructura de la producción agrícola e~ 

ta marcado por un gran dualismo tecnológico. Al lado de gra!!. 

des empresas agrícolas existe un amplio sector de subsistemas 

en que la ampliación de técnica rudimentaria y de una organi

zación productiva tradicional redunda en el subempleo de los

recursos naturales y de capital así como, del propio trabajo

productivo. 

La investigación en las ciencias tecnológicas desempeñan 

un papel importante porque debido a ellas, se pueden obtener

rendimientos crecientes y conducen al aumento de la producti

vidad del trabajo. Existe una estrecha relación entre educa

ción y el desarrollo, puifs la educación por sí sola, es el -

elemento más importante para la modernización y sirve de base 

para Ja coordinación y el progreso social. 

La tecnología utilizada en el manejo, acondicionamiento, 

conservación y transformación parcial o total de los produc-

tos de la agricultura,es deficiente en la mayoría de los ca-

sos de la agroindustria nacional, no así en los que tienen -

participación extranjera, las cuales en los últimos años se -

han incrementado en número y capacidad de producción. 

La enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

en materia de Industrialización agrícola está poco desarroll! 

da~ debido a faJ.ta de recursos y coordinación de esfuerzos de 

las Instituciones que de una o de otra manera tienen in"."'!ren-
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cia en lstas actividades. 

1.3. Enfoque por sistemas en la Agroindustria 

Es un mltodo de análisis para el diseño de pol ítlcas --

agroindustriales. 

Permite analizar en forma global, la complejidad de las

relaciones de la agricultura, la industria y el comercio. 

"Este enfoque cons. idera a la agrlcul tura como un sector

que se encadena hacia atrás con la Industria productiva de i!!_ 

sumos, con el procesamiento y la comercial izaclón del produc

to f i na I" ( 3) . 

En términos de relevancia estratégica y económica, los -

sistemas que se consideran más Importantes son: maíz, carne, 

frutas y hortal izas, alimento para animales, madera, azúcar, -

a.lgodón, trigo, aceites y leche. 

Los criterios de agrupación por productos, son la seme-

janza de los productos en sus propiedades básicas; asr como,

las condiciones técnicas de producción. 

Las ventajas de utilizar el enfoque por sistema son: 

1° Permiten establecer las vinculaciones entre las <lis-

tintas fa~·,s de proceso :igropecuario, y de e:;te modo

captar los.elementos est"...:tociales que influyen en el -

repertorio de beneficios, en el crecimiento y el dest.!_ 

3) Gabinete Agrolndustrial, "Reunión Sobre Desarrollo Agroln 

dustrial" México 1978 Pág. 17 
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no de las inversiones de otros elementos del compo.!:. 

tamiento económico. 

2° Permite considerar todos los factores económicos so 

ciales y tecnológicos, así como las articulaciones

entre los diversos agentes económicos,que operan al 

Interior del sistema determinado. Hace posible lo

cal izar los cuellos de botella y determinar el con

trol que una fa'e. puede ejercer sobre las otras que 

integran el sistema. 



CAPITULO 11 

11. SITUACION DE LA INDUSTRIA CITRICOLA. 

2.1. Panorama General de La Citricultura en México. 

Para darnos una idea de la importancia de la Fruticultu

ra y de la Citricultura en particular, mencionaremos algunos

datos estadísticos. 

''El anál lsis comparativo de 108 cultivos, muestra que los 

productos hortofrutícolas de la superficie agrícola se produ

cen en un 7.8% de la superficie agrícola aproximadamente el·-

25% del sector agrícola en relación con los demás cultivos 

cdnsiderados, determin~ndose que cada unidad de superflcfe su 

rendímfento monetario es superior de 275 a 525% más que los -

no hortofrutícolas. 

La producción Frutícola ha estado creciendo en un 4% ~-

anual aunque la superficfe cultivada con frutales, lo ha he-

cho al 3.4% por lo que la diferencia del 0.6% se atribuye a -

mejoras tecnológicas, lo que no es de ninguna manera satisfac 

to rl a. 

Se estima que el valor agragado de Ja producción actual

mente es de un 55.42% de lo que podría obtenerse aplicando la 

tecnología actual disponible, dé lo cual testigos fehacientes 

demuestran que el valor de la produccfón podría incrementarse 

hasta en un 80.45% al eliminar o reducir significativamente -

las pérdidas que por fitosanidad inadecuada alcanzan un 35:/'. -

por inadecuada ubicación ecofisiológica 29%, por Inadecuada -

fertilización y prácticas de cultivo un 18%; y debido a oper!!_ 

4) Mora Blancas Edgar E., "La Fruticultura en México y el En
foque de los Cítricos" México,19BO Piig. 5 - 7 
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cione.s de cosecha y manejo Inadecuado de la producción se --

pierde un 18%; todo ésto independientemente de otras mermas -

que se suscitan e·n el proceso de industrialización y comercia 

llzación que podr'i'an estimarse en un 22% adicional sobre la -

base de producción útil para el consumo. 

Los créditos e_i-,rcidos por Banrural para la fruticultura 

alcanzaron en 1977 so;umente un li.26%, habiendose Incrementa

do considerablemente hacia 1982. 

La organización productiva está considerada de Ja si---

guiente forma: 3,221 asociaciones que agrupan a 156,637 pro

ductores de las cuales el 66% son ejidos, el 34% es pequeña -

propiedad. El problema fundamental de la organización radica 

en la operatividad de la misma, ya que el 15% opera eficiente 

mente y el 85% lo hace con deficiencia. 

En lo que concierne al Comercio Exterior Pncontramos que 

la balanza comercial de los productos frutícolas frescos o In 

dustrializados es favorable a México, Jo que se observa en 

los precios de 70 a 76 que muestran un aumento del 3,03% anual 

de las exportaciones (integrada en un 60% por productors in 

dustr !al Izados y un 40% por productos en fresco). 

En materia de cr<"ación de empleos la fruticultura ha es

tado generando una tas:·> del 3,23% que resuelve en parte la n!:. 

cesidad del país y ofrece una de las mejores alternativas so

ciales y financieras, pues mientras en otros sectores la crea 

clón de un empleo tiene un costo superior a los $300,000.00,

en la fruticultura oscila en $150,000.00.· 

Los indicadores anteriores plantean el reto de hacer más 

eficiente Ja t~cnología de producción disponible, lo cual, si 

se logra, adk.'onarta un 3.2% del li.8%, quedando 1.6% a Ja am 

pliaclón de la frontera agrícola. La tecnología de producción 
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debe lograr un incremento en los rendimientos de poco más de

un 7% adicional por hectárea'!.· 

2.2. Productores y Derivados de los Cftrlcos. 

Los principales pa1ses de producción de cítricos en ór-

den de Importancia son: Estados Unidos, Brasil, México, Esp!!_ 

ña, Italia e Israel, que generan aproximadamente el 69% de la 

producción muhdial. México participa con el 1.04% de la pro

ducción muhdial con el 0.97% en la exportacion mundial, con-

trastando fuertemente con pafses como España, Israel, Marrue

cos, Sud-Africa, Estados Unidos y Egipto, quienes absor'1J~n -

dos terceras partes de la producción mundial de Cítricos para 

destinarlos a países compradores como es el caso de lnglate-

rra, Francia, Alemania, países bajos, Rusia, Canadá y Bélgica 

entre otros. 

En México se cuenta con uhas 6 plantas productoras de j~ 

gos concentrados que producen unas 225,000 toneladas al año,

se cuenta también con unas 17 plantas que consumen Jugos con

centrados para reprocesarlo y distribuirlo con sus marcas, -

además existen unas 6 empresas que deshidratan el concentrado 

para comercial izarlo en esta forma. 

Los principales productos derivados de la naranja que ac 

tualmente estfin produciendo divisas para el país son: (S) 

1. Naranja en Pu re Pack 27'000.000 L • 

2. Concentrados en- Pu re Pack 204,000 L. 

3. Jugo envasado en pu re Pack 10 1 100,000 L. 

4. Jugo envasado en bote! la de cristal 1•300,000 L 

5. Jugo envasado en 1 ata 3'000,000 L. 

5) La.Frúticultura en Mé'xlco ... Pág. 8 - 1.0 
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6. Jugo concentrado a 65° BX 14 1 100,000 L. 

7. Bases para la elaboración de refrescos 118,000 L. 

8. Gajos refrigerados 220,000 kg. 

9. Aceites esenciales 56,000 kg. 

10. Terpenos 8,000 kg. 

11. Cascara deshidratada 76,000 kg. 

Las perspectivas de los mercados son de constante incre-

mento por las tendencias observadas en lo;; productos derivados 

cuya aplicación en las industrias químicas, farmacéuticas, co~ 

metológicas y forrageras, les asignan una demanda constanteme_!! 

te en crecimiento. Países como Japón, Canadá, Repúbl lea Fede· 

ral Alemana, Suecia, Argentina y Australia, son de los más In

teresados en los productos derivados de los cítricos principa.!_ 

mente el concentrado de naranja. 

Las exportaciones mexicanas de naranja, no llegan al 2% -

de producción, en toronja se observa un 18% y en mandarina ca

si un 90% de la producción de cítricos, por lo que es necesa-

rlo impulsar con mayor énfasis su comercialización interna y -

externa tanto en estado fresco como industrializado. En térm.!.. 

nos generales la Agroindustria Cítrica de México tiene grandes 

perspectivas de desarrollo si para ello se puede lograr: 1 a -

consabida organización de la producción, sobre bases o crite-

rios agroindustriales que resuelvan en cada etapa; el abastecí 

miento de los insumos, la tecnología de producción de campo, -

la industrialización diversificada, según la demanda de los -

mercados internos y externos y un eficiente sistema de comer-

c ial izac ión en el cual la producción de ios productos frescos

e industrial Izados se apeguen con real Í">10 en costos, cal ida-

des y precioscompetitivos al interior y al exterior del país. 

Para solucionar en parte estos problemas se debe: "Elabo

rar un plan Nacional de Fruticultura en donde se organicen ---
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las actividades de la Agroindustria Frutícola cu.briendo los -

aspectos de producción, industrialización, comercialización,-

organizaci6n, investigación, educaci6n, asistencia técnica y· 

cooperación técnica". (6} 

Cuadro General de Actividades para la Agroindustría de -

Cítricos desde la Perspectiva de Capacitación. 

1. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL PAIS 

~ 
2. ALIMENTACION 

l 
3. AGROINDUSTRIA FRUTICOLA. 

SUBSISTEMA CRITRICOS 

l 
4. PRODUCCION -INDUSTRIALIZACION· COMERCJALIZACION 

FLUJOGRAMA DE OPERACIONES 
J. 

TECNOLOGIA DE OPERACION .. 
CAPAC !.TAC ION DE TRABAJADORES, 

PARA DICHAS OPERACIONES. 

¡ 
5. PLANEACION OE LA CAPACITACION. 

l 
6. CONOCIMIENTO DE-LA TECNOLOGIA. 

l. 
1. CONOCIMIENTO OE EMPRESAS CITRICAS. 

! 
B. DETECCION DE NECESIDADES 

6) lbid. Pág. 10 
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9. DISCREPANCIA 

1 
1 o. NECESIDADES DE CAPACITACION. 

· I 
11 • EJECUCICN 

12. ALTERNATIVA DE ACCION 

1 
13. TOMA DEIDECISIONES 

. 14. PROGRAMA DE CAPACITACION 

1 
15. CONTENIDOS 

1 
16. ACT 1V1 OADES. 

1 
17. TIEMPOS 

1 
18. COSTOS 
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2.3. Tecnologra Citr(cola 

La Importancia de la agroindustria cítrica, radica en la 

posibilidad de aprovechar los exedentes de la producción pri

maria con la disminución del elevado porcentaje de pérdidas y 

el aumento de un valor a dichos productos. 

"El subsistema agroindustrial cítricos comprende tres eta 

pas: (7) 

1. La producción Agrícola, se anal izan las condiciones-

de Ja materia prima, tomando en consideración factores climá

ticos, económicos y sociales. Comprende también el análisis

de comercialización del producto primario. 

2. Procesamiento y/o transformación Industrial de pro-

duetos cítricos, constitui..:a por dos industrias: una encarg~ 

da de Ja obtención de productos intermedios y la otra de Ja -

obtenci6n de bienes de consumo final. 

J. El análisis de mercado involucra las actividades de

producción, distribución y consumo de los productos agroindu~ 

triales, que toman en cuenta los mecanismos y los grados de -

i nte rmed lac i6n". 

La producción de cítricos se encuentra concentrada en -

cuatro frútos : naranja, toronja, 1 im6n y mandarina, se loe~ 

J Izan principalmente en Veracruz, Nuevo León, Colima y Michoa 

cán. 

7) BUSTOS Ando Carlos, "El Desarrollo Agrolndustrlal y los -
Sistemas Alimentarios Báslcos 11 (frutas Nº 5) Ed. CODAi, -
México 1983, Pág. 35 - 36 
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Con respecto a la estructura de la producción, la mayor -

parte de la superficie cultivada se concentra en los predios -

mayores de 5 Ha. y e 1 resto en los menores de 5 (ejidos y' comu 

nidades agrarias). 

La composición entre propiedad privada, propiedad ejidal

y comunal, varía en los principales estados productores. La -

primera predomina en Nuevo León, Colima y Michoacan; La segun

da en Veracruz. 

Los Estados que cuentan con riego para el cultivo de 1 i-

món y de la naranja son: Nuevo León, Colima, Tamaulipas, Jalis 

co y Michoacán, y los que carecen de estos recursos son: Oaxa

ca, Gerrero, San Luis Potosí y Veracruz. 

Esta situación ha determinado, en parte, que existan dos-

sistemas de explotación: Los huertos tradicionales y los mo--

dernos. En los primeros, generalmente de pequeña extensión, -

se utilizan sistemas de producción rudimentarios, con escasa -

o nula fetilización,asistencia técnica y créditos. Los segun

dos corresponden a predios privados (medianos y grandes) que -

aplican técnicas modernas de explotación, al disponer de capi-

tal o crédito suficiente. Estos últimos obtienen grandes uti-

lidades lo cual ha permitido ampliar los huertos y/o integra.r:.. 

se al proceso agroindustrial; en cambio los primeros sufren a~ 

tualmente un proceso creciente de marginación, que origina en

muchos casos la renta de la tierra. 

La falta de apoyo s crediticios y de asistencia técnica -

son factores que han influ~ lo en los bajos rendimientos por -

hectárea, de tal manera que los incrementos reportados en la -

producción nacional obedecen fundamentalmente, al aumento en -

la superficie cultivada. 
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La insuficiente infraestructura y el excesivo intermedia 

rismo a que están sujetos estos productos han proµiciado que

exista un alto porcentaje de mermas (del 15 al 20%). 

Existen zonas marginadas en donde la organización de pr~ 

ductores es prácticamente inexistente, lo cual propicia toda

vía mayor dependencia de los intermediarios por la falta de -

poder· real de negociación. Los grandes productores operan de 

manera Independiente, y por lo general son dueños de fabricas 

y empacadoras (caso del limón). Estos obran como acaparado-

res con la consiguiente generación de maniobras especulativas 

en detrimento de los pequeños y medianos productores y consu

midores. 

Principalmente los frutos cítricos se usan para consumo

en fresco tanto en el mercado interno como en el externo. En 

el pars la mayoría de dicha producción se comercial iza a gra

nel , no ocurre lo mismo con el limón; que se distribuye en

gran parte empacado, controlando las empacadoras el 52.8% de

la producción. Las empacadoras seleccionan los productos pa

ra la exportación de acuerdo a las diferentes calidades de la 

materia prima y dejan la fruta de menor calidad o de desecho

para su uso Industrial. 

Dentro de los márgenes de comercialización, la particlp~ 

ción de los intermediarios incrementan significativamente el

precio del producto final. Así vemos que en 1"7~ la diferen

cia entre el precio medio rural y de menudeo fue en la naran

ja, de 194.4%; en el limón de 329.7%; en la toronja de 264.5% 

en la mandarina de 617.6% y en la lima de 436.7%. 

Dentro de la práctica de adquisición, la compra de fru-

ta en las huertas a principio de la cosecha, es un método ge

neral izado que permite que el que lo hizo, puede sostener pr~ 
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cios más bajos que los que rigen en el mercado. Esto ocurre

también por parte de las empresas procesadoras y empacadoras

en epoca de mayor producción, como una forma de obl ígar a Jos 

productores a colocar su prod~cción en estas empresas, debido 

al carácter perecedero de los cítricos. 

La comercialización y suministro de la materia prima es

tá uetermlnada por la presencia de agentes económicos (mayo-

ristas rurales y urbanos, medio mayoristas, comisionistas y -

otros) que se encargan de transportar, almacenar y hacer lle

gar los productos a las empresas procesadores y a los princi

pales mercados de consumo en el país. El control que ejercen 

estos agentes está sostenido en el poder económico que prese.!!. 

tan, lo cual condiciona y supedita el producto directo. Por

medio de la manipulación de precios, control de los medios de 

transporte, de los centros de acopio, etc. 

Con respecto a la cobertura del mercado de productos ela 

borados las principales empresas que llevan los productos al

consumidor final son: 

1. Empacadoras de Frutas y Jugos S.A. (Jumex) 

2. Jugos del Valle S.A. 

3. Loma Linda S . A. 

4. Alimentos Welch's S.A. de C.V. 

5, Alimentos del Fuerte, S.A. 

6. Herdez, S.A. 

7~ Refrescos Pascual, S.A. 

8. Gerber Products, S.A. de C.V. 
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Las agroindustrias -:itrícolas (empacadoras, jugueras, e~ 

tractoras de aceites esenciales y envasadoras)., se local izan 

principalmente en las zonas de producción primaria a e¡<.._ep--

ción de las que presentan el producto elaborado al consumidor 

final (env3sado}. Esta última está conformada por capital ex 

tranjero y sobre todo por inversión nacional. 

La ampliación de la agroindustria citrícola se regula en 

tanto no se reduzca la excesiva capacidad instalada ociosa y

se asegura la comercialización de los productos obtenidos, 

tanto por el mercado interno como por el externo. 

La industria de transformación, transforma directament"

la materia prima para la elaboración de jugos y aceites ese.!:!. 

clales. En esta industria existen dos tipos de empresa: Las 

plantas modernas y las de tipo tradicional. La primera pre-

senta una alta relación capital-trabajo, alto índice de pro-

ductivldad y un mayor aprovechamiento de la capacidad insta!~ 

da y los insumos y por lo tanto obtienen una alta rentabil i-

dad, las tradicionales no presenta"() estos indicadores de Ja -

misma forma. Se pueden considerar c•1mo empresas tradiciona-~ 

les a las extractoras de aceites ese :iciales y las empresas 

modernas, las Jugueras. 

La industria que real iza el envasado y empaque que se en 

carga de llevar éstos al consumidor final, es la industria en 

vasadora, se· localiza dentro del principal centro de consumo. 

En estas empresas que procesan frutas y legumbres se concen-

tra el capital e.xtranjero. 

Por lo general la Industria envasadora no se abastece con 

el producto primario sino que recurre a las plantas jugueras

para obtener la materia prima en forma de jugos simples y co.!!. 

centrados. 
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En lo que s.e refiere a la es.tructura productiva la indus 

tria citrícola s..e enfre.nta a obstáculos tecnológicos y de me.!:_ 

cado que impiden un aprovechamiento integral de los subprodu~ 

tos. Dando lugar a un desequilibrio entre oferta y demanda -

de algunos derivados, Jo que origina que éstos deban exportar• 

se para su transformación. Después se importan con un valor

mucho mayor. 

La lnduscria juguera trabaja al 36% de su capacidad y la 

de aceites esenciales al 27%. Cabe .señalar que la industria 

juguera y la dedicada a la obtención de aceites ese:1ci.ales,

se caracteriza por la poca mano de obra y el bajo grado de es 

pecialización que requieren para su funcionamiento. 

Por lo general las empresas medianas y grandes se carac

terizan por emplear tecnologfa moderna. Como la tecnología -

moderna es importad~ de países altamente industrializados,·

presenta el inconveniente ,de que controla la e,xplotación cí·

trlca a través de las trasnacíonales. 

Actualmente existen 6 compañías extranjeras que propor•

clonan la tecnología para la obtención de jugos y derivados -

que son: (8) 

1 ) F. M .e . e o r por a t ion ( E E • u u • ) 
2) Brown lnternational Corporation (EE.UU.) 

3) Gulf Maohinary, Corporation (EE.UU.) 

4) Bertuzzi (Italia) 

5) A.P.V. Corporation (EE.UU.) 
6) Taste Corporation (Subsidiaria FMC,Co.) 

(EE.UU.} 

8) Bustos Op. Cit. Pág. 86 
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La agroindustria cltrícola está constituida por: 

J. Empacadora.- Se encargan de la selección limpie

za y encerado de los frutos frescos. 

2. Industria Juguera.- Procesa directamente la mate-

ria prima obteniendo jugos concen·

trados. 

J. Envasadora.- Utiliza como insumos los productos

derivados de la industria juguera,y 

se encarga de dar el acabado final

ª los productos que 1 legan al consu 

midor. 

4. Extractora de Aceites Escenciales Citrato de So--

dio y otros Subproductos.- Productos utilizados

entre otros por la industria quími

ca alimenticia, farmacéutica, perf!:!_ 

mera y cosmetológica. 

2.).1 Descripción del flujograma de Actividades de la lndus

t ria e i t r r co 1 a : 

El flujo que sigue la producción del sistema agroindus-

trial cítricos está determinado por cinco etapas que Integran 

relaciones económicas y sociales a lo largo del proceso. 

l. Producción de materia prima. 

2. Comercialización y suministro de la materia prima 

3. Transformación y empaque de la materia prima. 

li. Distribución 

S. Consumo interno y externo. 



PRODUCCION PRIMARIA 

1 

COMERCIALIZACION Y 
SUMINISTRO 

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL FRUTAS 

PROCESAMIENTO y/o TRANSFORMACION 

EMPACADORAS~/ !--------------------- -

DISTRIBUCION CONSUMO 

41 
EXPOfHACtONES DE FRUTA 

TOTAL 12.551.6 Ton•. 

LIMON 1:1.5-367 Ton1 

1 ~---------~-<PRIVADAS V' DELESTAD0·881----------------- -- _, __ -·· 
-_-_-~:=-~~-~~:-- ~=~= -_-· -_--~-------~--- -------t-

i 1 

NARANJ" 35,056 6 TotJI 

EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS .!/ 1 

NAtlANJA SUPERFICIE: 61,563 2 Hd· 
PROOUCCIOt-4. l53.00J.O Tont. 

1 
SUPERFIClt:: 8,704.1 11.-o~ 

PflOOUCCION· 26,949.0 Ton1. 

l"lllJüUCCION Cllrm:OL.A NACIONAL 21 1 
SUPERFICIE: 232.379 Hai. 
PROOUCCION· 2,504.5!12 To111. 

NARANJ~. SUPEHFICIE: 164.116 tlaf.. 1 
PROOUCClml· 1.as&.764 Too1 

l.IMON ¡._..;..._ 

~t~~~~~~NO ;~~~~~'~,1~N 4:::g: ~;~~- J__ 
f~EAL 2.004.591 

TOl10NJA !~~ci~~~:~N ,o:::: ~:'n·, Tloni. 

MANOAHINA· SUrEAFICIC 5,413 HM 

LIMA 

PAOOUCCION 58,189 loni. 1 
SUPERFICIE· 3,452 ti.u 

FIDEICOMISO DEL LIMON • 3 

MERCADO LIBRE 

MAYORISTA RURAL 

MEDIO MAYORISTA RURAL 

AGENTE o COMISIONISTA 

INDUSTRIA CITRICOLA ~/ 

EMPRU.t.S TAANSNACIONALES 

l~PAESAS NACIONALES 63 

- UNIO"I NACIONAL DE PRODUCTORES 4fi ~.-
OE ACEITE t;!;[NCIAL IUNPALI 

- FIDEICOMISO DeL UMON 
lfl DE LIM) • 

,---
rl JUGO CONCENTRADO L 
.______.Í 

1 1 

1 1 --------------------;-+-----; -----------------,----; 

1 1 

E~POESA.S TRANSNACIONALE~ 

PROCESAOOHAS DE 
JUGOS Y MERMELADAS l 

EMPHE.SAS NACIONAL Es-!/ 

1 SUPERMERCADOS V ~ ,

1 

1 
TIENDAS DE 

ur;nc.-.oo LIBRE AUTOSERVICIO • 1 
1 MAYORIST~ URBANO 1 

--1 MEOIOMAVOAiSTAURBANO O ET A LLIS TAS 1 
¡ 

TORONJA : 1\,6296 To.,1 

MANDARINA· :10,3261 Ton1 

EXPORTACION AGFIOlNOUS'ff\IAL Q· 

LIMON 
JUGO 1,027-2 Ttv'll. 

ACEITE ESENCIAL J29.7 lon1 

ACIDO CITRICO 3,738 6 Toro 

CASCARA SECA AO O 

NAA.ANJA 
JUGO 8,461.3 Ttlnl 

.ACEITE CSINCIAL· 

TORONJA 

JUGO : 163.2 Te"' 

CONSUMO HUMANO 

PAODUCCION· :11,160 Tons. 1 '-----------'------------1_ FILIALESOELFIOE LIM §/ PROCESADORA DE 

1 
AGENTtS Y COMISIONISTAS 1 

CONA.SUPO 
CONSUMO INTERMEDIO 

l'W •OES DE PAODUCCION PRIVADAS ...'!I 

NARANJI\ SUf'ERFIClé: 76,T.?19 H.a'I. 1 
PROOUCCION· 570,115 O Ton1. 

SUPERFICIE· 
PROOUCCION 

1~.512.6 Hat. 1 
49,121.0 Ton1 

1 
1 

- ~MISION NACIONAL DE 
FRUTICULTúFIA ICONAFRUTI 

- EMPRESAS JUCiUEHAS 

ACEITE ESENCIAL 66 
TOTAL. 336 3 !--

CASCARA SECA . 8 O Torn 
TOTAL 480 Ton• 

A.CIOO CITRICO 9,1?9A Ton1 
TOTAL; 11,868 l11n• 

1 INDUSTRIA AllMENTMUAl 

1 
REFAESOUERA Y DE REPOSTERIA 

1 INDUSTRIA NO AUMENT.AlllA: 

JUGOS 12 

PERíUMERIA E INOUSTHIAOUIMICA 
----- ·-----,-------- ------------1--<FARMACEUTICA,OECOSMETICOSV 

1 1 ·---------------------- ---------
1 1 

CONSUMO ANlt.IAI.. 

\CASCARA FRliS:CA UTILIZADA COMO 

PASTURA DE CONSUMO RfGIONALI 

NOTA E.I c:.,..11w1nc1ptl dr1 ar.r11t "*n(1tl •t 11llf'11•1l(J4'1Kltln IDB'lo W t1 ¡><od.,cc1t1t'I toHll P•rt 11 n1r.,.11. tc.u.1n11 y mend••n1tmpec:taa.,11 on1I 
pnnc•pal 11 •I di! l•pr>rl•Ci6n, ~" •I UIO dool ll mM 11'1U•Ynu 111 h.:•• ... nw:•ao;SQ litn 

1Cln50 Aqr(c.ota, Gtn1drro V fud•I. 1970, 01<f((.1(;n n .. Mral de hlld'lh<.ai, SIC, 
2~io LU..-llllt1:0 de 11 Prudute•ón Ag.icol.11• IU1. [\IA\SOI tJmilclt Me•oCIJl\O\. 1911. DliEA • SAnH. 
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IOPERAC 1 ON 

RECEPCION 

SELECCION 

·(Fundamenta 1 

para asegu-

rar la buena 

cal !dad del

produc to) 

LAVADO 

OPERACIONES PARA LA OBTENCION DE DERIVADOS DE LOS 

CITRICOS.•(10) 

CARACTERISTICAS DE LA OPERACION 

Llegan en camiones o vagones. Se trans 

portan en sacos o cajas. 

Se pasan a u na mesa de selección para -

el imínar las da~adas. Se colocan en -

si los. 

Se sacan de los sílos, los defectuosos

se e 1 ím i nan y los otros se lavan y cep .!.. 
llan para evitar cualquier suciedad. 

MAQUINARIA 

------------

Silos: grandes 

rec i p lentes de 

madera dividl-

dos en campar-

timientos. 

Cepillos blan

dos para evi-

tar 1 as ro tu-

ras de las cel 

di l las que co.!!. 

tienen el acei 

te e se ne i a 1 • 

TRABAJO OPERATIVO 

Descarga de la materia 

prima. 

Conducir los frutos a-

diferentes compartlme~ 

tos y sacarlos según -

el producto que se de-

be obtener. 

Lavar y cepillar. 

N 
N 



EXTRACC ION DEL E.xtracc i6n de aceites seguida por la 

JUGO Y ACEITES e.xtracc i6n de 1 Jugo. 

FRUTA 
1 

RASPADORA 

aceite frutos sin acel te 

1 
e.xtraccl6n del Jugo. 

1 
Jugo 

L Sfuma trie i 

2. Pelatrlcl 

3. Pelar ice 

Speciale 

4. c i trorap 

5, Sfumatrici 

M.K. 

6. Es tractor 

, 1 n-1 ine 

7. Poye i trus 

Colocar e 1 fruto en -
la tolva de la maquina 

- Vigilar el funciona-

miento de la misma. --

(Presión, Aspe re i ón, --

etc.). 

- Vigilar que el pro-

dueto salga bién y sin 

mucho desperdicio. 

10) SAFttlAGiuseppe,"Los derivados de los Cítricos" México, 1978 Ed. Fidellm Pág. 17 
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TECNOLOGIA PARA LA OPERACION DE EXTRACCION OE ACEITE Y JUGO 

CARACTERISTICAS DEL FRUTO 

Todos los sistemas de extracción de aceite esencial 
se basan en el principio de rotura o laceración de
las paredes de las celdillas de aceite y el aprove
chamiento de la presión natural que ejerce el acei· 
te en el interior de las paredes. 

La reducción ejercida por el aceite, debido a la ex 
tracción de jugo con cavatura, origina el aumento::
de la superficie de contenido de los líquidos ex--
traídos de las paredes Internas de la cáscara, !as
cua les son esponjosas y por ende fác i !mente absor-
bentes, por lo tanto antes de que el fruto vaya a -
sfurnatrici, se tratan con lechada de cal al 10%, la 
cal· reacciona con los componentes pecticos del albe 
do de la cáscara haciendo más turgente y más absor::
bente el fruto permitiendo una extracción más com-
p leta y más fácil. 

CARACTERISTICAS OE LA MAQUINARIA 

Opera con el sistema: Rotura de las celdl-
1 las. 

PELADORA: Opera sobre el fruto entero, pre 
sionando la superficie del fruto para expuI 
sión del aceite. 

SFUMATRICI: Opera sobre medio fruto con -
dispositivos especiales, la expulsión del -
aceite por plegado y rotura de la epidermis 
y las celdillas. Por lo tanto la creación
de áreas comprimidas, rodeadas de otras de
menor presión que permiten la expulsión del 
aceite. A causa del tratamiento con lecha
da de cal, no permite un sistema contínue -
de elaboración, es decir después del aceite 
en esta máquina ya no se extráe el jugo. 



CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA 

PELATRICI: Formada por un tambor de función en la cual estan mon 
tados dos platos rotatorios, sobre el eje del tambor, provistos-:;
de puntas abrasivas; las de los platos tienen forma piramidal y -
son de acero inoxidable, las de las paredes internas del tambor -
son de vidrio. Una tolva, cuya compuerta se abre Internamente -
alimentan con frutos dos platos (25 kgs. por plato) de modo regu
lar y automático, trabaja a 70 revoluciones por minuto. 
El agua arrastra el aceite y los detri.tos a la otra operación. 
Contiene variador de velocidad, discos con puntas abrasivas de di 
ferentes tamaños y forma para cáscaras más duras. 
Su capacidad es de 1000 a 1500 kgs/hr. de frutos y su potencia es 
de 3 HP. 
Por un efecto de la fuerza centrífuga, los frutos son lanzados 
violentamente contra las paredes del Interior del tambor para des 
pués recaér sobre el plato y así sucesivamente durante 90 segun-;
dos y se real iza automáticamente la descarga de los frutos y la ~ 
carga de los otros frutos. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

- Prender la máquina. 
Controlar adecuadamente el 
variador de velocidad. 
- Cambiar los discos 
•·Llenar la tolva 

Observar la adecuada dis 
trlbución de la asper--:" 
sl6n del agua. 

• Vigilar el adecuado fun
cionamiento de la máqui
na, y en caso de proble
mas indicarlos al técni
co, el cual le dará ins
trucciones pertinentes -
para el arreglo de la -
misma. 
En general auxiliar al -
técnico en todas las fun 
clones de operación. -
Entregar la máquina y la 
producción en las mejo-
res condiciones al técni 
co aux i 1 i ar de 1 si gu re n::
te turno. 
Controlar la cantidad de 
materia prima que recibe 
así como de producción -
de aceite dentro del tu!_ 
no. 

N 
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CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA 

PELATRICE SPECIALE: Largo tunel horizontal, con sección casi ci~-
1índr1 ca, en su parte inferior están expuestos rodillos prov 1 stos
de puntas abrasivas, giran cada uno sobre su propio ejc,hacla el -
exterior. Un gusano provisto de puntas abrasivas provoca el avan• 
ce de los frutos desde e 1 punto de al imentac Ión has ta e 1 de desear_ 
ga. 
La tolva tiene una copa que funciona autamáticamente para docifi~· 
car el alimento; puede tener de 6 a 8 rodillos y un largo de 4 me• 
tros. Puede tratar de 7 a 9 toneladas por hora con una velocidad~ 
de 7 HP, su capacidad es de 2000 Kgs. 
Él agua es fundamental porque arrastra el aceite y los detritos du 
rante la extracción. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

- Prender la máquina. 
•Regular la velocidad del

gusano y los rod i 1 los. 
• Aspersión de agua durante 

el paso del fruto por el
gusano. 

- Las especificadas por el
técnico (lng.), las cua-
les se encuentran dentro
de los manuales de opera
ción particulares de la -
máquina. 

- Vigilar su adecuado fun-
cionamiento y mantenimien 
to. En caso de problemas 
avisar al técnico y hacer 
las operaciones indicadas 
por el mismo. 

- En general auxi 1 iar al -
técnico en todas las fun
ciones de operación. 

- Entregar la máquina y la
producción en las IT<!jores 
condiciones al técnico 
auxll iar del siguiente -
turno. 

- Controlar la cantidad de
mate ria prima que recibe
as í como de producción de 
aceite y jugo dentro de -
su turno. 



CARACTER!STICAS DE LA MAQUINARIA 

CITRORAP: Constituído de una serie de cilindros transversales man 
tados éstos en un eje en posición normal. Con respecto a la direc 
ción de los frutos, provistos de sutiles puntas abrasivas, estan .:: 
dispuestos al fondo de la máquina formando un tapete contTnuo y gi 
ran todos en la misma dirección, contiene un dispositivo hel icol-:: 
dal. 
Para determinar e 1 avance de los frutos se real iza en l lgero aseen 
so un dispositivo adecuado, permite regular la incl !nación y la iñ 
te ns ldad de 1 raspado. -
El dispositivo hel lcoldal sirve para mejorar el rendimiento del 1 i 
món que debida a su forma oblonga t1ende i3 girar a su diámetro me':" 
nor na consintiendo el raspado de las puntas y con tal dispositiva 
asilan permitiendo el raspado de los polos. 
Su capacidad es de 7 toneladas por hora y su potencia es de 4 HP. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

- Prender la máquina. 
Regular el dispositivo de 
i nte ns i dad de raspado 

• Aspersión de agua 
- Vigilancia del adecuado -

func ionamlento de la má-
qu ina. En caso de proble
mas avisar al técnico y -
hacer las operaciones in
dicadas por el mismo. 

- las especificadas por el
técnico (lng.) las cuales 
se encuentran dentro de -
los manuales de operación 
de 1 a máquina • 

- En general auxi llar al -
técnico en todas las fun
ciones de operación. 

- Entregar la máquina y la
producción en las mejores 
condiciones ~I técnico 
auxiliar del siguiente -
turno. 

- Controlar la cantidad de
materia prima que recibe
asT como de aceite y jugo 
dentro de 1 turno. 



CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA 

SFUMATRICI M.K.: Está constituida por dos plataformas sobrepuestas 
"cama de fakir", son tiras de acero inoxidable sobre cuyo borde es
tan puntas en forma de sierra, En la parte superior de cada plata
forma está montado un eje que tiene en sus dos extremos masas excén 
tricas regulables. Estas por acción de un motor eléctrico conecta-; 
do al eje, provocan una vibración elíptica de cuatro mm. de ampli-
tud que es transmitida a la platafo;·ma. Los frutos son conducidos
ª través de una tolva, a los planos vibrantes y esparcidos uniforme 
mente hacia adelante por paletas adecuadas; recorrida toda la plata 
forma superior, los frutos cáen sobre la inferior, y sometidos a _-:: 
\:ontínuos movimientos de rebote sobre la punta de acero provoca Ja
sa! ida del aceite por medio de puntas vibrantes y Ja cáscara apare
ce así, intacta. 
Cambian constantemente de postura sufriendo la ruptura de las celdi 
1 las. -
Aspersiones de agua recogen el aceite y lo pasan a otra operación. 
La capacidad es de 2000 a 4000 Kgms. por hora para naranja y 
1000 y 250 kgms. por hora para el 1 imón. La potencia es de 5.5 y --
9.5 HP. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

- Prender la máquina. 
- Colocar el fruto en la -

tolva. 
- Vi g i 1 a r 1 a ve l oc i dad y -

presión de la máquina. 
- Vigilar que el producto

salga con las caracteris 
ticas de calidad deseada; 
en caso de desperdicio -
ajustar la maquinaria pa 
ra disminuir el desperdl 
cio. 

- Vigilar el funcionamien
to y mantenimiento ade-
cuado de la máquina. 

- Las especificadas por el 
técnico, las cuales se -
encuentran dentro de los 
manuales de operación. 

- En general auxiliar al -
técnico en todas las fun 
ciones de operación. -

- Entregar la máquina y la 
producción en las mejo-
res condiciones al técni 
co auxiliar del sigu ien-=
te turno. 

- Controlar la cantidad de 
materia prima que recibe 
así como de producción -
de aceite y jugo dentro
de su turno. 

N 
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CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA 

ESTRACTOR IN-LINE: Permite extraer en una única operación acei
te y jugo sin que por ·el lo los productos tengan contacto entre -
sí. 
Opera sobre el fruto entero previamente cal lbrado. 
5 copas metál leas formadas de !numerables tiras de acero o de -
aluminio semejantes ~ dedos, de diversas alturas reciben rítmica 
mente los frutos mediante una horquilla accionado por una leva.:::
Otra leva comanda el descenso de otras 5 copas, formadas éstas -
también por tiras metálicas pero de perfil diflerente y con res
pecto a las inferiores, las copas superiores al descender cruzan 
sus propios dedos con las inferiores comprimiendo así el fruto -
sobre un cuchillo cilíndrico que produce un corte circular en la 
parte Inferior del fruto. Las copas superiores siguen descen--
diendo forzando al jugo, semilla y pulpa a salir por el fondo a
través del orificio realizado por el cuchillo, se encuentra por• 
la extremidad de un tubo horadado, que actúa como un pre-refina• 
dor del Jugo a través del cual el jugo sale y se conduce a un co 
lector. .
El descenso de las copas superiores continúa hasta que el cuchl-
1 lo circular alcanza una mueca en la copa misma, en este punto,
un piston se levanta en el interior del "straner" para exprimir
el Jugo de la pulpa y expulsarlo de l.lna perforación en la parte
baja del tubo, los dos discos de acero. La pulpa ya librada del 
jugo y la semilla. S!mul táneamente los "dedos" de las copas cor 
tan en numerosas tiras las cáscaras, que por el corte y la defor 
maclón simultáneas causadas por el descenso de la copa 1 Ibera aT 
aceite y los detritos son arrastrados por chorros de agua, a la
operac ión de recuperación de aceite. 
Su capacidad es de 2 toneladas por hora a una velocidad de 7 HP. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

Prender la máquina. 
Regular la velocidad y -
presión de la máquina. 
Calibrar el fruto. 
Vigilar el funcionamien
to· y mantenimiento de la 
m'isma. En caso de pro-
blemas avisar al técnico 
y hacer las operaciones
indicadas por el mismo. 
Las especificadas por el 
técnico, las cuales se -
encuentran dentro de los 
manuales de operación de 
la máquina. 
En general auxiliar al -
técnico en todas las fun 
cienes de operación. -
Entregar la máquina y la 
producción en las mejo-
res condiciones al técnl 
co auxiliar del siguien-= 
te turno. 
Controlar la cantidad de 
materia prima que recibe 
asr como de producción -
de jugo y ace 1 te dent re
de su turno. 



CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA 

POLYCITRUS: Está constituida con la convinación en serie de un -
estractor de aceite y uno de jugo. 
Extracción de aceite: Consiste en una estructura en cuya base se 
encuentra 6 rodillos de sección poligonal revestidos de lámina de 
acero Inoxidable perforada como raspador con la punta abrasiva h!. 
cía el exterior. Cada rodillo gira sobre su propio eje en senti
do opuesto al rodillo continuo y la velocidad de rotación puede -
ser variada de 100 a 200 RPM. Unos diafragmas longitudinales de
lámina de acero inoxidable, igualmente perforados como raspador,
permiten formar 3 raspadores cerrados para el paso de los frutos, 
'que están formados por un par de redil los y por las paredes de -
los rodillos. El avance de los frutos a lo largo de los 3 corre
dores se realiza con paletas con perfil en V acomodados por un V!. 
riador de velocidad. Según la especie, la velocidad, el grado de 
maduración y la forma de Jos fruto~ se regula la velocidad de 
avance de las paletas y la rotación de los rodillos de manera de
obtener los mejores rendimientos. 
Aspersión de agua; forma una emulsión con el aceite que se separa 
pro centrífuga. 
Extracción de jugo; los frutos desaceitados pasan automáticamente 
a la sección de jugo, en donde son cortados por cuchillos adecua
dos en 2 mitades. Las mitades son recogidas por la sección móvil 
de la máquina constituidos por rodillos de perfil apropiados y -
presentados contra una lámina perforada fija, Ja distancia entre
estos 2 órganos se reduce hasta la descarga de la cáscara. El j~ 
go se recoge en un canal de acero y los detritos se eliminan por
medio de gusanos trabaja sin empleo de mano de obra. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

Prender la máquina. 
Regu~~r la velocidad y -
pres1on de la máquina. 
Calibrar el fruto. 
Vigilar el funcionamien
to y mantenimiento de la 
misma. En caso de pro-
blemas avisar al técnico 
y hacer las operaciones
i ndicadas por el mismo. 
Las especificadas por el 
técnico, las cuales se -
encuentran dentro de los 
manuales de operación de 
la máquina. 
En general auxiliar al -
tecnico en todas las fun 
ciones de operación. -
Entregar la máquina y la 
producción en las mejo-
res condiciones a 1 técn i 
co auxiliar del siguien':' 
te turno. 
Controlar la cantidad de 
mate r i a p r i ma que re ci be 
así como de producción -
de jugo y aceite dentro
de su turno. 

w 
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CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA 

FINIDHRT 35 C: El tipo de centrífuga más difundida es el de di~ 
cos cónico truncados. 
Sirve para la operación de recuperación de aceite de la emulsión 
Separa el aceite del agua. La emulsión tiene casi siempre frag
mentos de cáscara y otros detritos, éstos se pasan primero por -
filtros rotatorios y prensas de tornillos o por la convinación.., 
de los dos y finalmente por la centrTfuga para lograr la pureza
de 1 aceite. 

OPERACIONES DEL TRABAJADOR 

- Prender la máquina. 
- Colocar el material den-

tro de la centrífuga. 
- Sacar e 1 a ce l te de 1 a 

centrífuga. 
- Vigilar que tenga las ca 

racterístícas deseadas-: 
(color y 1 impieza). 

- Vigilar su funcionamien
to y mantenimiento. 

- En caso de fallas en la
centrífuga, a~isar al· -
técnico y hacer las ope
raciones pertinentes. 

- En general auxiliar al -
técnico en todas las fun 
cienes de operación. 

- Entregar la máquina y la 
p reduce ión en 1 as mejo-
res condiciones al técni 
co auxiliar del siguien-= 
te turno. 

- Controlar Ja cantidad de 
materia prima que recibe 
así como de producción -
de aceite dentro del tur 
no. 



CAPITULO 111 

111. CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD. 

3.1. Aspectos Generales de la Capacitación y la Productivi-

dad. 

La productividad es un medio no sólo para producir más

Y fortalecer Ja competitividad con el exterior, sino para lo

grar un mejor reparto de la riqueza y aumentar los niveles de 

bienestar social. Es importante que los aumentos de productl_ 

vidad se den con equidad para que tanto trabajadores como em

presarios esten igualmente motivados en incrementarla. 

"El propósito general de la política de capacitación y -

productividad es obtener mejores niveles de util lzación de -

los recursos económicos, ya que los bajos ni ve les de productl, 

vidad se deben a Ja subutilización de los recursos o por la -

calidad insuficiente de ellos incluidos Jos sistemas de orga-

nización del trabajo" ( 1 1 ) • 

La capacitación que se ha desarrollado para la califica 

ción de la mano de obra, se caracteriza por la desvinculación 

que hay entre oportunidades de capacitación y los requerimie~ 

tos de mano de obra calificada por parte de la estructura pr~ 

ductiva. Tales desvinculaciones no sólo limitan Jos niveles

generales de productividad sino que además obstaculizan la ex 

pansión de sectores estratégicos tales como Comunicaciones y

Transportes, Electricidad y el Sector Agropecuario, particu-

larmente en Ja pequeña y mediana empresa. 

11) "Plan Nacional de Desarrollo" Diario Oficial, 31 de Mayo 
de 1983, Pág. 57 
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Los desequilibrios existentes entre la estructura de la

oferta y de la demanda de mano de obra calificadas son atri-

buídos a la falta de un marco de referencia para la instrumen 

tación de acciones de capacitación de instituciones públicas, 

lo qut ha dado lugar a la disperción y superposición de es--

fuerzos en esta materia. 

La subutil ización de instalaciones, la falta de recursos, 

la discriminación regional en cuanto a la disponibilidad de -

recursos de capacitación, el desaprovechamiento de centros de 

trabajo, el predominio de esquemas escolarizados en la capac.!_ 

tación para el trabajo que imparte el sistema educativo y la

ineficiencia de mecanismos para hacer cumplir la legislación

vigente en cuanto a las obligaciones de las empresas, han si

do los otros determinantes principales que la falta de estros 

tura de oferta de recursos humanos apropiados. Para la reso

lución de estos problemas P.N.D. (Plan Nacional de Desarrollo) 

pl'opone algunos lineamientos generales. 

"Lineamientos para fortalecer el Marco Jurídico de la Ca 

pacitación: 

1. Instrumentar un Sistema Nacional de Capacitación y -

Adiestramiento, que elabore lineamientos, diseñe e -

instrumente programas, determine fuentes de flnancl~ 

miento y del imite responsabilidades de los Sectores

Públ ico, Privado y Social. 

z. Promover el cumplimiento de las disposiciones lega-

les en materia de empleo y capacitacíón. 

3. Crear sistemas de promoción y certificación que per

mitan al capacitado tener mayor movilidad y seguri-

dad en su correspondiente mercado de trabajo. 
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4. Ampliar la L.ey Federal del Trabajo para que se esta

blezca un marco legal en materia de Capacitaci6n y -

Adiestramiento de la población del sector informal -

urbano. 

5. Hacer efectivo el derecho a la capacitación y a la -

informaci6n sobre mercado de trabajo y de servicios

de capacitaci6n para Jos trabajadores y establecer -

los mecanismos para extender Jos programas de capac~ 

tación, conforme a Jos requisitos sectoriales de ma

no de obra y a las espectativas de progreso de Jos -

trabajadores. 

Li'neamientos para reforzar los esquemas de financiamien

to de la política de capacitación: 

1. Establecer Sistemas de Capacitación y Adiestramiento 

financiados por las empresas y regulados por el Est~ 

do que tomen en cuenta la naturaleza del contexto re 

gional en que se diseñarán las acciones de Capacita

ción y Productividad para fomentar la desentraliza-

ción de las actividades en la materia, propiciando -

una mayor participación de las autoridades locales y 

estatales en la programación y ejecución de las ---

acciones correspondientes. 

2. Elevar la calidad de la capacitación mejorando su -

control y estableciendo formas permanentes de finan

ciamiento a fin de depurar y dar continuidad a los -

programas. 

Lineamientos para vincular el Desarrollo Científico y -

Tecnológico a los Programas de Capacitación. 
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1. Considerar en los programas de capacitación y adies

tramiento como acciones prioritarias, las referidas

ª Ja incorporación de tecnologfas, conforme a los re 

querimientos que demanda la adecuación de proceso de 

producción a los objetivos de desarrollo, en un mar

co que considere les patrones socioculturales, econ~ 

mico locales, así como Jos recursos naturales a ex-

plotar. 

2. Aprovechar la capacidad instalada para la educación

c!entífica y tecnológica y acercar los esquemas edu

cativos formales a los requerimientos de la planta -

productiva. 

3. Incluir en los programas de capacitación elementos -

de organización y administración tanto social del 

trabajo como de las unidades productivas". (12) 

3.2. Métodos para la Medición de la Productividad. 

Generalmente se asocia la idea de productividad con la -

de producción por unidad de insumos, esto es, se mide la pro

ductividad dividiendo la producción total entre el número o -

el valor de los insumos utilii.ados. Esta definición se resu

me en la siguiente fórmula: 

Productividad Producción / Insumos. 

Entendiendo por producción (a nivel de empresa): 

1. Producción es el valor total de las ventas de la em., 

presa • 

12) lbid. Pág. 58 
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2. Producción es el valor total de las ventas más el va 

lor de los incrementos de·los inventarios de produc-

ci.ón terminados. 

La definición de los insumos que deben utilizarse para 

evaluar la productividad presenta mayores problemas que Ja de 

produce ión. La razón de ésto es que existe una gran variedad 

de insumos generalmente agrupados en tres grandes clases: Tr~ 

bajo, Capital, Recursos Naturales, por lo tanto una amplia--

clón inmediata de la fórmula anterior permite obtener cuando-

menos tres índices de productiv.idad, 

Jos tres insumos mencionados. 

uno para cada uno de --

El problema de este resultado, es que cada uno de los 

tres índices, no depende sólo del insumo considerado en el de 

nominador, sino también de Jos otros insumos, por ejemplo un

índice de productividad del trabajo podría ser: 

Productividad del Trabajo =Valor Agregado 

Nº Trabajadores 
( 13) 

A pesar de Jo indicado, se debe observar que esta fórmu

la y sus variantes en las que se utiliza el n;.ímero de horas -

de trabajo por los obreros (Nº de H-H), se emplea frecuente-

mente.para medir el nivel de productividad. 

De ·1as observaciones anteriores se puede concluir que un 

problema básico de la medida de la productividad es el de es

pecificar un índice que incluya todos los insumos utilizados-

en la producción. El primer problema de la construcción de -

un índice con todos los insumos, es que éstos están medidos -

13) CORREA Héctor, "Productividad ~Desarrollo Vol. I" 
CENAPRO México, D.F. 1977 Pag. 12 - 14. 

Ed. -
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en unidades que no permiten compararlos, por ejemplo el traba 

jo se mide en número de obreros o en H-H, el capital se mide

en equipos etc. Una solución inmediata a este problema es me 

dír los diversos insumos en unidades de valor. Esta medida -

tomada con las debidas precauciones es la que sigue como pun

to de partida . 

la precaución que debe tomarse se origina en el hecho de 

que el pago por unidad de capital, generalmente es por el de

recho de propiedad de las mismas por el tiempo que el equipo

dure, mientras que el pago al trabajo es por los servicios -

prestados durante una unidad de trabajo. 

Por lo tanto es necesario homogeneizar las dos medidas. 

El sistema que se utiliza e!. el de considerar los servicios -

prestados por los insumos durante el período en que se mide 

Ja producción por ejemplo si se considera la producción dura!!_ 

te un año, se consideran los salarios y los pagos de servi--

cios de capital también durante un año. 

Un índice de insumo utilizados e·n la producción se obti.!:_ 

nen multipl !cando el salario medio por el número de obreros y 

sumando el resultado al pago por uso de capital, esto es, pa

go por unidades, intereses y rentas. 

Indice + ( JI¡) 

Yt= Valor Agregado en un año (t) 

bt= Tasa de ganancias por unidad de capital en un año (t) 

!11) lbld. Pág. 12 - JI¡ 
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Kt= Indice de los servicios de capital físico en un año 

( t) 

stª Salarlo promedio de los trabajadores en un año (t) 

Lt= Indice de los servicios de trabajo en un año (t) 

En las fórmulas anteriores, genendmente se toma como -

índice de los servicios de capital un índice de los volúme-

nes de capital, y como índice de los servicios de trabajo al 

número de obreros, o al número H-H trabajadas. Además los .., 

valores de Yt , bt y st se toman en términos de los precios., 

de un año base que se denomina aquí con t=O 

3.3. Disposiciones Legales y Administrativas, referentes a

la Capacitación. 

Las disposiciones Legales para la Capacitación se esta

blecen primeramente en el artículo 123 apartado A Fracc.XI 11 

y XXXI de la Constitución Política de México en donde se es

tab Ieee: 

FRACC. XIII. Las empresas, cualquiera que sea su acti

vidad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores, C!!_ 

pacltación o Adiestramiento para el Trabajo. La ley regla-

mentarla determinará los sistemas, métodos y procedimientos

conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 

obl lgación. 

FRACC. XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo e~ 

rresponde a las autoridades de los estados, en sus respecti

vas jurisdicciones, pero e.s de la competencia exclusiva de -

las autoridades federales la aplicación de las disposiciones 

en materia de trabajo, respecto a las obligaciones de los P!!_ 

trones en materia de Capacitación y Adiestramiento de sus 

Trabajadores, para lo cual las autoridades federales conta-

ran con el auxilio de Jas'estatales, cuando se trate de ra-

mas o actividades de jurisdicción local. 



- 39 -

La ley Federal del Trabajo establece los 1 ineamientos es 

pe c í f i c os par a 1 a cap a e 1 tac i ó n ·y e 1 ad 1 e s t r a m i e n to . 

Artículo íll .. 1:Asímismo, es de interés social vigilar y

promover la Capacitación y el Adiestramiento de los trabajad~ 

res••. 

Artículo VI 1 ... "El patrón y los trabajadores e.xtranjeros, 

tendrán la obl igaclón sol ida ria de capacitar a los trabajado

res mexicanos en la especialidad de que se trate". 

Los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de 

los patron·es quedan especificados dentro del Art. 153 en to-

dos sus apartados: 

Artículo 153 - A 

"Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le pr9_ 

porcione capacltaci6n o adiestramiento en su trabajo que le -

permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a -

los planes y programas formulados decomún acuerdo. por el pa

trón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Se

cretará del Trabajo y Previsión Social". 

Artículo 153 - B 

"Para dar cumpl !miento a la obligación que, conforme al

artfculo anterior les corresponde, los patrones podrán pactar

con los trabajadores en que la capacftación o adiestramiento

se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de

e l la, por conducto de personal propio, instructores especial

mente contratados, instituciones, escuelas u organismos espe

cializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales 

que se establezcan y que se registren en la Secretaría del -

Trabajo y Previsión Social. En caso de tal adhesión quedará-
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a cargo de los patrones cubrir las cuotas respectivas". 

Artículo 153 • C 

"Las instituciones o escuelas que deseen impartir capaci

tación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán 

estar autorizadas y registradas por Ja Secretaría del Trabajo

y Previsión Social". 

Artículo 153 - O 

"Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento~ 

de los trabajadores, podrán formularse respecto a cada estable 

cimiento, una empresa, varias de ellas o respecto a una rama -

industrial o actividad determinada". 

Artículo 153 - E 

"La capacitación o adiestramiento a que se refiere el ar

tículo 153-A, deberá Impartirse al trabajador durante las ho-

ras de su de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a Ja 

naturaleza de los servicios, patrón y trabajador conve~gan que 

podrán impartirse de otra manera; así como en el caso en que -

el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la 

de la ocupación que desempeña, en cuyo supuesto, la capacita-

ción se realizará fuera de la jornada de trabajo. 

Artículo 153 - F 

"La capacitación y el adiestramiento deberán tener por ob 

je to: 

f. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habili

dades del trabajador en su actividad: asl como, proporcionarle 

información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella; 

11. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o pue~ 

to de nueva creación; 
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111. Prevenir riesgos de trabajo; 

LV. Incrementar la productividad; y, 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador". 

Artículo 153 • G 

"Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso 

que requiera capacitación inicial para el empleo que va a de

sempeñar, reciba ésta, prestará sus servicios conforme a las

condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a

lo que se estipule respecto a ella en los contratos colecti--

vos". 

Artículo 153 - H 

"Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o -

adiestramiento están obligados a: 

l. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de gru

po y demás actividades que formen parte del proceso 

de capacitación o adiestramientó; 

11. Atender las indicaciones de las personas que impar

tan la capacitación o adiestramiento, y cumplir con 

los programas respectivos; y, 

111. Presentar los exámenes de evaluación de conocimien

tos y de aptitud que sean requeridos". 

Artículo 153 - 1 

"En cada empresa se constituirán Comisiones Mixtas de C!!_ 

pacltación y Adiestramiento, Integradas por igual número de -

representantes de los trabajadores y del patrón, las cuales -

vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los 

procedimientos que se implanten para ruejorar la capacitación-
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y el adiestrami.ento de los trabajadores, y segerirán las medi 

das tendientes a perfeccionarlo; todo esto conforme a las ne

cesidades de los trabajadores y de las· empresas". 

Artículo 153 - J 

"Las autoridades laborales cuid¡¡rán que las Comisiones -

Mixtas de Capacitaci6n y Adiestr<lrniento se integren y funcio

nen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de la -

obligación patronal de capacitar y adiestrar a los trabajado

res". 

Artículo 153 - K 

"La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá con

vocar a los patrones, sindicatos y trabajadores 1 ibres que _,_ 

formen parte de las mismas ramas industriales o actividades,· 

para constituir Comités Nacionales de Capacitación y Adiestr~ 

miento de tales ramas industriales o actividades, los cuales

tendrán el carácter de órganos auxiliares de la Unidad Coord.!_ 

nadora del Empleo. Capacitación y Adiestramiento a que se re 

f i e re es ta Le y. 

Estos Comités tendrán facultades para: 

1. Partlclapar en la determinación de los requerimien·• 

tos de capacitacion y adiestramiento de las ramas o

actividades respectivas; 

11. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de 

ocupaciones y en la de estudios sobre las caracterís 

ticas de la maquinaria y equipo en existencia y uso

en las ramas o actividades correspondientes. 

111 Proponer sistemas de capacitación o adiestramiento -

para y en el trabajo, en relación con las ramas in-

dustriales o actividades correspondientes; 
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IV. Formular recomendaciones específicas de planes y -

programas de capacitación y adiestramiento. 

'\;'. Evaluar Jos efectos de las acciones de c.apacitación 

y adiestramiento en Ja productividad dentro de las

ramas industriales o actividades específicas de que 

se trate; y, 

VI. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de

las constancias relativas o conocimientos o habili

dades de los trabajadores que hayan satisfecho los

requisitos legales e.xigidos para tal efecto". 

Artículo 153 • L 

"La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las 

bases para determinar Ja forma de designación de los miembros 

de los Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento, -

así como 1.as relativas a su organización y funcionamiento". 

Articulo 153 - M 

"En los contratos colectivos deberán Incluirse cláusulas 

relativas a la obligación patro~al de proporcionar cepacita-

ción y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes -

y programas que satisfagan los requisitos establecidos en es

te Capítulo". 

"Además, podrá consignarse en Jos propios contratos el -

procedimiento conforme al cual el patrón capacitará y adies-

trará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, -

tomando en .cuenta, en su caso, Ja cláusula de admisión". 

Artículo 153 - N 

"Dentro de Jos quince días siguientes a la celebración -

revisión o prórroga del contrato colectivo, los patrones deb!:_ 

rán presentar ante la Secretaria del Trabajo y Previsión So--
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clal, para su aprobación, los planes y programas de capacita

ción y adiestramiento que se haya acordado establecer, o en -

su caso, las modificaciones que se hayan convenido acere.a de

planes y programas ya fmplantados con aprobación de la ¡¡utori 

dad laboral". 

Artículo 153 - O 

"Las empresas en que no rija contrato colectivo de traba 

Jo, deberán someter a la aprobación de la Secretaría del Tra

bajo y Previsfón Socfal, dentro de los primeros sesenta días

de los años impares, Jos planes y programas de capacitación -

o adiestramfento que, de común acuerdo con los trabajadores,

hayan decidido imp-lantar. Igualmente, deberán informar res-

pecto a la constitución y bases generales a que se sujetará -

el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación y

Adiestramiento". 

Artículo 153 - P 

"El registro de que trata el artículo 153-C se otorgará

ª ias personas o instituciones que satisfagan los siguientes

requisitos: 

1. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a -

los trabajadores, están preparados profesionalmente en la ra

ma industrial o actividad en que impartirán sus conocimientos: 

11. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Unidad 

Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, tener 

conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos 

propios de la nima Industrial o actividad en la que pretendan

Impartir dicha capacitación o adiestramiento; y, 

111. No estar ligadas con personas o instituciones que -

propaguen algún credo religioso, en los términos de la prohi

bición establecida por la fracción IV del artículo 3º Consti-. 

tucional. 

.. 
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El registro concedido en los términos de este artículo -

podrá ser 1·evocado cuando se contravengan las di.sposiciones -

de esta Ley. 

En el procedimiento de revocación, el afectado podrá 

ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga". 

Artículo 153 - Q 

"Los planes y programas de que tratan los artículos 153-

8 y 153-0, deberán cumplí/ los sigueintes requisitos: 

1. Referirse a períodos no mayores de cuatro años: 

11. Comprender todos los puestos y niveles existentes -

en la empresa; 

111. Precisar las etapas durante las cuales se imparti

rá la capacitación y el adiestramiento al total de los traba

jadores de la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selecclón,a través del

cual se establecerá el orden en que serán capacitados los tra 

bajadores de un mismo puesto y categoría; 

V. Especificar el nombre y número de registro en la Se

cretaría del Trabajo y Previsión Social de las entidades ins

tructoras; y, 

VI. Aquellos otros que establezcan los criterios gener~ 

les de la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y ---

Adiestramiento que se publiquen en el "Diario Oficial" de la

Fede rae Ión. 

Dichos planes y programas deberán ser apl lcados de inme

diato por las empresas". 

Artículo 153 - R 

"Dentro de los sesenta días hábiles que sigan a la pre-

sentación de tales planes y progamas ante la Secretaría del -

Trabajo y Previsión Social, ésta los aprobará o dispondrá que 
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se les hagan las modificaciones que estime pertinentes; en la 

Inteligencia de que, aquellos planes y programas que no hayan 

sido objetados por Ja autor.idad laboral dentro del término ci 

tado, se entenderán definitivamente ap,-obados". 

Artículo 153 - S 

"Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de

presentar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -

los planes y programas de capacitación y adiestramiento, den

tro del plazo que corresponda en los términos delos artículos 

153-N y 153-0, o cuando presentados dichos planes y programas, 

no los lleve a la práctica, será sencionado conforme a lo dis 

puesto en la fracción IV del artículo 878 de esta Ley, sin -

perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia -

Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón

cumpla con la obligación de que se trata". 

Artículo 153 - T 

"Los trabajadores que hayan sido aprobadps en los exáme

nes de capacitación o adiestramiento en Jos términos de este

Capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les e~ 

pida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas

por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la

empresa, se harán del conocimiento de la Unidad Coordinadora

de l Empleo, Capacitación y Adiestramiento, por conducto del -

correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a través

de las autoridades del trabajo, a fin de que aquélla las re-

gistre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabaja

dores capacitados que corresponda, en los términos de la frac 

ción IV del artículo 539". 
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Artículo 153 - U 

"Cuando Implantado un programa de capacitación, un trab~ 

jador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los

conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del 

inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha ca 

pacidad o presentar y aprobar, ante la entidad Instructora, -

el examen de suficiencia que señale la Unidad Coordinadora -

del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. 

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la

correspondiente constancia de habilidades laborales". 

Artículo 153 - V 

"La constancia de habi 1 idades laborales es el documento

expedido por el capacitador, con el cual el trabajador acredl 

tará haber ! levado y aprobado un curso de capac i tac Ión". 

"Las empresas están obligadas a enviar a la Unidad Coor

dinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento para su r~ 

glstro y control, listas de las constancias que se hayan ex

pedido a sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata sufrirán plenos efectos, 

para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya --
' proporcionado la capacitación o adiestramiento. 

SI en una empresa existen varias especialidades o nive-

les en relación con el puesto a que la constancia se refiera, 

el trabajador, mediante examen que practique la Comisión Mix

ta de Capacitación y Adiestramiento respectiva acreditará pa

ra la cual de ellas es apto". 

Artículo 153 - W 

"Los certificados, diplomas, títulos o grados que expi-

dan el Estado, sus organismos descentra! izados o los par ti cu-
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lares con reconocimiento de validez oficial de estudios, a -

quienes hayan concluldo un tipo de educación con carácter te~ 

minal, serán inscritos en los registros de que trat<i el artí

culo 539,. Fracción IV, cuando el puesto y categoría correspo!! 

dientes figuren en el Catálogo Nacional de Ocupaciones o sean 

similares a los incluidos en él". 

Artículo 153 - X 

"Las vacantes definitivas, las provisionales con dura--

ción mayor de 30 días y los puestos de nueva creación, serán

cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la catego

ría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión. 

Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a to 

dos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a --

aquél la en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a

quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antiguedad. En

igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga 

a su cargo una familia y, de subsistir la igualdad, al que, 

previo examen, acredite mayor aptitud. 

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que 

le impone el artículo 132, Fracción XV, la vacante se otorga

rá al trabajador de mayor antiguedad y, en iguald;id de esta -

circunstancia, al que tenga a su cargo una familia ... " 

Artículo 526 

"Compete ..• a la Secretaría deEducación Pública, la vigi._ 

lancia del cumplimiento de las obl lgaciones que esta Ley imp~ 

ne a los patrones en materia educativa e intervenir coordina

damente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en -

la capacitación y adiestramiento de los trabajadore5, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo IV de este Título". 
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PLANES Y PROGRAHAS 

En la elaboración de Planes y Programas de Capacitación· 

y Adiestramiento se entenderá por: 

a) Plan de Capacitación y Adiestramiento, el documento -

que contiene los 1 ineamientos y procedimientos a se·· 

guir en materia de capacitación y adiestramiento res· 

pecto de cada centro de trabajo y que supone una orde 

nación general de actividades, para presentar una vi

sión Integral de los programas que lo componene. 

b) Programa, la parte de un Plan de Capacitación y Adíes 

tramiento q~e contiene, en términos de tiempo y de re 

cursos, las acciones de capacitación y adiestramiento 

que se podrán efectuar en relación con los trabajado

res de un mismo puesto o categoría ocupacional. 

c) Curso, conjunto de actividades de enseñanza-aprendiz!!_ 

je para la adquisición o actualización de las habili· 

dades y de los conocimientos relativos a un puesto de 

trabajo y cuya reunión conforma un programa de capacl 

tación y adiestramiento. 

d) Eventos, actividad de enseñanza-aprendizaje de dura·· 

ción mínima y de ejecución normalmente unitaria. 

e) Grupo Ocupacional, conjunto de ocupaciones o puestos

de trabajo relacionados entre sí por la similitud ge· 

neral de las características del trabajo ejecutado y· 

que exigen, por tanto, conocimientos, aptitudes y ha

bilidades análogas o similares. 

f) Puesto, conjunto de operaciones, cualidades, respons!!_ 

bllldades y condiciones que forman una unidad de tra· 

bajo especffica susceptible de ser desempeftada por ~

una persona. (14) 

14) Todas las disposiciones legales fueron obtenidas de: 
~osiciones Legales y Administrativas Referentes a la Capacitación 
y el Adiestramiento, Mé°xico, 1981 STPS Pág. 13-21 y 33 
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CAPl.TULO IV 

IV. ASPECTOS Y CRITERIOS BASICOS DE LA CAPACITACION 

4.1 Educación y Capacitación. 

En este apartado haremos una exposición de los conceptos 

básicos que utilizaremos en la elaboración del proyecto de c~ 

pacitación; conceptos que nos servirán para Ja evaluación de

la capacitación que existe actualmente en el sector Agropecu~ 

rio y la Agroindustria; a partir de dichos criterios y evalua 

ción haremos la planeación de la capacitación. 

Partiendo de conceptos pedagógicos propiamente académi-

cos entendemos por educación la formación del hombre que una

sociedad necesita para su desarrollo y mantenimiento. Por -

tanto existe una relación dialéctica entre educación y socie

dad, una no existe sin la otra; las características de la so

ciedad se reflejan en las políticas, planes y operaciones edu 

catlvas que se desarrrollan en un país, a su vez la educación 

en sus diferentes aspectos y niveles refleja las característi 

cas de la sociedad que le ha dado vida. Es por ello, que si

se pretende hacer un estudio de la educación en cualquiera de 

sus formas (formal y no formal), niveles (prescolar, educa--

ción básica, media básica, media superior y superior} o aspe~ 

tos (administrativos, psicológicos, políticos o sociológicos), 

no sedebe dejar de lado esta relación, sino al contrario, hay 

que establecer nuestros planteamientos bajo este contexto-

Características de la Educación. 

Sociológicamente hablando la educación es 1 iberadora y/o 

conservadora. Conservadora en el sentido de mantener las mis 

mas relaciones sociales y de producción en una sociedad. Li

beradora en la medida de impulsar o apoyar el rompimiento de 
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estructuras de dominación en una sociedad, Ambas caracterís

ticas viven y se desarrollan, se encuentran en cualquier mo-

mento de la misma es decir, desde el proceso de enseñanza---

aprendlzaje en cualquier escuela hasta en el proyecto nacio-

nal de educación que un país propone en base a su proyecto de 

desarrollo económico. 

La educación es para todos los ciudadanos de un país y -

en un sentido más amplio para los ciudadanos del mundo, ya 

que todo proceso de conocimiento es aprendizaje y por ende in 

cideen la formación de la personalidad de un sujeto. Pero 

donde radica uno de los problemas de derecho social más impo~ 

tan tes es el acceso a la educación en su aspecto formal, ese~ 

larizado, donde se presentan una serie de factores económicos, 

sociales y culturales que impiden la entrada y permanencia a

todos los niños, jóvenes y adultos de una sociedad a las es-

cuelas y por consecuencia, al conocimiento que les permitirá

mejores niveles de comprensión y de actuación de su realldadt 

y asf aspirar a condiciones mejores de vida. Esto es resulta 

do en la mayor1a de los casos de sus escasos recursos económi 

coculturales, que les Impide llegar, permanecer y culminar 

con un tipo de formación ya sea técnica o profesional. 

Culturalmente hablando el conflicto, de diferentes mol-

des culturales como el caso del lenguaje y la comprensión de

Ideas y conceptos que se pretende"enseñar", y l.os que los su

jetos en su actuar cotidiano han aprendido, son muchas veces

causa de deserción escolar. Desde la perspectiva cultural en 

tendemos a la educación escolarizada como la imposición de p~ 

trones culturales sobre otros (el caso de la educación indfg!:_ 

na) . 

En términos económicos la educación es una inversión a -

largo plazo; ya que se utilizan recursos económicos (capital-
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fijo y capital variable), técnicos y humanos (administradores, 

maestros, padres de familia, centros de estudio, etc.), en la 

obtención de un producto: el sujeto preparado técnico o pro

fesionalmente para desarrollar un trabajo dentro de cualquier 

sector productivo. 

En términos políticos Ja educación es un instrumento de

poder y/o para obtener el poder. Del poder, porque el ';:5tado 

lo utiliza para formar los cuadros que le serviran de base p~ 

ra un desarrollo social y económico; para obtener el poder -

porque sólo el conocimiento de la realidad y la manipulación

de la misma, permiten llegar a los sujetos a la obtención del 

dominio de otros, que se refleja desde la fami.I ia hasta el Es 

tado propiamente dicho. 

Eplstemológlcamente la educación es un proceso de conocí 

miento, en donde se relacionan el sujeto cognoscente y el ob-

jeto de conocimiento para obtener un producto: ideas o es---

tructuras cognoscitivas; donde el sujeto cognoscente actua s~ 

bre el objeto de conocimiento para obtener dichos productos. 

Psicológicamente hablando la educación es un proceso de

enseHan~a-aprendizaje, donde existe un conocimiento específl· 

co, el cual es conocido por un sujeto particular (maestro) y

desconocido por otro (alumno). Dicho conocimiento se le pre

sentara de formas especTficas (técnicas de enseHanza) para -

que el sujeto cognoscente (alumno) las aprenda, es decir cam

bie de conducta de no conocer o saber hacer algo, a conocerlo 

y saberlo hacer, con un grado específico (evaluación). 

En términos administrativos y de planeaclón la educación 

es un conjunto de sistemas (económico, político, social, psi

cológico y técnico) que se interralaclona para formar un pro

ducto que la sociedad requiere. 
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La educación se divide en 2 grandes ramas: formal y no -

formal. Por educación formal entendemos una educación escola-

rizada, con legislación propia, con mecanismos de certifica--

ción y validez oficial; se cuenta con organismos rectores para 

dicha educación teniendo como cabeza a la Ser.retaría de Educa

ción Pública para los niveles de educación preescolar, escolar, 

media básica y normal. Para la educación media superior y su

perior tenemos organismos autónomos como las universidades 

(UNAM, UNCH, UAM, etc.); las cuales se rigen por el artículo

Jro. constitucional del cual emanan todos sus etatutos jurídi

cos. 

Por educación no formal entendemos una educación no esco

larizada que se imparte principalmente a adultos en sus cen--

tros de trabajo o comunidades; este es el caso de la capacit,

ci6n. Esta educación puede ser pGblica o privada en la proJus 

ción de bienes o servicios así como en el sector comercio, 

gran parte de esta educación llega a los sectores deprimidos -

de la población como son agricultores y/o obreros. 

En el caso de México, dicha educación empieza a tener ni

veles y categorías más formales, como una legislación propia,

en el caso de la Ley Federal de Educación para Adultos, planes 

y programas con validez oficial dada por la Secretaría de Edu

cación Pública así como dentro de la Ley Federal del Trabajo 

en su artículo 153 y el órgano rector de planes, programas y -

registros oficiales para capacitación de industrias privadas -

que es la UCECA (Unidad Coor~inadora de Capacitación y Empleo) 

también existen otros organismos rectores de planes y progra-

mas de capacitación, es el caso de la Sría. de Agricultura y -

Recursos Hidráulicos, Sría. de la Reforma Agraria, etc. que -

preparan a sus trabajadores de acuerdo a sus propios plantea-

mientas aunque no tengan reconocimiento por parte de la SEP o

la UCECA dado que estos reconocimientos los d~ la misma lnsti

ción capacitadora. 
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La UCEC.A y en general todas las Instituciones que impar-

ten capacitación, la consideran como un proceso de instrucción 

para adaptar al individuo a su trabajo o actividad productiva, 

es un proceso esneñanza-aprendlzaje en donde se ponen en pr5c· 

tica técnicas didácticas que desarrollen mejores niveles de co 

nacimiento para lograr que los trabajadores desempeílen mejor -

sus funciones. Desconociendo en gran parte el basamento filo-

sófico, epistemológico, psicológico y administrativo, que le -

ha dado vida a una tecnología o didáctica de la enseñilnza par

ticular; originando que en la operaci6n del proceso enseRanza

aprendizaje los resultados no sean muy alagadores, 1·al "" el 

caso de bajos rendimientos acad&micos. poca operatividad de -

Jos conocimientos adQufridos en la capacitación por parte de 

los trabajadores en su área de trabajo, deficientes planes y 

programas de capacitaci~n debido a ineficaces instrument05 de· 

evaluación y detección de necesidades, así como poco conoc:i---

miento de la tecnología en el ramo, etc. Por tanto si quere--

mos desarrollar nuestra propia tecnología para capac i t.1ción d!: 

bemos cQnocer dicho basamento científico para diseñar o adap-

tar la existente. Por esta razon en este capftulo haremo~ me~ 

ción de algunos aspectos fundamentales de la psicología del 

adulto así como de planeación para ser aplicados en nuestro 

programa. 

I¡. 2. P s 1 col o g í a y E p i s terno l o g í a a p l i cada a 1 a Cap a e i ta - -

ción. 

El aspecto psicológico que analizaremos es el nivel coqn~ 

scitivo del agricultor y/o obrero agrícola con el fin de expl~ 

car el porqué de su conducta reticente al mejorami"?nt0 de 105· 

niveles de producción. 

De acuerdo a los planteamientos establecidos por Piaget,

el adulto debe aspirar en términos cognoscitivos a desarrollar 

11n pensamiento reflexivo o lógico.-maternático en donde pueda de 
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sarrollar clasificaciones, ordenaciones. correspondencias. y -

funciones, es decir sistemas operatorios salidos de ilccinnes -

como formación de grupos redes, retículos, conjuntos. (15) Es

te es el adulto modelo que nosotros pretendemos formar. 

Las condiciones de sujeto de estudio (agricultor y/o nbr~ 

ro agrícola) no han sido las idóneas para desarrollar este ni

vel de pensamiento, dado que factores cultura les, económic0s y 

sociales han propiciado que se encuentre al margen de una cul

tura y educación que permita la formación plena de este nivel-

de conocimiento. Esto no significa que nuestro sujeto sea una 

persona "con deficiencias mentales" sino que se encuentra en -

un nivel cognoscitivo de operaciones concretas lo que se de--

muestra en la característica de sentido común propia d su pe~ 

samiento, en donde el sujeto hace una serie de conclu~:ones -

~in demostrarlas, lo que propicia que sus planteamien os sean

demaciado generales y estáticos en donde exista reticencia pa-

ra ser modificados. Esto se demuestra en la conducta de los -

campesinos que ante un fenómeno biológico o físico concluyen 

sin previa demostración ni explicación de la relación que exi~ 

te entre Jos hechos, por ejemplo no encuentr.:in la relación y -

la importancia que existe en el control de temperaturas de un

frigorífico que conserva frutas po~que no se explica el efecto 

del frío sobre el fruto, lo que d~ lugar a distracciones en su 

trabajo que generan errores en el control de temperarutas Y 

por tanto pérdidas en la producción. Por esta razón debemos -

atender dentro de un programa de capacitación a la demostra--

ción de los efectos que causan en un producto una serie de re

laciones entre fenómenos físicos y biológicos. 

15) PlAGET Jean. "Psicología y Epistemología", !léxico 1979 -
Ed. Aríel Pág. 85 
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Nagel hace una serie de explicaciones y comparaciones en

tre el conocimiento del sentido común y las explicaciones cie!:!_ 

tíficas que son pertinentes para demostrar que debemos buscar

en la capacitación el que los sujetos desarrollen relaciones y 

funciones que les permitan explicar los hechos de su vida Jaba 

ral y cotidiana con el fín de una giejor apropiación del conoci 

miento, para hacer aplicado posteriormente dentro de su praxis, 

y no como un conocimiento externo que en lugar de ser benefico 

para ellos origine altos niveles de frustración que lnc;dan en 

los bajos niveles de productividad, tanto en el campo como en

la fábrica y el mercado. 

"Un razgo característico del c·onocimiento adquirido por -

-sentido común- es que si bien esa experiencia puede ser sufi

¿fentemente exacta dentro de ciertos limites, raramente está -

acompañada de una explicación del porqué, los hechos son como-. 

se le presentan, o su explicación carece de pruebas críticas -

o vinculiición con la realidad. Mucho de lo que pasa por sent.!_ 

do común se refiere a efectos que tienen cosas corrientes so-

bre cuestiones que los hombres valoran; las relaciones entre -

los sucesos, independientemente de su gravitación sobre las 

cuestiones específicas no son observadas y explicadas sistemá

ticamente. Es por ello que muchas creencias cotidianas h,;in s~ 

brevivido durante siglos, a diferencia de algunas conclu.G 'ones 

científicas, debido a la vag11ts::lad del lenguaj'' del sentido co-

mún que Le permite actuar en ~n campo muy amplio de problemas-

y no tienen límites definidos y carece.de especificidad. Por-

~~to tales p~rsonas no pueden ver razón alguna para'modificar

sus creencias. A diferen¿ia de la precisión de los postulados 

científicos, y se hacen más suceptlbles de ser sometidos a --

pruebas completas y críticas de la experienc(a, Es por el lo -

que perdura más en algunas ocasiones enunciados de sentido co· 

mún porque d<Jda la vagedad de sus términos se aplica de una -

forma más general los enunciados científicos, que dada su esp! 

ciflcldad no se cumplen en muchas ocaclones en la realidad. 
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La explicación científica se caracteriza po.r explicar, 
'' 

establecer ciertas relaciones de dependencia entre posiciones

aparentemente desvinculadas, poner de manifiesto sistemática--

mente conexiones entre temas de Información variados. 

ción opuesta al sentido común. 

Explic~ 

El punto esencial que cabe destacar es que, como el senti 

do común muestra poco interés en explicar sistemáticamente los 

hechos que observa, no se preocupa seriamente por el ámbito de 

aplicación de sus criterios, si bien, de hecho tal ámbito, se -

ha 11 a estrechamente circunscrito .. El sentido común es adecua -

do a situaciones poco alter·ables, mientras que Jos juicios co~ 

tradictorios son un estímulo para el desarrollo de la ciencia, 

al introducir una explicación sistemática de los hechos, al -

discerni.r las condiciones de los sucesos y al ~~ner de mani--

fiesto las relacjones lógicas entre las propos:;c..i·ones, la C'Íen 

cla ataca a la fuente misma de este antagonismo. Sin embargo, 

tales contradicciones a veces sólo son aparentes y Ja sensa--

ci6n de inconsistencia surge de no comprender que se emplean -

suposiciones diferentes para la solución de clases de proble-

mas muy diferentes. Además aunque las contradicciones sean g= 
nuinas, a menudo son temporales". (16) 

Ahora bien~cómo es que el sujeto se apropia del conoci--

miento?primeramente,debemos partir de la definición de un pro

ceso de conocimiento del análisis de los diferentes modelos p~ 

ra el proceso de conocimiento y finalmente la determinación 

del modelo que nosotros utilizaremos para la elaboración de 

nuestro programa. 

16) NA GEL Ernes t 
EO. XXI Pág. 

"La estructur;i de la Ciencia'' México 1979. 
1 5- 1 7 ·---·---
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"La teoría de conocimiento {episteJ1Jolo9ía), es el resulta

do del análisis del pr.oceso d.e conocimiento y su producto. En 

tendemos por proceso de conocimiento una Interacción especffi

ca entre el sujeto cognoscente (capacitado} y el objeto de co

nocimiento (contenidos de capacitación), que tiene como resul 

tado Jos productos mentales que denominamos conocimientos, la

interpretación de esta relación sólo es concebible en el marco 

de algunos modelos teóricos. 

En términos psicológicos podemos decir que el proceso de

conocimiento es igua.1 al proceso ensañanza-aprend!zaje, en don 

de el sujeto cognoscente (alumno} aprenderá y/o conocerá a un

objeto de conocimiento (contenidos de capacitación); este pro

ceso de enseñanza aprendizaje se explicará dentro de los mode

los teóricos que dá~ pie a las corrientes de psicología del -

aprendizaje que conocemos. 

Primer modelo: Mecanicista o de la conciencia recipiente 

Tiene tras de sí la concepción materialista del modelo de re-

fleje. De acuerdo con esta concepción, el objeto de conoci--

miento actua sobre el aparato perceptivo de1 sujeto que es un 

agente pasivo, contemplativo y receptivo, el producto de este

proceso es un reflejo. De acuerdo con esta concepción, el ob

jeto del conocimiento actua sobre el aparato perceptivo del su 

jeto, que es un agente pasivo, contemplativo y receptivo, el 

producto de este proceso es un reflejo o copia del objeto; re

flejo cuya ginesis estl en relación con la acción mecánica del 

objeto sobre el sujeto. 

Se asocia históricamente el concepto clásico de verdad, 

según ta cual un juicio es verdadero cuando lo que enuncia con 

cuerda con su objeto. 

' 
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Segundo model": Ideal is ta y Activista. 

El predominio o la actividad vuelve al sujeto cognoscente 

que percibe al objet" de conocimiento como su producto; la 

atención se concentra en el sujeto, al cual se le atribuye in

cluso el papel de creador de la realidad. Lo característico -

de este modelo es el factor subjetivo de proceso de conoc·imien 

to. 

Tercer modelo: Objetivo activista. 

El principio por el que se rige es la interacción entre -

,bjeto y sujeto .. Aquí, de un modo contrario al modelo mecani

eista del conocimiento para el que el sujeto es un instrumento 

que registra pasivamente al objeto, se le atribuye un papel a~ 

tivo al sujeto, que a su vez está sometido a condicionamientos 

diversos, en particular a determinaciones sociales que introd~ 

cenen el conocimiento una visión de la realidad transmitida -

socialmente. 

Propone en el marco de la teoría modificada del reflejo,

una relación cognoscitiva en la cual el sujeto y objeto manti~ 

nen su existencia objetiva y real, a la vez que actúan el uno

sobre el otro. Esta interacción se produce en el marco de la

práctica social del sujeto que percibe al objeto en y por su -

actividad. 

En este modelo Ja relación cognoscitiva también sigue sien 

do una relación entre objeto y sujeto. Por otra parte esto es 

la evidencia misma de que desprovista de que uno de sus térmi

no'> la relación ces;:i de inmediato de existir, es indudable que 

el objeto de conocimiento existe independienteme~te del sujeto 

y el objeto del sujeto, y se relacionan sólo en el proceso de

conocimiento. 
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Cuando hablamos de la relacíón cognoscitiva ent~e sujeto

cognoscente y objeto de conocimiento, es evidente que nuestras 

intenciones dependen en gran medída del sentido que atribuya--
. ¡ 

mas a la expresión (sujeto cognoscente). Dos son las condicio 

nes que aquí se enfrentan, una índividualista y subjetiva y -

otra social y objetiva. 

De acuerdo con la concepcíón individualista y ~ubjetiva -

el Individuo está aíslado de la sociedad y se haya sustraído a 

su acción, en otras palabras, es captado prescindiendo de la 

cultura y por consiguiente reducido a su existencia biológica

~ue de modo natural determina sus caracterfsticas y propleda-

des. A pesar de la apariencia, esta concepci~n no revela el 

papel del individuo, del sujeto en el proceso de conocimiento, 

sino que por el contrario lo rebaja. Solamente una concepción 

de esta clase puede conducir a la construcción del modelo meca 

nlcista, pasivo y contemplativo de Ja relación cognoscitiva. 

Sino que el hombre es "el conjunto de sus relaciones so-

clales", si se le aisla de su contexto cultural se hace imposi_ 

ble comprender al hombre incluso bajo el único aspecto de sus

determinaciones naturales puesto que éstas son el resultado de 

una evolución sobre la cual también ejerce su acción el factor 

social, hay que entender al hombre como un individuo concreto,

º sea teniendo en cuenta su especificidad histórica, social e -

individual asr como biológica, en el sujeto concreto de la re

l~ción cognoscente, necesariamente e! sujeto introduce al~o de 

sí en el proceso de conocimiento, el sujeto es producto y pro

ductor de la cultura. 

Dado el papel activo del sujeto cognoscente en el proceso 

de conocimiento y al hecho de que es objetivo lo que es válido 

para todos y no para tal o cual individuo. 
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Por consiguiente el conocimiento que tiene valldéz univer 

sal y no sólo individual, ademá's es objetivo lo que está exen

to de emotividad y por consiguiente de parcialidad. Por lo -

tanto la objetividad sólo es una propiedad relativa del conocí 

miento, por otra parte, s6Jo puede afirmarse al comparar los -

productos de Jos diversos procesos cognoscitivos; por otra pa~ 

te el conocimiento siempre es un proceso, un devenir y no un da 

to fijo y definitivo. 

El conocimiento científico y sus productos son por consi

guiente objetivo-subjetivo: Objetivo con respecto al objeto 

que se refiere y del cual son el "reflejo" especffico y por su 

validéz universal relativa y por la eliminación relativa de su 

coloración emotiva: Subjetivos e~ su sentido más general, de

bido al papel activo del sujeto cognoscente. Entonces,\cuál -

es la relación del factor subjetivo con el objetivo-socia12 

En términos más generales, entendemos por factor subjeti· 

vo, lo que el sujeto cognoscente introduce en el proceso de c~ 

noclmíento. Lo ,.que nos interesa es el papel activo del sujeto 

en el proceso de'.-conocimiento, su influjo sobre dichos proce

sos y sus productos por medio de los factores que determinan -

el psiquismo de las actividades del sujeto. Estos factores -

son sobre todo, la estructura del aparato perceptivo del suje· 

to, el lenguaje en que este piensa y le dota de un aparato con 

ceptual que le permite una percepción y articulación de la rea 

lidad; los intereses de clase y de grupo que determinan la 

elección que efectDa el individuo de su sistema de valores etc. 

Lo que nosotros determinamos como factor subjetivo, tiene un -

carácter objetivo-social. Todas las mediaciones concretas del 

factor subjetivo, enumeradas anteriormente, tienen un efecto,

una génesis y una naturaleza social. La cuestión es clara por 

lo que se refiere al lenguaje que Ja sociedad nos transmite -

por medio de la educac16n. también Jo es respecto a las deter• 
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minaclones sociales (étnicas, de clase, de grupo). del psiqui~ 

mo y de la actividad del sujeto, sobre todo en el ámbito de --

los sistemas de valores y de juicios. Pero la cuestión ya no-

es tan evidente cuando nos referimos a la estructura del apar~ 

to perceptivo, que indiscutiblemente ejerce una enorm.., influe~ 

cia sobre el proce~o de conocimiento en su conjunto y es muy -

individual, no obstante, incluso esta estructura desde la per.:!_ 

pectiva de su génesis y de su evolución, también lleva el es-

tígma de la sociedad humana y posee pués, un carácter objetivo 

social. Entonces, por qué calificamos a nuestro factor de su~ 

jetivo? porqué está unido orgánicamente al ~ujeto cognoscente, 

considerado como el conjunto de relaciones sociales. 

Estos planteamientos nos llevan finalmente a determinar -

nuestra concepción de la verdad como un proceso, en donde un -

juicio es verdadero, cuando de él se puede deC:rr que lo que -

enuncia existe en la realidad tal y como Jo enuncia. Las pro· 

posiciones son verdaderas o falsas independientemente del suj~ 

to que las enuncie, el lugar y el instante en que son formula· 

das, siempre y cuando se eliminen las indeterminaciones que g~ 

neran los malos entendidos, es decir, un juicio es verdadero -

o falso, en la medida en que haya mayor presición de las carac 

terfsticas del objeto. El objeto ligado a los absolutos y re

lativos es relativo al momento histórico. (17) 

El conocimiento nunca procede de la sensación sola, sino

de aquello que la acción anadea esie dato. 

La percepción es una comprensión inmediata de sensaciones 

"Gestalt". la percepción visual puede ser influida por el CO!!_ 

junto de acciones en la realidad relativa del movimiento sobre 

17) SCHAFF, Adam, '..'.J:!i_~.~~~..!.~!'..~-~~~~ Pág. 81 
Ed. F.C.E. México 1979 

.• .. •.l · l 
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la percei;ción y coordinación de las claves visuales y táctiles 

-cinestéticas 

Nuestro conocimiento proviene de la totalidad de la ac··· 

ción, con respecto de la cual, la percepción sólo constituye -

la función de señalación. En efecto, lo propio de la inteli-

gencia no es contemplar sino"transformar'' y su mecanismo es -

esencialmente operativo. Ahora bien, como las operaciones co~ 

sisten en acciones interiorizadas y coordinadas en estructuras 

del conjunto (reversibilidad), si se quiere dar cuenta de este 

aspecto operativo de la inteligencia humana, es conveniente 

partir de la acción misma y no de la percepción sin más. 

Siempre que operamos sobre un objeto, lo estamos transfor 

mando. Hay dos modos de transformar el objeto a conocer. Uno 

consiste en modificar sus posiciones, sus movimientos o sus -

propiedades o relaciones nuevas que conservan sus propiedades

º relaciones anteriores, pero complementados mediante sistemas 

de clasiflcasión, ordenaciones correspondientes, enumeraciones 

o medidas; son las acciones que llamamos lógico-matemáticas. -

El origen de nuestro conocimiento científico reside, por tanto 

en estos dos tipos de acciones y no solamente en la percepción 

que le sirve de señalación. 

La noción es más rica que la percepción porque la noción

consiste en traducir el dato percibido y corregirlo, además la 

noción es más rica gracias a todo lo que la acción ha añadido

ª la percepción, el espacio nocional es esencialmente operati

vo, introduce sistemas de transformación allí donde la percep

ción se contenta con estructuras estáticas y pobres. 

La formación de la noción lógico-matemática, se logra con 

la experiencia. Existen dos tipos de experiencia física y la· 

experiencia lógico-matcm&tica. 
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La experiencia ffsica responde a la concepción clásica de 

experiencia, consiste en actuar sobre objetos para extraer un

conocimiento por abstracción de estos mismos objetos. 

La experiencia lógico-matemática consiste en operar sobre 

los objetos pero sacando conocimiento a partir de la acción y-

no a partir de los objetos mismos. En este caso la acción em-

pieza por conferir a los objetos características que no ~osefun 

por sí mismos (manteniendo además sus anteriores propiedades), 

y la experiencia se refiere al ligámen entre las caracterfsti

cas introducidas por la acción en el objeto (y no a las ante--

rieres propiedades de este). Es en este sentido en que el co-

nacimiento se extráe de la acción como tal, y no de las propi~ 

dades ffsicas del objeto. 

La experiencia es lógico-matemática, en tanto se refiere

ª las propias acciones del sujeto y no al objeto como tal. E~ 

ta es la causa de que en un momento dado, las accione~ i6gico

matemátlcas del sujeto puedan no necesitar de su aplicación a

objetos ffsicos e Interiorizarse en operaciones manipulables -

simbólicamente. Además la lógica y la matemática pueden supe-

rar propiedades ffsicas de los objetos. Pero como la acción -

humana es la propia de un organismo que forma parte de un uni

verso físico se comprende también porqué, estas c0mbin~ciones

operatorlas ilimitadas se anticipan a menudo a la experiencia, 

y porqué, cuando vuelven a encontrarse. hay acuerdo entre las

propiedades del objeto y las operaciones del sujeto. 

Las acciones lógico-matemáticas consisten en clasificacio 

nes, ordenaciones, correspondencias, funciones, etc. Existe -

un conocimiento lógico-matemático puro, pero no así un conoci

miento experimental, sólo se hace accesible a partir de los -

marcos lógico-matemáticos. 
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Los sistemas operatorios sal idos de la acción son princ~ 

palmente los sistemas de grupos, de redes, de retículos, son

estructuras lógico-matemiticas. 

En la percepción intervienen desde el principio un con-

junto de coordinaciones lógico-matemiticas. (18) 

A partir de estos planteamientos y de algunas observaci~ 

nes hechas a los trabajadores dentro de su ambiente laboral,

¡ n fe rimos que: 

El pensamiento de los trabajadores no ha. llegado a su -

plena maduración reflexiva, ya que requieren de manlpulaclón

de los objetos para sacar conclusiones de los mismos y no a -

partir de proposiciones; en otros casos hacen conclusiones -

sin demostración de las mismas (sendido común); sino que po-

dríamos hablar de un estado intermedio entre las operaciones

concretas propias del pensamiento lógico y la creación de si~ 

temas abastractos característico de un pensamiento reflexivo. 

Suponemos que este fenómeno se presenta por diferentes -

factores ambientales, a saber: 

a} La falta de escolaridad, donde se aprende a desarro-

llar sistemas abstractos por medio de modelos log(st~ 

cos y matemáticos principalmente. 

b) Las características mismas de su trabajo donde las -

actividades son principalmente manuales y no intele~ 

tuales, lo que propicia el no tener la necesidad de

crear sistemas que expliquen el funcionamiento de 

18} PIAGET, Jean, "Psicologfa y Epistemología", Pág. B.5 
Ed. Ariel México, 1979 



66 

Jas cosas tanto en su ámbito laboral como socfal. 

c) Otro factor de vital importancia es sin duda alguna - . 

la mala alimentación que no permite el desarrollo ar

monioso de sus facultades. 

De Jo anterior se desprende que dentro del proceso ense-

ñanza-aprendi zaje para la capacitación, debemos tratar de desa 

rrollar una mayor reflexión, lo que podemos lograr por medio -

de la creación de modelos que demuestren y sobre todo expliquen 

las causas que determinan el funcionamiento de sus máquinas -

y/o herramientas de trabajo e incluso su situación ambiental.

con el fin de localizar las fallas que se presentan dentro de

su sistema y sabe~ resolver operativamente los problemas. Así 

pues consideramos que para nuestros fines, será conveniente -

uti 1 izar técnicas demostrativas basadas en modelos aplicables

ª la resolución de sus problemas laborables y que posteriorme~ 

te sean aplicables. 

lt. 2. La voluntad y la Moral en el Quehacer Laboral. 

La capacitación no puede excluir el aspecto de las rela-

ciones sociales y de las reglas de juego que existen para una

adecuada convivencia entre los trabajadores y éstos con la au

toridad para lo cual es necesario hacer un análisis al respec

to de factores importantes en la vida social como son; la vo-

Juntad, el respeto mutuo y la cooperación, para que a partir -

de ésto podemos hacer algunas inferencias en el terreno educa

tivo Piaget hace algunas anotaciones al respecto de estos as-

p"ectos en relación con el niño que pueden ser utilizados para

Ja vida adulta en su ambiente laboral. 

"El respeto mutuo es cuando Jos individuos se atribuyen -

recíprocamente un valor personal equivalente y no se r imitan a 
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valorar tal o cual de sus acciones particulares. El respeto -

mutuo procede del respeto uniláteral. Hay respeto mutuo en to 

da colaboración que excluye la autoridad. Un individuo siente 

a otro superior desde ciertos ángulos diferentes. E 1 respeto-

mutuo conduce a nuevas formas de sentimientos morales distin--

tas de la obediencia exterior. Puede citarse en primer térmi-

no el sentimiento de la regla que une a Jos trabajadores entre 

sí como al trabajador con las autoridades laborales. Una re- -

gla verdadera es Ja expresión de una voluntad común o de un --

acuerdo. La regla es respetada como resultado de un acuerdo -

y no de una voluntad exterior. La regla obliga en Ja medida -

que el propio yo consiente, de manera autónoma, en aceptar el-

acuerdo que le compromete. Y es éste el motivo por el que el-

respeto mutuo 1 leva automáticamente a la honradéz, que excluye 

las trampas no ya simplemente porque están prohibidas sino po~ 

que violan el acuerdo entre individuos. 

Un sentimiento producto del respeto mutuo es la justicia, 

basada en una igualdad estricta y una justicia retributiva que

tenga en cuenta las intenciones y circunstancias de cada uno,-

más que la materialidad de las acciones. Este tipo de justi--

cía nace más a expensas de la autoridad que bajo su presión. 

La moral de cooperación puede considerarse como una for

ma de equilibrio superior a la moral de simple sumisión. La

honestidad, Ja justicia y la reciprocidad consituyen un sist~ 

ma de va 1 ores persona 1 es agrupados según una "esca 1 a moral" en 

cuanto coordinación de Jos valores. A medida que se organi-

zan estos valores vemos reconstituirse regulaciones cuya for

ma final de equilibrio es la, voluntad: La voluntad es pues, el 

verdadero equilibrio afectivo de las operaciones de la razón. 

Es una función de aparición tardía y su ejercicio real est"á -

ligado al funcionamiento de los sentimientos morales autóno--

mos. La voluntad es una regulación de Ja energía que favore-
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ce ciertas tendencias a expensas de otras. La voluntad es ---

lnutil cuando se tiene ya una intención firme y una sóla: apa

rece por el contrario cuando hay conflictos de tendencias o de 

intenciones, por ejempJo se oscila entre un placer tentador y

un deber. 

La voluntad consiste concretamente en reforzar las tende~ 

cia superior y débil (deber), haclendola triunfar sobre la -

tendencia inferior y fuerte (placer). (19) 

El problema de Ja educación de Ja voluntad conciste en có 

mo hacer la tendencia más débil al principio de la conducta 

que corre el riesgo de ser vencida por el deseo inferior, se -

convierte en Ja más fuerte merced al acto de la voluntad. 

Con respecto al problema de la capacitación debemos desa

rrollar sistemas motivacionales que refuercen la voluntad en -

dir·ección hacia el deber ser más eficientes, honestos y leales -

con el trabajo y el país, en detrimento del placer de la lnefi 

ciencia y deslealtad hacia el trabajo y la patria. 

4.3, Motivací6n 

La motivación se refiere a las causas principales o a las 

fuerzas instigadoras de la conducta. La gente hace lo que ha

ce por la motivaci6n. 

La motivación es definida como la necesidad de actuar que 

resulta de un estímulo. Toda conducta está gobernada por estí 

19) PIAGET, Jean, ~.!2_~!_udios de pslc~_lo!'.J..!_~. Ed. Sex Ba-

rral México 1978 Pág.85 - 93 
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mulos ya sea del interior o del exterior del organismo. 

Toda motfvaci6n se supone que deriva directamente de im

pulsos orgánicos, emociones básicas o de una tendencia a res

ponder, establecida por anteriores condicionamientos de Jos lm 

pulsos y emociones. Los impulsos orgánicos como el hambre,, la 

sed, y las necesidades sexuales y las emociones como el miedo, 

Ja ira, el "amor", hipotéticamente producen conductas que son 

al mismo tiempo previsibles e irresistibles. Los impulsus y -

las emociones forman parte del organismo, que no pueden hacer 

nada para resistirlos. El condicionamiento produce una serie 

de conductas adquiridas que entran en acción cuando aparecen

Jos estímulos pertinentes·. Estas respuestas condicionadas 

operan más o menos automáticamente una persona las realiza 

porque no Je queda otro remedio. 

La atención genera actitudes selectivas, la actividad re 

forzada produce automáticamente el aprendizaje, no se hace ne 

cesaria Ja persuaclón, Ja atención en este estudio y no en 

otro (selección) para. que se real ice el aprendizaje. El maes 

tro planea cuidadosamente que aprendizaje (respuesta) quiere-

que desarrollen Jos estudiantes. Entonces Induce estas res--

puestas y las asocia con estímulos. 

Para los gestaltistas la conducta es una función de la -

situación total, esto es, la persona que interactúa dentro de 

un campo de fuerzas psicol6gicas que incluyen recuerdos, las

anticipaciones, los objetivos y la interpretación pertinentes 

objetivos y sucesos físicos. Por consiguiente, la motivaci6n 

no puede ser definida simplemente como un impulso que entra -

en acción disparada por un estfmulo. Más bien la motivación

surge de una dinámica situacional psicológica caracterizada -

por el deseo de una persona de hacer algo. La motivación es-

un producto de desequilibrio dentro de un espacio vital con--
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tienen metas y a menudo barreras para Ja realización de estas 

metas. Una meta puede ser positiva o negativa, algo que se -

quiere lograr o algo que se quiere evitar. Cuando una barre

ra, esto es, un obstáculo se interpone directamente en el ca

rni no de la realización de Ja meta, física o psicológica, la -

persona sufre una tensión, intenta remediarla salvando o evi-

tando la barrera. La tendencia a 1 iberar la tensión prosi---

gulendo hasta Ja meta e incluyendo Ja superación de las barr~ 

ras que se presentan en la ruta, es la motivación la forma -

particular que toma Ja motivación, así como su intensidad son 

funciones de un cambio de fuerzas psicológicas en el cual no

se pueden hacer distinciones entre internos y externos. 

Para la gestaltel éxito y el fracaso son elementos de mo 

tivación ya que no son sólo logros, sino que representan la -

relación entre las ambiciones de una persona y sus logros si

tiene un determinado nivel de aspiraciones y es capaz de al-

canzarlo, se siente satisfecho. Si tiene éxito, es probable

que se eleve y continúe haciéndolo hasta donde sea capaz de -

realizar sus aspiraciones fructuosamente. Así las metas tien 

den a ser colocadas por sí mismas y a que cambien en forma di 

námica con Ja experiencia. 

Un maestro con una orientación del campo gestalt se pre~ 

cupa por el problema del interés personal, es decir por ayudar 

a Jos estudiantes a que vean la necesidad de estudiar, las me 

tas personales de los estudiantes siempre serán importantes. 

Existe deliberación o intención en el aprendizaje, es d!:_ 

cir el llegar a una meta y no al azar por ensayo y error, reac 

cionan ante relaciones. 

- Ensayo-erorr, a partir de la repetición de errores se

busca encontrar relacion gue origina los continuos errores, 

al encontrar las relaciones se forman nuevas estructuras cog-
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noscitivas que explican la realidad de una forma más específi_ 

ca por ende se generaliza a un·cierto tipo de acciones, le ce 

rresponde cierta categoría pero cuando la realidad se presen

ta en contradiccion con dicha categoría sucede un desequili-

br i o e 1 cua 1 se resue 1 ve de dos formas; 

1) Negando la realidad y/o mal ajustándole a categorías 

que no pueden explicarse. 

2) Buscando y desarrollando nuevas categorías o amplia!:!_ 

do las ya existentes, que permitan la correcta expli_ 

cación de la realidad. 

Hablando de psicología del adulto nos encontramos categ~ 

rías o estructuras cognoscitivas que ha desarrollado a lo lar 

go de su vida que Je permiten dar una explicación a los hechos 

eso es lo que entendemos por formación de una personalidad P!:_ 

ro qué es lo que sucede con nuestra realidad; está cambiando-. 

y Jos fenómenos que antes se presentaban expontáneamente, hoy 

son "nuestro pan de cada día"; tal es el caso de la corrupción 

el hambre la falta de salud, la polarización de la riqueza y

la pobreza etc. Esta real !dad ya no puede ser explicada bajo 

las estructuras cognoscitivas actuales, Jo que origina un de-

·sequil ibrio en su escala de valores y su práxis que lo llevan 

a Ja disyunción entre dos caminos para la elección de solucio 

nes a saber: 

a) Encerrarse en sus ideas y ser drásticos en la valor!_ 

zación de la realidad, lo que los llevará a un aisla 

miento en su actividad social ya que serían agentes

reaccionarios en el proceso de cambio de la sociedad 

b) Buscar nuevas formas de explicación de la realidad -

por medio de la educación formal y no formal y con-

cretamente por medio de la capacitación; donde suce

den dos fenómenos diferentes:· Hay quienes con las -
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nuevas categorTas de la explicación de la realidad sólo a.ctúan 

afirmando sus categorfas falsas atendiendo a la mala ambienta

ción en las aulas debido a ineficientes dfn5micas de grupos; -

dejando de lado la importancia de las categorfas científicas -

que les brindan mayor amplitud para la explicación y adaptación 

en la práctica social-laboral. Otros,sin dejar de sentirse -

afectados por la ambientación le dan mayor importancia a los -

nuevos conocimientos adquiridos, y poco a poco se van encami-

nando con la formación de nuevas estructuras cognoscitivas, 

que les permiten una mayor participación en el proceso de cam

bio en nuestra sociedad. 

Es por el lo que se deben mejorar los procesos enseRanza~

aprendizaje, para resaltar la importancia de las herramienta.s

que brinda la ciencia en este camino de nuevas estructuras ca~ 

noscitivas. Lo que debemos propiciar es que Jos sujetos apre~ 

dan a demostrar sus juicios, por medio de una técnica de demos 

traclón que iría desarrollando o explicando en cada sesión; p~ 

ra asr lograr que aprendan a demostrar sus propios juicios con 

apego a la realidad, entendiendo que cada juicio debe estar e~ 

pecificado. Dentro de la demostración hay que establecer la -

relación que tienen los hechos entre sí, descubrir la ley de -

los fenómenos por parte de cada sujeto cognoscente y no como -

imposición para que ellos se apropien del conocimiento y lo h!!_ 

gan pa.rte de ellos mismos y no de fuera, y asr puedan utiliza.!:. 

lo en su práctica de vida y no como un conocimiento "erudito", 

que no entiende y por ende es imposible aplicar a su práctica

productiva y· de vida; la demostración lógicamente parte de la

acción del sujeto sobre el objeto de conocimiento, pero esta -

acción Ja debe real izar cada uno de los capacitados y no sola

mente el capacitador y que los demás se conviertan en sujetos

paslvos de conocimeinto, sino que cada uno deberá buscar los -

Instrumentos adecuados para hacer la demostración de sus pro-

píos juicios. En el momento en que elJos se den cuenta de que 

sus juicios no se comprueban en la realidad, deberán propiciar 
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la búsqueda de otras formas de solución de problemas; es en -

estos momentos, en que les brindamos las herramientas tecnoló 

gicas para que las utilicen y comprueben su efectividad en la

real idad de un fenómeno particular y cuando situaciones seme

j a n tes se l e pres en te~ s epa , cu a 1 es i ns t r u me n tos te c no i ó g í c os 

puedan ayudarle a resolverlos. 

Por tanto la presentación del conocimiento no será teó!J 

ca-práctica sino práctica-teórico-práctica, es decir partimos 

de sus propios problemas (previamente detectados por herramlen 

tas para la detección de necesidades), los cuales .tratarémos

de definir y proponer estratégias científicas de solución, p~ 

raque finalmente esas sean utilizadas en una nueva práctica

laboral que sea tanto su evaluación académica como parte de -

la evaluación de seguimiento de capacitación después de fina

lizar los cursos y al reincorporarse a su práctica laboral. 

La didáctica en nuestro sistema modulqr tiene como fin -

dltimo enseílar a Jos sujetos a que aprendan a resolver probl~ 

mas de su vida productiva y por ende de su vida particular; -

para lo cual, se parte de un diagnóstico~evaluación de las di 

ferentes problemáticas a las que se enfrenta al sujeto en su

vida productiva. Esto lo podemos determinar, por medio de la 

enseñanza de la elaboracrón de objetivos para que así pueda -

especificar cuales son los problemas productivos y de relacio 

nes con los demás sujetos de su comunidad. apoyados nuevamen

te en técnicas demostrativas o en estudio de caso. 

En el proceso especffjco de enseñanza~aprendlzaje la deter 

minaci6n de problemas y objetivos de produccion de cada suje

to requerirá: 

1° Los problemas deberán ser especificados por los pro-

pios su)etos, donde se presentará la caracterfstlca -

de el "sentido común", la cual pretendemos eliminar -
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por medio de la utilización de un lenguaje técnico. -

Esto se 1 levará a cabo haciendo las modificaciones -

pertinentes que el técnico disponga en la detección -

de todos y cada uno de los casos a tratar dentro de -

las sesiones; él demostrará en el pizarrón la forma -

correcta de planteamiento de los problemas los capac~ 

tados, .a su vez harán las correcciones necesarias a

sus propios objetivos y finalmente todos serán revis~ 

dos por el instructor, para hacer las aclaraciones ne

cesarias. Todo ésto con el fin de que exista una ma

yor claridad para el capacitado de la situación en la 

que se encuentra y las posibilidades de resolución 

que tiene. 

2° El capac( tador deberá conocer todas o cas í todas las

pos lbles problemáticas a las que el sujeto se enfren

ta en el trabajo product.ivo, las cuales tendrán que -

ser seme)antes a las planteadas por los capacitados y 

por medio de la tenologfa demostrar que se pueden re

sol ver, enfrentando sus posibles resoluciones que ca

da uno de los capacitados utilice en su práctica cot.!_ 

diana o considere que pueden servir algunas otras al

ternativas, confrontarlas tod<1s y elegir aquellas que 

demuestren que en la pri\ctica laboral pueden ser más

eficientes y además que existan los medios para lle-

varias <1 cabo. 

En esta fase se hace h~capíé en la elaboración de co2 

tenidos y didácticas para el proceso de capacitación

Jos cuales deben ser des<1rrollados acordes con los pr~ 

blemas detectados y especificando los medios para la

demostración. 
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3º La evaluación académica será el resultado de la reso

lución de los problemas que al sujeto se le presenta

ron en su ambiente laboral los cuales especificó du-

rante el curso teniendo como medida el grado de efi-

ciencia con que dichos problemas se hayan resuelto en 

la práctica. Aunado a un examen a nivel qognoscitivo 

y estableciendo Ja correlación entre ambas activlda-

des, se obtendrá la puntuación final por cada capaci

tado. 

La evaluaci6n de seguimiento se hará por medio de la

evaluación periódica de la eficiencia de nuestros su~ 

jetos capacitados en el desempeño de sus funciones. -

inferimos que ~u nivel de eficiencia deberá ser mayor 

despuls del curso, en caso de no ser asf es necesario 

una revisión de todo el sistema de capacitación. 



SEGUNDA PARTE 

PLANEACION 

- De la Capacitación Agofndustrlal 

- De la Industria Cltdcola 
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V. EVALUACION DE LA CAPACITACION AGROPECUARIA 

5.1. Detección de necesidades. 

Nos encontramos con que existe capacitación dentro del -

sector agropecuario desde hace más de 20 años, pero lo denomi

nan asistencia técnica en general, y hasta hace aproximadamen

te 8 años se divide la asistencia técnica y Ja capacitación. -

Siendo su objetivo, brindar conocimientos para la aplicación -

de tecnologfa en Ja producción agropecuaria, así como lograr -

una mejor organización campesina para Ja producción de alimen

tos. 

Esta capacitación ha estado a cargo de CONAFRUT (Comisión 

Nacional de fruticultura). de la SARH (.Secretaría de Agrícult~ 

ra y Recursos Hidráulicos), de la SRA (Secretar fa de la Reforma 

Agraria), COTEPER (Comisión Técnica Para el Empleo Rural}, e instituciones 

creadas específicamente para la capacitación como el INCA Rural 

(lntituto Nacional de Capacitación Agropecuaria}, la Sub-seer~ 

taría de Proyectos Especiales, etc. La capacitacíon estatal

se ha enfocado principalmente a la producción de materias pri

mas como son: cultivos, fertilización, preparación post-cose

cha, comercialización y en menor escala industrialización y ca 

pacitaci6n administrativa. 

Los principales problemas que detectamos en esta capacit~ 

ción son; 

1. La Importancia de la capacitación en la producción de 

alimentos es reelevante porque se ha demostrado que -

Ja falta de conocimiento de meJores tecnologías por -

parte de los agricultores, es una de las causas de la 

baja de productividad en el campo, aunado a problemas 

f{nancieros, administrativos, polft!cos y socio-cul

turales. 
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La deficiente preparación de los mismos capac ( tadores 

en e 1 área de docencia. 

La falta da apl icabi 1 idad de los conocimientos brind!!_ 

dos en 1 a capacitación. 

Los rendimientos obtenidos en e 1 aumento de 1 a produ~ 

tividad promovido por la capacitación son pocos, debí 

do entre otr~s cosas al desconocimento psico-pedagógl 

coque le db vida, reduciendose a la elaboración de -

programas y registros de validéz únicamente para las

insti tuciones agropecuarias. no con una val idéz más -

formal por parte de la SEP (Secretaría de Educación -

Pública) y la UCECA (Unidad Coordinadora del Empleo -

la Capacitación y el Adiestramiento), así como la el~ 

boraci6n de materiales didácticos principalmente au--

diovisuales. Lo que genera desconcierto y desilusión 

por parte de los que imparten y reciben capacitación, 

ya que su organización, planeación y operación es ine 

f iciente. 

5. El personal que se encuentra a cargo de la capacita-

ción tanto en su fase de planeaclón como de operación 

es principalmente agronómico, dandole en algunas ins

tituciones como el INIA (Instituto Nacionalde lnvestl 

gaclones Agrícolas), INCA Rural (Instituto Nacional 

de Capacitación Agropecuaria), etc., alguna ~articip~ 

ción a psicólogos, administradores, econoruritas, an-

tropólogos, sociólogos, etc., y en menor grado a los

pedagogos, dado que ellos mismos consideran que tos -

pedagogos "somos un artículo de lujo", aunado a que -

nuestra participación en el ámbito de capacitación 

agropecuaria es relativamente nuevo y donde existe 

desconfianza con respecto de los beneficios que poda

mos ofrecer; esto origina que nuestra participación -

presente proyect9s y acciones educativas que qaranti-
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primero el aprendizaje y por ende mayor productividad 

para poder dar un may·or impulso y confianza a nuestro 

gremio dentro del ámbito laboral agronómico para que

la capacitación cumpla 5U función social. 

6. Con respecto a la capacitaci6n agroindustrial propia

mente dicha, nos encontramos con observaciones muy i~ 

teresantes que explican el porqué de una mayor dífi-

cultad con respecto a otras ramas industriales o~r7 -

lograr un registro de validéz ya sea de la USECA ó la 

SEP quedando este aspecto de reglamentación únicdmen

te a las instituciones del sector agropecuario que -

tienen esta función. 

La capacitación para la industrlaliz<1ci6n de alimen~

tos y particularmente la citricola se caracteriza por 

ser de dos tipos, dependiendo de su tipo de tecnolo--

_gía utilizada. 

6.J La Industrialización doméstica,-en la cual la tecnolo 

gía utilizada es la tradicional. Para la cual• se ha 

desarróllado una capacitaci0n campesina¡ encabezada -

por el INCA Rural, la Sub-secretaría de Proyectos Es

peciales, la COTEPEC, etc., esta preparación tiene c.?_ 

mo objetivos impulsar la organización y participación 

campesina en las cooperativas, así como lograr una ma 

yor producción que sea primero para auto-consumo y en 

un segundo momento para la comercialización en el me~ 

cado interno y si es posible en el extranjero. Este

tipo de capacitación va dirigido a campesinos, coope

rativas y mujeres campesinas. 

6,2 La segunda se brinda a la industria de lfneas d~ pro

ducción comerciales para la exportación. Pero ~'C'\ es

te tipo de industria existe una gran variedad de em--
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presas tanto nacionales como extranjeras; privadas

y estatales; pequeñas, medianas y grandes; algunos

ejemplos de estas empresas son; 

FIDEPRUT (Fideicomiso de Cítricos y Frutas Tropl 

cales). Que cuenta con varias plantas en dife-

rentes estados de la república, siendo la planta 

de' Venefrut en Colima, la más importante en cuan 

to a su produccitn para la exportación. Esta em 

presa es grande con tecnol~gía moderna y perten~ 

ce a NAFINSA (estatal}. 

Empresas Extranjeras con tecnología moderna 

UNPAL (Unión Nacional de Productores de Aceites

de Limón), también tiene diferentes plantas en -

estados productores de cf tricos como Colima y Ml 
choacán. Es una empresa mediana con poca tecno

logía moderna nacional-privada. 

El Alama, en Veracruz empresa mediana con tecno

logía moderna nacional-privada. 

También existen empresas medianas y pequeñas es

tatales que funcionan como cooperativas. 

Todas estas empresas producen productos intermedios 

como jugos concentrados y/o aceites esencial.es etc. 

que son vendidos a otras empresas para ser present~ 

dos como productos finales; es el caso de Jugos del 

Valle, Herdez, etc. En el caso de el aceite esen-

cial, también se vende a otras industrias como la -

farmacéutica y cosmetológica para su presentación -

en producto final. 

6.3 Dentro de esta variedad de empresas existe una gran 

complejidad para su capacitación, nos encontramos• 

con varios escollos para la planeación de la misma. 
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6.3.1 En empresas grandes con tecnología moderna tanto e~ 

tatales como extranjeras; como el caso de Venefrut

y todas aquel las empresas medianas que utí 1 icen ma

quinaria extranjera, la capacitaci6n se encuentra -

monopol i~rJda por los fabricantes de dicha maquina-

ria, quienes· mandan a sus técnicos a capacitar a los 

nacionales en base a los manuales de operación que

t i enen 1 as máquinas,' éstos a su vez, capacitan a -

los operadores para el funcionamiento de las mismas 

dej~ndole a la capacitaci6n nacional el mejoramien-

to administrativo: capacitaci6n para supervisores, 

riesgos en el trabajo, capacitaci6n para gerentes,

capacltaci6n secretaria!, etc. 

La capacitaci6n para Jos operadores, de estas ernpr~ 

sas ~o existe de una manera formal o académica, si

no más bien es una educaci6n espontánea, al igual 

que en las empresas pequeñas y medianas, a partir 

de la observación y manipulación de máquinas y herra 

mientas. No se requiere de una capacitación riguro 

sa ní especialización para la operación de las mis

mas. Sin embargo, la carencia de conocimientos ge

nera la baja de productividad en diferentes grados

depend!endo del tipo de empresa. 

La c~pacitacíón dentro de las plantas no existe de

una forma reglamentada corno lo establece la legisl~ 

ción anotada, sino de una forma e~pontánea y de --

acuerdo a sus características, ~;to no se debe a n~ 

gllgencia de los industriales sino a característi-

c as pa r t i e u 1 ar es de 1 a i n d u s t r 1 a. 

6.3.2 Lai plantas de cftrfcos sólo producen en su máxima

capacidad durante los meses de cosecha, momento en

e! que se contrata personal eventual, para sacar la 
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producción al terminar la temporada se queda el Pe[_ 

sonal de base. 

Se ha empezado a controlar la comercialización in-

ternacional de aceite esencial por medio del .IMPECSA 

(Impulsora del Pequeño Comercio}. 

Organismo Estatal que tiene como misión determinar -

el monto de tambos de aceite esencial y jugo canee~ 

trado que cada empresa debe exportar ast como Jos • 

precios del producto. lo que contradice en un mo-~ 

mento el objetivo de la capacitación de aumentar la 

productividad dado que no se puede producir más de

lo que se le ha programado comercial i ·ar, de lo con 

trario seria un excedente desperdiciad.e, Pero se p~ 

dría capacitar, sino'para aumentar la <;antidad, sr
la calidad del producto para hacerlo más competiti

vo en el mercado internacional. 

6.J.3 Nos encontramos con que dentro de la planta existen 

dos momentos fundamentales para la capacitación de~ 

industrias de líneas de producci6n comercial. 

a. En el momento de armar y poner en operación la

maquinaria, lo que se hace por meclio de los ma

nuales de operación y cuya labor es principal-

mente de los ingenieros quienes piden auxilio 

técnico a Jos operar¡os en tales momentos. 

b. Cuando existen problemas en el proceso de pro-

ducción y se requiere saber resolver dichos pr~ 

blemas; lo que se hace de una manera espontinea 

siguiendo las indicaciones del ingeniero. 

6.3.I¡ El nivel de escolarización de los operarios va de -

la primaria sin terminar, primaria completa, secun

daria como nivel m•ximo sin previa especializació~

o capacitación, dada la sencillez de las operacio--
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nes lo que se hace más notorio en empresas pequeñas 

y media nas. 

Indices de Eficiencia y Determinación del Problema de -

Capacitación. 

Entendemos por eficiencia producir más al menor costo y -

en menor tiempo. Para determinar un índice de eficiencia es -

necesario conocer las actividades desarrolladas por el trabaj~ 

dor, ponerles tiempo y determinar una escala de menor medio y
mayor tiempo en que un sujeto debe real izar una actividad con

un grado de calidad, esto nos servirá para mensurabilizar nues 

tro problema de capacitación ya que existirá una discrepancia

entre el nivel de eficiencia en el que se encuentra el trabaj~ 

dor ~al que queremos llegar, ademis nos servir& como indice -

de evaluaci6n ~e n~estra capacitación cuando el programa se im 

plante, ya que se supone que el fndice de eficiencia deberá 

ser mayor después de la capacitaci6n y que si el fen6meno de -

fneficiencla se presenta en un 60% de los capacitados nos esta 

ra indicando que en nuestro sistema de capac!tacf6n existe un

error y es necesario detectarlo y resolverlo a tiempo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS TECNICOS AUXILlARES DE LA 

INDUSTRIA CITRICOLA 

A C T V O A O E S 

1. Descargar Ja materia prima 

2. Conducir Jos frutos a diferentes compart1me!!. 

tos. 

3. Seleccionar según el producto que se va a -

elaborar. 

4. Lavar y cepi l Jar 

5. Clasificar y empacar 

5, 1. Oestruír Ja clorofi Ja y fumigar 

5.2. Lavar y enjuagar 

5. 3. Pintar 

5.4. Secar y encerar 

s.s. Clasificar por tamaños 

5.6. Empacar(por caja) 

6. Extracción.- Una vez seleccionada la fruta p~ 

ra ventas, t~da aquella no apta para ese ftn

es utilizable para el proceso de extracción.

Para cualquier extractor: FMC, sfumatrici FK, 

ln-1 ine, etc. 

6.1. Prender la máquina 

6.2. Llenar la tolva 

6.3. Observar la adecuada·distribución de la

asperci6n del agua. 

6.4. Cambiar los discos de acuerdo al tamaño

del fruto 

6.5. Vigilar el adecuado funcionamiento de la 

máquina indicarlos al técnico, el cual -

le dará indicaciones pert ínentes pa.ra el 

arreglo de la misma. 

6.6. ·Controlar Ja cantidad de materia prima -

que recibe así como de producción . 

TlEMPO 

30 M(n. 

30 Hin. 

30 Hin. 

30 Hin. 

15 Hin, 

30 Hin. 

30 Hin. 

30 Mio. 

30 Min. 

15 Hin. 

5 Hin. 

J5 Hin. 

to M!n. 

15 Mio. 

15 Hin. 

15 Mio. 
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A C T V O A O T E M P O 
=============;====:====================e=:======~~~====================;=~ . ' 

6.7. Entregar la máquinay herramientas así -

como el informe de la cantidad de pro-

ducción realizada en el turno al opera

dor del siguiente turno 

6.8. Auxiliar al técnico en todas las funci~ 

nes de operación. 

7. Clarificación y/o centrifugación. 

7.1. Enviar al refinador el jugo, énviar el

aceite a Ja centrífuga 

7.2. Vigilar que no existan impuresas 

7,3, Impulsar el jugo clarificado a los tan-

ques de corrección y regular la varia--

ción de aceite, azúcar y mezclar los pr~ 

servadores requeridos, llevarlo al sist~ 

ma de aeración donde se controla la tem

peratura (14 a 20º) 

8. De aera.clón. 

8.1. En el de aerador extraér el aire y los -

gases del jugo. 

9. Pasteurización 

Pasteurizador de tipo APV 

9.1. Controlar la temperatura máxima de 92º 
la temperatura mfnima 4° observando el -

tiempo de resistencia dentro del pasteu

rizador 18 segundos. 

10. Concentración 

10.I Concentrados congelados: controlar la -

concentración de 30 a 40º Blx y en aromas 

60 a 65% 

15 Min. 

15 Min. 

10 M{n. 

10 Min. 

30 Min. 

15 M!n. 

15 Mín. 

15 Min. 
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1o.2 Concentrados por evapo rae i ón: con

trolar que la concentración sea de 35º

Brix, de aroma en los concentrados a 65º 

Brix . 
t0.3 Controlar la presión del evaporador a -

2.6 Kgs .. sobre cm. cuadrado 

10.4 Controlar ta temperatura máxima en los

tubos 650º F (343ºC) 

10.5. Controlar Ja alimentación del vapor pa

ra el calentamiento a 14 Kgms. sobre -

cm. cuadrado 

10 Mín. 

15 Mín. 

15 Min. 

15 Min. 

ESCALA PARA MEDIR LOS TIEMPOS DE OPERACION, ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

MAXIMO 

30 
15 

10 

5 

MEDIO 

15 

7 
5 
3 

MINIMO 

7 
4 

3 

20} Tanto el cronograma como la escala, serán nuestros instrumentos de -
evaluación de seguimiento antes y después de la capacitación. 
Inferimos que el nivel de eficiencia será menor antes de la capacita
ción Y mayor al término de la misma. Aumentará en el desempeño de -
sus funciones laborales. 
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En términos de calidad debemos mejorar su nivel de conocí 

miento, comprensión y aplicación. 

tenemos que incentivar: 
En el nivel de conocimiento 

l. Identificación de problemas o errores en la producción 

2. Explicación de los mismos. 

3. Justificar la importancia del problema en su desempe

ño labora 1. 

-En el nivel de comprensión debemos mejorar su habilidad 

para relacionar los fenómenos con soluciones posibles. 

-Asimismo debemos desarrollar su capacidad de observación. 

·En el Nivel de aplicación debemos hacerhincaplé en: 

l. Adecuadas clasificaciones 

2. Seli>cciones 

3. Pre~isión en la medición 

A partir de ~sto se determinan los objetivos contenido• y 

métodos del programa de capacitación. 

Determinación del Problema de Capacitación. 

La necesidad con la que nos encontramos es la de hacer más 

eficiente la tecnologfa· de producción actual disponible, con • 

miras al aumento de ~roductlvidad puesto que nuestro Indice a~ 

tual de productividad es de 40%, el cual debemos aumentarlo 

por lo menos en 1•n 40.% más, es decir llega.r a un indice de pr~ 

ductivldad dell60J:;. Por tanto nos encontramos con que el fndi 

ce actual es de 40% y queremos 1 legar a un ¡O~. 

Ahora bien, para llegar a este índice de productividad h~ 

mos decidido mejorar uno de Jos insumos principales, el insumo 

trabajo y mantener constante el {nsumo capital y recursos nat~ 

rales. Esto se desprende como sabemos de la f6rmula de produ~ 

tividad anteriormente anotada la que como sabemos es~ productl 
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vidad es igual a producción sobre insumos, donde los insumos -

son: 
l. Capital 

2. Recursos Naturales 

3. Trabajo 

Así pue~. la variable que queremos modificar es la de tr~ 

bajo, ya que suponemos que si a esta variable le agregamos va
lor (capacitación) su rendimiento será mayor y aunado a las -

otras dos variables (capital variable independiente}. recursos 

naturales variable constante, la productividad serl mayor. 

Variable independiente = Capital 

Variable dependiente 

Variable constante. 

Capacitación 

~Recursos Naturales. 

Nosotros debemos propiciar.el mejoramiento de la caltdad

de la mano de obra, para lo cual existen dos factores fundamen 

tales indicadores de la productividad del trabajo~ 

- Eficiencia 

- Eflcacía 

Por eficiencia entendemos producir más al menor tiempo y

en el menor costo. 

Por efícacia entendemos el llegar al cumplimiento de los

objetivos propuestos. Estos dos indicadores nos llevan a un -

tercero fundamental en cualquier actividad laboral que es la -

"Responsabilidad"; es el llegar a las metas que un sujeto se -

ha propuesto. 

De todo lo anterior deducimos que una posible alternativa 

de solución para una mayor eficfencfa y eficacia de los traba

jadores que apoye el aumento de la productividad es un prngra

ma de capacitación para lo_s técnicos operativos de. la industria 

cftrícola y para todos los trabajadores en general, ya que son 
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quienes están en relación directa con la cantidad y calidad de 

producción y si ellos no alcanzan a comprender la importancia

de su función no podremos tener la productividad deseada. 

En términos esquemáticos tenemos: 

- La necesidad de la industria citrícola es aumentar su -

productividad de un 40% actual a un 80% en un plazo de-

2 años. 

Problema: cómo apoyar a dicha Industria para el aumen

to de su productividad cuando la inversión de capita.1 es esca

sa. 

La estratégia de solución que proponemos es un programa 

de capacitación cuyo costo no sea mayor a la inversión de ma-

qulnaria y equipo extranjero y que le permita generar mayor c~ 

p·ital que a un plazo de 2 años Jo invierta tanto en mayores r=. 

cur.sos naturales y como capital, logrando un mayor equilibrio

entre los insumos. 

De esta forma el objetivo de mlsion de nuestra capacfta~

c i6n será propiciar una mayor eficiencia y eficacia en los tra 

baJadores. Para lo cual utilizaremos como métodos de solución 

.Ja organizac{6n de la capacitación en 5 perfiles: 

1. Per f 11 Económico 

2. Perf i 1 Legal 

3. Perf 11 Labora 1 

4. Perf { 1 Académico 

5. Perf i 1 Admln i stra.t i vo 

Los cuales serán desarrollados en un a~IJ¡sis de sistemas 
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Cada perfi 1 es un conjunto de criterios y acciones part~ 

culares que inciden en la capacitación. Cada uno exis.te índe 

pendientemente pero adquieren su dependencia en un sistema de 

capacitación para lograr un trabajo interdisciplinario en do~ 

de todos tengan claridad de sus objetivos, y de que su traba

jo debe apoyar al logro de la formación de trabajadores más -

productivos. 

SISTEMA DE CAPACITACION AGROINDUSTRIAL 

LEGAL ~ ECONOM 1 CO -'7 

FORMAR 

TRABAJADORES, 

MAS ~.LABORAL . ...,.ACADEM._,.ADMVO. 

PRODUCTIVOS 

ORGANIZACION DE LA CAPACITACION 

Privadas 

i 
Depto. u Ofnas. 

de Captcltación 

Legislación 

Instituciones 

Públicas 

~ 
Dep to. u Ofnas. 

de Capacitación 

~ 
Planeación Operación Planeaclón Operación 

1 
Eva 1.Yac l 6n 1 

i . ~ 
Eva uac1on 
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VI. MANUAL DE OPERACIONES PARA LA PLANEACION DE LA CAPACITA-
~c:;;:::¡:;==;:z.==r=,==;=;==;;:==;:::===,==;::;===\-==R.==~::::r=R==r;=====;::.=====::o:::o:: 

CION AGROINDUSTRIAL. 

6.1. Determinación del problema. 

Aumentar la eficiencia y eficacia de los trabajadores de 

un 40% actual a un 100% en un plazo de 1 año. 

6.2. Determinación de los requisitos de solución: 

Análisis de misiones. 

6. 2 .1. Objetivo de m[ s ión. 

Organizar 1 a capacitación.en 5 perfiles. 

6.2.2. Pe rf i 1 de m 1 si o ne s 

6. 2. 2.1 pe rf 11 económico 

6.2.2.2 Pe rf i 1 legal 

6. 2. 2. 3 Perf i 1 laboral 

6. 2. 2.4 Pe rf 11 académico 

6.2.2.5 Pe rf i 1 administrativo 

6.2.3. Análisis de funciones. 

6·.2.3.1 Objetivo de función. 

Determinar las operaciones por cada perfil. 

6.2.3.2 Perfil económico: 

Aumentar la Productividad 

6 . 2. 3 . 3 Pe rf i 1 1ega1 : 

Otorgar capacitación a los trabajadores 

6.2.3.4 Perfi 1 laboral: 

Lograr mayor eficiencia y eficacia en los traba

J adores. 
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6.2.3.5 Perfil académico: 

Diseñar Programas de. Capacitación para los_ 

trabajadores y técnicos en capacitación. 

Promover mayor participación académico-labo-

ral de los trabajadores. 

6.2.3.6 Perfil administrativo: 

Registrar el reclutamfento de capacitados y 

de capacitadores. 

Co~trolar las actividades académicas 

Evaluar la capacít~ción en el imbito laboral. 

6.2.4. Análisis de tareas. 

6.2.4.1 Objetivo de tareas .. 

Especificar las particularidades de cada operación. 

6.2.4.Z Perfil económico: 

Medir la productividad y establecer una relaci~n 

entre la productividad obtenida sin capacitaci~n 

y la que se podría obtener después de Ja capacl-

tación. Utilizando cronograma de actividades y_ 

escala de eficiencia. 

6.2.4.3 Perfil legal: 

Llenar las formas de registro de programas. 

6.2.4.4 Perfil laboral: 

Elaborar escalas de medición de la eficiencia, -

tomando en cuenta actividades y tiempo. 

6.2.4.5 Perfil académico: 

- Elaborar los objetivos laborales y específicos 

por cada programa. 

- Elaborar contenidos y eventos de cada programa, 

tomando en cuenta los tiempos en que debe ser

cub ie rto. 
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- Diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que fortalezcan· la participación académico-la

boral de los capacitados. 

6.2.4.6 Perfil administrativo: 

- Reclutar capacitados y capacitadores por medio 

de cuestionarios, entrevistas y otros elemen-

tos diseñados para este fin. 

- Detectar las necesidades de capacitación. 

- Evaluar y registrar a capacitados y capacitad~ 

res. 

- Elaborar los modelos de seguimiento laboral. 

6.2.5. Análisis de métodos y medios. 

6.2.5.1 Objetivo de métodos y medios. 

Establecer cuales seria~ los caminos más adecuados para 

real izar las tareas por cada perfi 1. 

6.2.5.2 Perfil económico: 

Por medio de la medición costo-beneficio. 

6. 2 . 5. 3 Pe r f i 1 1ega1 : 

Por medio del registro de programa que la insti

tución en Ja que se brinde capacitación otorgue, 

que pueden ser; SEP, UCECA, Agricultura y Recur

sos Hidráulicos, Reforma Agraria, INCA Rural, etc. 

6.2.S.4 Perfil laboral: 

Por medio del conocimiento de las actividades de 

Jos trabajadores y el tiempo máximo, medio y mi

nimo que se tardan en real izarlas. 

6.2.5.5 Perfil académico: 

- Por medio de Ja elaboración de cartas descrip

t 1 vas. 

- Por medio de Ja elaboración de un sistema modu 

lar práctico-teórico-práctico 
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6.2.5.7 Perfil administrativo; 

- Por medio de cuestionarios para estos fines por 

el FIRA, Agricultura, Reforma Agraria, UCECA, -

etc. 

- Evaluación académica que podría ser formativa y 

sumativa. 

Evaluación de seguimiento relacionando evalua-

ción académica e índice de eficiencia obtenido 

después de la capacitacíón. 

21) Las categorías de misiones, funciones. tareas, métodos y -
medíos, etc. son las establecidas en el enfoque por siste 
mas propuesto por Kaufman. 
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Organizar h. Capae5• 
tat.16n en S perfiles: 

ECONClKICO 
UGAL 
LAIORAL 
ACAOEKICO 
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1. ECONOKICO l 
A·u,..ntar la Product 1-
vldad. 1 

APKltllSTRATIVO 

1 . L __ _ 
-
'" 

2. LEGA_L 

Otor.91r cepac1t:•c,6n .~ 
lo• trabajadores.. 

·¡ 

). LABORA~ 

tcc¡f1'T Play.ar tJf ft. te-n 
c1e y ~ffcacla en .. ':" 
los trabajadot.e.s. 

! 

4. ACAOEKICO .] 

O he f\o de p ro~H' 

de capacitac16n~«>• -t-
! 

------- _J 
,__ __________ --, 

S. ADtt l N 1 STRA tlVO 

-, 
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VII. ELABORACION DE LAS CURRICUlAS TECNICO-AUXILIAR EN LA IN 

DUSTRIA CITRICOLA Y TECN(CO EN CAPACITACION. 

7.1. Técnico auxiliar en la industria cítrícola; dirigido a -

los puestos operativos dentro de una planta citrícola. 

1. Responsable de las calderas. 

2. Recepcionista de materia p1 ima en la planta. 

3. Operario esterilizador. 

4. Operario digestor. 

5, Operario de la estractora. 

6. Operario clarificador. 

7. Operario de la centrifuga. 

7.2. Técnico en capacitación dirigido a Ingenieros Agrónomos, 

Supervisor de Campo, Técnicos Agrícolas y a toda perso

·na interesada en la práctica de capacitación que tenga_ 

vinculación con la agro-industria. 



~~SARROLLO DE FUNCIONES ACADEHIL.~ 

PROGRAMA: TECNOLOGIA PARA ~ AGROINOUSTRIA CITRICOLA 

CURSO 
MODULO 

TEMA 

INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA CITRICOLA 

CULTIVOS 

OBJ.GEN.: DEMOSTRAR LA EFICIENCIA DE LA TECNOLOGIA CITRICOLA 
GRUPO 4 Nº DE 1 NTEG. 8 

ORDEN DE UNIDADES: IV, 111, 11, l. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Describir las carac
ierTst icas de los -
cultivos de naranjo, 

CONTENIDO TEMATICO 

1) Terreno y temperatu 
rapara el cultivo'.:" 
de naranjo. 

2) Propagac Ión del na
ranjo. 

3) Trasplante del na-
ranjo. 

4) Sistemas a planta--
ción. 

5) Labores agrícolas. 

6) Fertilización 

7) Podas 

8) Plagas y enferm. 

9) Costos de produce ión 

1 O) Cosecha. 

TEC. DIDAGC, 

Lluvia de ideas 

lnvestig. bibllo 
Binas 
Estudio de casa 
Expositiva 
En caso de haber 
poca participa-
ción, tensión, -
aucent i smo. 
desarrollar jugos 
vivenciales 
Diálogo Simultá
neo 

ACTIVIDADES 

lnst •. Plantea el slg. 
prob 1 • 
Cuáles son las causas 
que orlgl la dismi 
nución de cultivos de 
naranjos? 

Capacit. 

Por lluvia de ideas -
tratan de dar respues 
ta al problem. -

i NSTRUCT. 

Clasifica las resp. -
en base a los 7 conte 
nidos 
Capacit, 
lnv. blbl iograb. 
Discución en diálogo
simultáneo 
El instructor 
Expondre los temas 8 
y 9 



MATERIAL DIDACTICO 
EL 1 NSTRUCTOR PODRA 

U ti 1 i :zar 

F'ilmlnas 

Rotafolio 

Proyecciones 

T E M P O 

En la la. Sem. 
Determinación del problema y 
resolución en parte por medio -
de la lluvia de ideas. 

En la 2a. Sem. 
El lnst. clasificará las resolu 
ciones desarrollados en la llu~ 
vla de ideas en base a los· 10 -
contenidos. 
Org. a los capacit. en equipos· 
por función y hacia no tema de· 
lnv. 

En 1 a 3a. S em. 
Los capacit. harán su lnvest, bl 
bl.ograf. 

En la 4a. Sem. 
El estudio de caso de. las opcio 
nes de solución desarr. por e-~ 
quipo. 

'· En la Sa. Sem. 
Evaluación. 

• 

EVALUAC ION 

Participación 

Exposición de su es 
tudio de caso. 



PROGRAMA: TECNOLOGIA PARA LA AGROLNDUST~lA CLTRICOLA 

CURSO 

MODULO 

INTROOUCCION A LA TECNOLOGIA CITRICOLA 

11 

TEMA DESTINO DE LA PhODUCCION DE CITRICOS 

OBJ. GRAL DEMOSTRAR LA EFICIENCIA DE LA TECNOLOGIA CITRlCOLA 

GRUPO 3 : No. DE 1 NTEG. 8 

ORDEN DE UNIDADES: ll, 111, IV, 1 

OBJETIVO ESPECIFICO 

- Local izar los merca
dos nacionales e in
ternacionales de los 
productos derivados
d e 1 os c i t r 1 co s. 

CONTENIDO TEMATICO 

1 ) Mercado interno. 
2) Mercado Externo. 

3) Derivados de los 
citrlcos. 

4) Normas de ca 11--
dad. 

TECN 1 CAS 

- Lluvias de Ideas 
- Expositiva 
- Estudio de caso. 
- lnv. bibliof. 
- Panel 
- En caso de ten-

sión ausentlsmo 
para particlp.
desarrollar jue 
gos vlvenciales 

ACTIVIDADES DE E-A 

El tnstructor plantea 
los prob.lemas. 

1) A donde se dlrige
nuestra producción? 

2) Cuáles son las ca
racterfsticas de -
nuestros productos 

Los Capacit. por -
medio de la lluvia 
de ideas tratan de 
dar solución. 

El Instructor 
Orga~iza la lnfor: 
maclon que se esta 
obteniendo en base 
a los 4 contenidos. 

Capacit. erg.en bl 
nas hacen Ja inv.
blbl log. que el -
lnst, les determi
ne. 

En binas se hace -
la expl ic, de cada 
contenido, 
Profundiza e 1 1 nst. 
o hace las aclara
ciones. 



MATERIAL DIDACTICO 

Mapas 
Muestras de los deri
vados. 

En la la. Sem. 
Plantean del Probl. y 
lluvia de ideas. 

En la 2.a. Sem. 
El lnstruc. org. a los 
participantes y les a
signa su contenido. 

En la 3a. Sem. 
lnvest. bibl iog, 

En la lia, Sem. 
Discusión en Panel. 

En la Sa. Sem. 
Evaluación. 

EVALUACION 

Partidpación 
Examen oral 



PROGRAMA: TECNOLOGIA PARA LA AGROINDUSTRIA CITRICOLA 

CURSO 

MODULO 

INTRODUCCION A LA TECNOLOG IA CITRICOLA. 

111 

TEMA ELEMENTOS DE FISICA PARA LA INDUSTRIA 

OBJ,GRAL: DEMOSTRAR LA EFICIENCIA DE LA TECNOLOGIA CITRICOLA 

GRUPO 2 : N• DE INTEG. 8 

ORDEN DE MODULOS : 11, 111, IV, 1 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Medir 

Peso, long. presión -
·Temperatura, concen-
trac ión de los produc 
tos en fresco y deri~ 
vados. 

Analizar los princi-
pios que fundamentan
la operación de la ma 
quinaria. 

CONTENIDO TEMATICO 

1) Unidades de medición 

2) Velo-::ida.d 

3) Trabajo, energía y -
potencia 

4) Calor y Temperatura 

5) Electricidad 

6) Extracción 

7) Filtración 

8) Pasteurización 

9) Conservación 

TECNICA 

Expositiva 
En caso de poca 
participación -
aucentismo o -
tensiones desa
rrollar juegos
vivenciales. 

ACTIVIDAD E- A 

El Instructor expl i 
cara cada uno de _:; 
los contenidos, 

Desarrolla~§ proble 
mas que serln re- :; 
sueltos por los ca
pacitados 

Visitarln el lrea -
de maquinas para -
una explicación mis 
objetiva. 



MATERIAL DIDACTICO 

Mapas 

Muestras de los deri 
vados. 

TIEMPO 

En l a 1 a. S em. 
Plantean el Probl. y 
lluvia de ideas. 

En la 2a. Sem. 
El lnstruc. org. a -
los partlci~antes y 
les asigna su conte
nido. 

En la 3a. Sem. 
lnvestlg. bibliog. 

En la 4a. Sem. 
Dlscuclón Panel. 

En la 5a. Sem. 
Evaluación. 

EVALUACION 

Participación 

Examen oral. 



PROGRAMA: TECNOLOGIA PARA LA AGROINDUSTRIA ClTRlCOLA 

CURSO 

MODULO 

TEMA 

INTRODUCCION A LA TECNOLOGLA CITR!COLA 

IV 

MANEJO DE MAQUINARIA CITRICOLA 

OBJ. GRAL: DEMOSTRAR LA EFICIENCIA DE LA TECNOLOG!A CITRICOLA. 

GRUPO 1 Nº DE INTEGRANTES 8 

ORDEN DE UNIDADES: l. 11, 11, 1.V. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Ejecutar con eficien 
cia los procesos pre 
vios a la extraccióñ 

Manejar con ef icien
c ia la maquinarla de 
extracción 

Usar con precisión -
la maquinaria de pas 
teurización y conser 
vación. 

CONTENIDOS TEMATICOS 

Herramienta y Maquina 
r i a c i t r i co 1 a , -

Sufumatrici 

Extractor ln-Line. 

Poly citrus 

Centrifuga 

Secadora y Preencera
do ra. 

Sellador y Clarifica
dor 

Basculas 

Termómetros 

Ca 1 i brado res 

TECNICAS 

Demostrativa 

En caso de haber 
poca p:articipa-
ción 

Aucentismo o ten 
siones 
Desarrollar jue
gos. 
Vivenciales. 

ACTIVIDADES 

El Instructor explica 
y opera la máquina o 
herram. en la forma a 
decuada, con el fin ::
de que conozcan su -
funcionamiento. 

Los capaci t. repiten-
1 as operaciones hechas 
por el instructor. 



MATERIAL Dl.DACTICO 

Pizarrón 

Visita al área de
máquinas. 

.... E .. M P . O 

Las semanas la y 2a parte 
teórica. 

3a y 4a. Práctica 

5a Sem, evaluación 

EVALUACION 

Examen de opción multi 
ple. 



PROGRAMA: TECNOLOGIA DE CAPACITACION 

CURSO 

TEMA 

METODOLOGIA PARA LA CAPACITACION AGROINDUSTRIAL 

DINAMICA DE GRUPOS 

OBJ.GRAL: DISERAR MODELOS DE PARTICIPACION PARA LOS TRABAJ 

GRUPO 11 Nº DE INTEGRANTES 8 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Organizar grupos de -
trabajo 

Manejor diferentes 
dinámicas grupales 

Desarrollar sistemas
motlvacionales 

CONTENIDOS TEMATICOS 

Administraclon de re
cursos humanos 
Dinámicas grup. 

Estudio de caso 
Demostración 
Exposición 
Corrillos 
Discusión dirigida 
Juegos vivenclales 
Lluvia de Ideas. 

TECNICAS 

Demostrativa 

Estudio de -
cada lluvia
de ideas. 

lnv, blbl ig. 

ACTIVIDADES 

lnstructor:Plantea el 
slg. 

Problema: Como org. -
grupos de trabajo más 
par t 1 c i pa t i vos 7 
Capacit. por medio de 
lluvia de ideas tra-
tan de dar respuestas 

lnstruct. organiza en 
binas asigna tema de
invest ig. 

Capac i t. hacen su in
ves ti g. blbliograf. 

Se desarrolla el estu 
d 1 o de ca so por 



MATERIAL OIDACTICO 

Dado que la capacif. 
se desarrolla en el 
centro de trabajo -
serán las máquinas
y herramientas cen
ias que cuenta la -
planta 

En caso de no exls-
t ir alguna de las ma 
quinas o herram. -~ 
propuestas en las -
contenidos se utll 1 
zarón visuales 
para su expl icáclón 

T E M P O 

Las 4 Sem. 
Dedicadas a las pract. 
de operación. 

La Sa. Sem. Evaluación 

EVALUACION 

~edición de la eficiencia en 
base a la escala de eficien
cia desarrollada en las actlv. 
Industriales de esta investlg. 



PROGRAMA: TECNOLOGJA DE CAPACITACION 

CURSOS 
MODULO 

TEMAS 

METODOLOGIA PARA LA CAPACITACION AGROINDUSTRIAL 
11 

ELEMENTOS DE PSICOLOGIA PARA LA CAPACITACION 

OBJ.GRAL: DISERAR MODELOS DE PARTICIPACION PARA LOS TRABAJ. 

GRUPO 11 : INTEGRANTES 8 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar 

El proceso de aprendi 
zaje, en base a los = 
tres modelos de cono
~imiento y las teoría 
de aprendizaje. 

CONTENIDO TEMATICO 

1) Disciplina mental 

2) ~onductismo 

3) Cognoscltlvlsmo 

4) Motivación 

TECNICAS 

Expositiva 

1 nv. b 1b1 i. 

Estudio de caso 

ACTIVIDADES 

El instructor expone 
los contenidos tema
ti cos 

Org. en binas asigna 
bibl logra fía para re 
solver el slg, prob7' 

como es el proceso -
de aprend. por medio 
del estudio de caso. 



MATERIAL DIDACTICO TIEMPO 

la Sem. 
Se plantea el probl. 
y se discute en tor
mentas de 1 deas 

2a. Sem. 
Se org, binas y asi.2. 
na tema. 

3a. Sem. 
lnv. bibl iograf. 

lia, Sem. 
Expl icac i.ón de los -
estudios de caso. 

5a. Sem. 
Evaluación. 

EVALUACION 

Explicación del estudio 
de caso. 

Participación 

Examen de opción mul ti
ple, 



------
PROGRAMA: TECNOLOGfA DE CAPAClTACLQN 

CURSO 

MODULO 
TEMA 

METODOLOGIA PARA LA Q PACITACION AGROINOUSTRIAL 
111 

ELA~ORACION DE CARTAS DESCRIPTIVAS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Elaborar objetivos de 

aprendizaje 

CONTENIDO TEHATICO 

Indicadores de los 

ntveles de conoci-

miento. 

Materi.al dl.dac. 

Evaluacl6n academ! 

ca. 

TECNICAS 

Estudio de caso 

Demostrativa 

ACTIVIDADES 

El Instructor 

Explicará y operara 

las cartas descrip

tivas 

Los capacit. repetL 

rán las operaciones 

indicadas por el in~ 

tructor. 

Los capaclt. desa-

rrol Jarán la carta

descriptiva del cu~ 

so que se les haya 

designado 



MATERIAL DIDACTICO T 1 E M P O 

Sém la. y 2a. 

Exposición 

Ja 1 n v, b i .b 1 1 o g, 

Ita Exp. de los -

estudios de caso 

5a. Evaluación 

EVALUACION 
, 

Examen de opciones mul tiple 

exposición del caso. 



MATERIAL DIDACTICO T E M P O. 

la. Sem. 

Expl lcación y elabo

ración de objetivos 

2a. Sem. 

Explicación y deter

minación de algunos 

materiales dldacti--

cos. 

3a. Sem. 

Expl icaclón y determl 

nación de evaluación

aca démf ca 

4a y Sa 

Elaborar las cartas -

descriptivas. 

EVALUACION 

La elaboración de -cartas 

descriptivas individuales 



Para el desarrollo de las funciones académicas se utilizaron tres 

criterios. 

1.- Legal.- Basado en la formulación y registro de programas que 

establece la Dirección General de Capacitación y productivi

dad. 

Con el fin de apoyar a Ja formal lzación de la capa-cTtación. 

2.- Técnico.- El fundamento de los objetivos contenidos y activl 

dades de producción, que Ja tecnología del ramo establece p~ 

ra lograr una mayor eficiencia. 

3,- Pedagógico.- Basado en la organización de objetivos, contenL 

dos, actividades, tiempo y evaluación del proceso enseñanza, 

aprendizaje, que se requieren para el conocimiento y opera-

clón más eficiente de la tecnología de producción del ramo.

Los cursos se impartirán en la planta o sucursales de produs 

ción. Una hora es brincada por la empresa y 13 ·otra por el -

capacita do. 

De esta forma los costos de capacitación se reducen, ya que

el trabajador continGa desarrollando sus actividades de pro

ducción; y los gastos por concepto de pago a Instituciones -

de capacitación, mayor número de horas hombre y viáticos se

el iminan. Además si se desea el curso se puede impartir con

los modulas por separado, reduciendose la capacitación a 20 

horas de trabajo académico, siempre y cuando las necesidades 

de capacitación sean cubiertas. 

Por otra parte atendiendo a las clrcusntanclas pedagógicas -

en materia de problemas dentro del proceso enseñanza, apren

dizaje, ya sea el grado de dificultad del conocimiento, par

la escasa preparación académica. Asícomo disciplina de estu

dio, Los módulos tienen la flexibilidad de impartirse por s~ 

parado o en conjunto de acuerdo al criterio del instructor y 

de los capacitados por ejemplo. 



GRUPO GRUPO 2 

MODULO MODULO 11 

MODULO 11 MODULO 
MODULO 111 MODULO 111 

MODULO IV MODULO IV 

GRUPO 3 GRUPO 4 

MODULO 111 MODULO IV 

MODULO 1 MODULO IV 

MODULO " MODULO 111 

MODULO 1 V MODULO 1 

MODULO 11 

O cual quier otra modalidad encaminada a un mejor desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje 



Determinación del costo benefico del Programa introducción a Ja 

tecnología citricola. 

1) Costo de horas hombre: 

H-H =Número de trabajadores por dúraclón del curso: 

Número de trabajadores 

Duración del curso 

H-H a pagar por la empresa 

Pago de la H. trabajo 

Costo H-H = 2,560 X 123 a 

Costo por Capacitadores. 

Número de capacitadores 

Pago de honorarios por mes 

32 

80 horas 

2,560 H.H. 

$ 123.00 

$ 314,880 

4 

Pago de la H. trabajo 600 X 20 H.,$ 12,000,00 por capacitador 
.,·r::-__,.• 

ar mes. 

Costo por total de capacitadores $ 48;000,00 
•" • • r;"J..•~ • 

Costos de material didáctico $ 150,000.00 

Costos administratfvos 130,000.00 

·, .1........,~-.:ll;·\J\'ti.~OS= ; rara capaclt.$ 

$ 1,500 por t~abajo X 32 trabaja~ 

do res $ 

Costo total del Programa 

$ 690,880.00 

48,000,00 

314,880.00 

48,000.00 

1so,ooo.oo 
130,000.00 

48,000.00. 

690,880.00 

Proponemos que el beneficio que la capacitación brinda a la empre

sa será del 100% aunque este beneficio en terminos cuantitativos -

no sea de inmediato dada la resistencia al cambio que presenten -

Jos trabajadores pero se puede lograr en un mediano plazo de 3 años 



Ahora bien, 
VA 

a N.T. 

recordemos que la productividad por trabajador es: 

El VA que la empr,sa gan~ en un ano fut de 165'745,044.00 que divl 

dido en los 32 trabajadores de la empresa con una productividad -

por trabajador $ 517,953.25 sin capacitar a 

Puede aumentar su productividad con trabajadores en un 100 % a me

diano plazo, esto· serla que la empresa ganaria 

$ 517,953.25 

$ 517,953.25 

$ 1 1 035,906 so 



Determinación del costo benefico para el programa metodología para 

la capacitación Agrolndustria. 

Dirigido a 24 Ingenieros agrónomos especialistas en agroindustrias 

Costo H - H 

Número de profesionistas 

Duración del curso 

H - H 48 X 24 

Pago de H - Trabajo 

Costo H - H 

Costo por capacitadores 

24 

48 horas 

1' 152 

$ 1,000.00 

$11,520.00 

Número de cap.acitadores 3 

Pago de honorarios por mes: 

Pago de H - trabajos$ l,000 X 20 = 20,000.00 

Costo total de Capacitadores $20;ooo X3 60,000.00 

Costo de material didáctico 70,000.00 

Costo administrativos 130,000,00 

COSTO TOTAL 

$ 375,520.00 
115,520,00 

130,000.00 

70,000.00 

60,000.00 

375,520.00 



CONCLUSIONES 

La Capacitación es un problema complejo, que debe ser ana-

1 tzado, planeado y operado, bajo diferentes aspectos: econó

mico, legal, académi.co, laboral y administrativo, cada uno -

por separado pero teniendo como punto de unión Ja formación -

de un trabajador más productivo y mejor ciudadano. 

La Capacitación cuenta con instrumentos para el proceso e~ 

señanza-aprendiza.ie tan o más valiosos que la misma educación 

formal, a saber: 

1. Un campo de acción laboral perfectamente delimitado. 

2. Para el diseño de las didácticas, se puede partir de 

necesidades y problemas reales que pueden y deben de 

ser analizados, con el fin de buscar soluciones que_ 

puedan ser pue'Stas en operación al final de Ja misma. 

3. lnstumentos didácticos tan valiosos como el mismo Cen 

tro de trabajo. 

Pero existen desventajas que van en detrimento de la misma, ya 

que no valoran en toda su capacidad sus propios recursos, sie!:!_ 

do las mas importantes: Una división entre capacitación prl 

vada, que es la que imparte y registra Ja UCECA, caracteriza

da por instrumentos de registro demasiado rfgidos,en Jos que_ 

pretenden programar Ja capacitación para todo el personal de_ 

una industria y no para un sólo grupo o personal. La caren-

cia de determinación de objetivos generales de aprendizaje -

dando únicamente importancia a los objetivos específicos; y -

como todos sabemos no podemos especificar objetivos cuando no 

existe un objetivo general, la perfecta determinación de qui~ 

nes deberían ser los instructores para el Programa de Capaci

tación etc. 



Esto originó que no pudiera oh.tener el registro de validéz de 

mis Programas por parte de la UCECA, dado que nuestra capaci

tación fué vista desde la perspectiva de la capacitación que_ 

imparte el Estado dentro del sector Agropecuario donde todo -

este tipo de especificaciones no existe. 

De todo lo anterior se desprende que es necesario una mayor -

vinculación entre el Organismo rector de Ja capacitación y -

las instituciones públicas que la Imparten, para ir dando un_ 

caricter mis formal y sistematizado a la misma. Las formas 

de registro desarrolladas por la UCECA son válidas para empr~ 

sas agroindustriales privadas no públicas. 

* Ver ane.xo (.Módulos de Registro de Programas, propustos por 

la UCECA) 

Para determinar el grado de confialidad de los programas -

propuestos deberán ser anal izados y en su caso modificados 

por quienes Imparten capacitación agroindustrial, así como 

por medio de pruebas pilotos donde se hagan los ajustes para_ 

su mejor utilización. 

Sí bien nuestra niñez y juventud son el futuro del pa1s, -

nuestros trabajadores son el presente y quienes en forma di-

recta y fundamental como padres estan preparando a ese futuro. 

Es por ello, que deben estar preparados y consientes de su -

función dentro de la sociedad para impulsar nuestro desarro--

1 lo con mayor seguridad, porque la requeza de nuestra nación_ 

es su gente y si no sabemos cultivarla estamos seguros de que 

no podremos salir ni de esta crisis ni de la dependencia que_ 

nos oprime. 

La capacftaci6n tiene un aspecto cuantitativo qua se puede 

medir con relativa facilidad en el impacto que deja en la pr2 

ductivldad, en términos de mayor producción a menor costo y -



en menor tiempo y es factible medirlo en cada periodo de eJeL 

ciclo f[scal. Pero la capacitación también deja su huella en 

un aspecto cualitativo el cual es más lento y en ocasiones 

lnaprecta~le cuando no hay continuidad o hábito para el cono

cimiento, y el encontrar en ella, un camino de solución a los 

problemas económicos y existenciales es realmente difíci 1; y_ 

obviamente a los empresarios ésto a veces no les preocupa de

masiado, pero a la nación y en particular a nosotros los ed~

cadores sí, porque son los cimientos de una nueva forma de -

ser y de pensar que se está gestando lenta y sin prisa, y que 

en un futuro transformará a los hombres de nuestra sociedad. 
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SECRETARIA DE -~ABAJO y PREVISION sor· '\L 
UNIDAD COORDINADORA DEL EMPLEO, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
FORMA PARA PRESENTACION RESUMIDA DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS ( ¡,,e ce LA EMPRESA ') 
DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO _ j 

::' =•:;;:EG;;:1&;:;f;;;:RO;P;;:A;;T:;Ro;;:H;:;A;::L :;o f:;::;L:::;1;ils;;s::::I 

15 DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PATRON 
·- -- -·-·--·-

CALLE NO.EXT. ·-~!fil ... ____ lEL,__ ___ 

COLONIA POBLACKlN ZP. -
1 NO '~ LUNEI ------· ·--

INOSf LLENE 
MUNICIPIO : : ENT. FEDERATIVA ------------
~MA INDUSTRIAL O ACTl\llOAO A LA QUE PERTENECE 

·- --------·- ·- -- --- -
___ j''ºs&.:.:EiiE 

-· 

GIRO OE LA EMPRESA -· 

RE GIMEN DE CONTRATACION 

INDIVIDUAL o 
LE'f D NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ESTA INTEGRADA LA COMISION MIXTA 

COLEC11\10 o INTEGRAN LA EMPRESA oe CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

FECHA UE RE\llSION. OIA MES AÑO D NOº NUMERO DE LA5 CLAUSULA RCFERENTl!S A CAPACITACION Y 1 1 1 1 SI 
AOIESTRAMIEtffO DE A 

2aCARACTERISTICAS DEL PLAN 

SI ESTE PLAN MODIFICA UNDANTERIOR,ANOTE EL NUMERO DE REGISTRO DEL QUE MODIFICA 

ESTE PLAN RIGE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS S 1 D NO 0 
SI LOS PROGRAMAS DE ESTE PLAN, RIGEN PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
LISTAR EN HOJA(S) POR SEPARAOO LOS DATOS REFERENTES A SU DOMICILIO, 
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES Y CLAVE PATRONAL DEL IMSS, 

P~RIODO QUE AOARCAESTEPlAN ¡¡ 

1 
DIA MES AfiO OIA MU A O 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MODULO N~I 

SINO RIGEN PARATODOS,RESUMIR POR CAOA UNO DE ELLOS, 
EL PLAN Y LOS Pl<OGRAMAS Etl L.A FORMA UCECA 2 

UCECA 2 



SECRETARIA DEI. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
UNIDAD COORDINADvKA DEL EMPLEO,CAPACITACION 'i . . i'.l\ESTRAMIENTO 

TOTAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORES A CAPACITAR 

TOl AL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CONFIANZA BASE CONFIANZA 

POR TIEMPO INDETERMINAOO 

NUMERO DE TRABAJADORES 1 
A CAPt.CITAR i 

POR TIEMPO U OBRA DETERMINAOO 
OENOMINACION DE LOS PUESTOS 

BASE LA EMPRESA 

POR PROGRAMAS POR ADHESION 
1-------~-------'-------------J ESPECIFICOS DE ASISTEMl>.S 

GENERALES (HOSELLft-.l'.) 

COOIGO 

HOMBRES MUJERES HOM0AE5 fllUJERES HOMPRES MIUJEAE9 tiOMBRES MUJERES HOllllOOES MUJERES HOMBRES hlUJERES 

----t---- +-----~------¡._...--~·---· 1--· - -- ---- ---- - - ------~--. -
----L--- ----- -+------

··-·- -1--··- l.--.. ··-· ,._ ___ - - 1---- - -- ------- -· 

·---- ---·. - -·- --1----····-i-..------,___ - --~=~:::= 
------ -·---·-'------!---- ·-1------ ~--1------~--- -- ------ --- ·---- ¡ --· 

~--·-- - ·- -----+-- .. 1----+----i----+-----1-----~- ----- ~--+------1 

----- t-----· --f---·--1--~--· -··---~ -----1-----1-------l--- ·-'----l-----1-----+-----

------ -·-·+-----_,__ ___ __,_ _____ ....,__ ---<-----"-----l.-- ------
r---+-·----t----+----+- ---- __ .._ __ ----jl---t---+--+---t---t---+-----i 

.__ __ '----··-- ---- i----·- - --· - -·- -'-- -.-- 1- ----"-------'"-· _,._ _____ i-----+----1------i 

,_ ___ _,_ _____ --· 1--·-- ~--·- 1----··-11----+---- --- - f.--.-----1----+-- _ _,_ ____ _, 

t---+-----+----+-----1-------i---· ----i..-.---~---·---+-----1----+------l-----i------t 

1----1------+- --+-----+-----+-----+----- ---L----- __ ¡...._..._ ___ ----+-----! 

---·------ ··- ·-1--- . - --L.-·--··-- -----+---+----l-----+ 

ANEXAR TANTAS t<OJAS COMO SE REQUIERAN 

MODULO No2 HO.IA ~lo. --DEL. MODULO 2 UCECA-- Z 
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SECRE.,.ARIA DEL TRABAJO Y ~.REVISION SOCIAL 
UNIDAD COORDINADORA DEL EMPLEO, CAPACITACION Y AOIESTRAMIENlO 

CURSOS/EVENTOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO QUE SE IMPARTIRAN 
Y SU COMPOSICION POR MATERIAS 

OENOMINACION OE LOS PUESTOS HJMSRE DE LOS CUl'lSCSIEVEHTOS 
!SIGA EL ORDEN OEL MOOU.O No2l A IMPARTIR POR PVESTO 

1 
i 

! 
t 

r 
' 

iUIUM TAllT.lS llO.l&I COllO R Rl.OUIU.&11 

llOOCILO M• a JilO.lA H• - DD. lf«IULO a 

M ATERIAS 

'l"liN 

'I 

COOIGO COOIGO 
INO SE LLENE) 1 NO SE LLENE l 

1 _) 

u.e.a.e . .&- t 



SECRE. !\RIA DEL TRABAJO" ·pREVISION SOCIAL 
UNIDAD COORDINADORA DEL EMPLEO , CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

OBJETIVOS ESPECIACOS DE LOS CURSOS/EVEN"fOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

NOMBRE DE LOS CURSOS/ EVENTOS 

(SIGA EL ?ROEN DEL MODULO No.3) 
OBJETIVOS ES PE CIFICOS 

·¡- ~ 

1 COOIGO 
1 

lNOSE LLENE> 

!----------------+----------------------------------
1--------- -------+------------------------·----.___·---

--··------------------¡--------------------------+--------

J------·· ---------------------------------- ------.+--------
·---+-------

····-----·· ----------4-----------------------------+-----f 
·----------+----------------------------- -- ---

[------------+----
A"-E~AR fAHTA' t40JA9 COMO H R!OtJIER.&N u.c.t.c.a_a 
MODULO ll1 o 4 HOJA No - D!l. MODULO A 



SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
UNIDAD COORDINADO ~ DEL EMPLEO,CAPACITACION Y / lESTRAMIENTO 

DURACDN DE LOS CURSOS/EVENTOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

NOMBRE DE LOS CURSOS·/ EVENTOS 
(SIGA EL ORDEN DEL MODULO No4) 

OURACION DEL CURSO/EVENTO 

TOTAL FECHA DE INICIO l'E'CHATERMINACION 

HORAS • MES AÑO ME s ANO 

MAROUE CONUNAX"SILOS 
CURSOS/EVENTOS SE 11111'1\RTIRAN 

JORNADA DE TRABAJO 

DENTRO FUERA"" MIXTA* 

~--------- -----------+---+----1----1-----+----+----+---·~·-I---· --·-

--------- --t---t--·- --- -t----+---- --·-r---··--·-- ------

------------------------ -----+- --_,f----- ,,____ __ . ~- - ---1------t·-----+--·--

--+-----"1---·--l'----+---+--·-·- -··---+----

f--·------------------------------r---+-----.,1--- +------t--- --- - ----- ----·-

------·--------~-----------------------'-----t-----+--- -- ---- --- ----- ·----·-· - ·-1 
1 ¡----------------- ---·----- ---- - ---- ------1----.- ---···--- --·-1---·- ·-·; 
' 1 -·----···· ... - . --- - -- -- - ···- ·-·-··. --.---- ----- ·-·- --··· -··- -- . ·····. f • ..... • _, ____ ·-·-·- -·. 

l---::; wcARPORSEf>.AiiAoo"L,.-sc~CAscüAt:"i:s·i:AcAf'AmAC:dEií;;;;;iñ'u~i. ·F!;ERJ oE L·: !'LNA-;;A-o!-;:r;A;,~:;)""'-___ ._l_. _· ___ _ 
~NE)(Afl TANTAS HOJAS COMO SE REQUIERAN 
MODULO Na.:S HOJA NO----DEL MODULO!! 
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