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L INTRODUCCIÓN. 

La finalidad primordial de este estudio es ayudar a la preparación de acciones 

formativas en gestión de calidad. Estas acciones se desarrollarán con el objeti

vo de suministrar una formación específica en esta importante dimensión de la 

actividad empresarial a los alumnos de estos cursos de forma que se les ca

pacite para mejorar el nivel de la calidad en firmas del sector conservero en 

sus dos principales modalidades: conservas de pescado y conservas vegetales. 

Para el logro de este objetivo final se ha considerado preciso realizar una in

vestigación que: 

1) realizara un diagnóstico de la situación de las empresas del sector con

servero español respecto a las exigencias actuales en Aseguramiento de 

la Calidad. 

2) definiera las necesidades deformación derivadas de las características 

especiales de las empresas del sector conservero - con las características 

de la empresa tipo PYME. 

3) permitiera definir la orientación con que debe realizarse una formación 

para la calidad, que ella misma sea de "calidad", es decir, que responda 

realmente a las necesidades de formación de los sujetos a que se orientan 

las acciones a preparar. 
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Por esta razón el trabajo se orienta en dos líneas básicas de investigación: 

a) un análisis empírico para determinar la situación y problemas específi

cos de este sector industrial y las exigencias concretas en lo que atañe a 

la gestión de calidad. 

b) un estudio de la innovación en formación: sobre el "aprendizaje organi-

zacional" y "calidad de la formación", como nuevos conceptos de ca

pacitación a la praxis empresarial. 

Entre otras utilidades del estudio figuran: contribuir mediante la formación de 

personal titulado que trabaja o puede trabajar en este tipo de empresas a la 

mejora de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad en las empresas del sec

tor. Asimismo se podrá influir también de forma indirecta - mediante el efecto 

multiplicador de las posteriores actividades de los participantes en las acciones 

diseñadas - en una mejora de su "gestión del conocimiento" (niveles de exper

to) de las empresas de este sector. Esta mejora del nivel de conocimientos se 

considera hoy un factor esencial para la mayor competitividad o potencial es

tratégico de la empresa pues este potencial de competitividad se debe básica

mente, junto a la gestión del tiempo ("time-to-market", etc.) al dominio de la 

decisiva dimensión que es la calidad comprendida en su sentido actual de 

"valor funcional" como adecuación a necesidades del cliente - y para destacar 

en esta dimensión es esencial la actividad de personas preparadas. 

Asimismo es clara la aportación de estas acciones formativas al aseguramiento 

de empleo o a crear nuevo empleo pues uno de los factores que se están reve

lando como fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de las empre

sas en un número creciente de sectores en Europa es la certificación de em

presas, que garantiza que sus Sistemas de Aseguramiento de Calidad es con-
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forme a las pautas especificadas en las normas ISO 9000, tal como han sido 

adoptadas por la Unión Europea. 

A partir de estas reflexiones, el trabajo se ha articulado tratando básicamente 

de identificar los tipos de exigencias a que deberán responder las acciones 

formativas. Como fuentes de información para realizar esta identificación, el 

trabajo se articula de la siguiente forma: 

1) Introducción general al estudio. 

2) Estudio de la situación actual de las conserveras españolas en cuanto 

empresas del tipo "Pyme" (capítulos 2 al 4 de! estudio). 

3) Exigencias planteadas a la gestión de la calidad en el sector industrial 

español - Instituciones y actividades sobre la infraestructura para la cali

dad (capítulo 5). 

4) Particularidades de la infraestructura y normativas de la gestión de cali

dad en el sector conservero español - El código alimentario español y 

sus exigencias a la calidad (capítulo 6). 

5) Elaboración de los resultados del estudio empírico (sobre la base de una 

encuesta realizada a las empresas conserveras) para deducir exigencias 

deformación para la gestión de la calidad (capítulo 7). 

6) Elaboración de una "filosofía " deformación en la empresa de acuerdo a 

la investigación sobre el "aprendizaje organizacional" y sobre la 

"calidad" de los procesos formativos (capítulos 8 y 9). 

7) Elaboración de un plan de acciones formativas y definición de conteni

dos (capítulo 10). 
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2. SITÚA CIÓN DE LAS EMPRESAS CONSER VERAS ESPAÑOLAS 

Para estudiar la situación de las empresas conserveras de pescado y hortofrutí-

colas y poder identificar así las exigencias que plantean a acciones formativas 

destinadas a capacitar al trabajo en esas empresas se articula esta parte en tres 

secciones: 

• Características generales de las Pymes 

• Características generales de las Pymes en España 

• Características de las Pymes del sector conservero (pescado y hortofru-

tícola) 

2.1 Características de las pequeñas y medianas empresas ("PYMES") 

Se trata aquí en primer lugar de delimitar lo que es una mediana, pequeña (o 

micro-empresa). Dada la diversidad de criterios empleados por los distintos 

autores se ha preferido emplear la clasificación usual en los comités de la 

Unión.Europea que las articula según dimensión de la plantilla: hasta 9 em

pleados es micro-empresa, desde 10 a 100 es considerada como pequeña, y a 

partir de esa cifra hasta 500 se la clasifica como mediana empresa. 
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Articulación de ¡as Pymes según número de empleados 

N°empleados 

% del número 
total de 
empresas 

% del total de 
empleados 

Campo de las PYMES 

Micro-
empresa 

1 -9 

86% 

18,2% 

Pequeña 
empresa 

10-99 

12,9% 

27,3 % 

Mediana 
empresa 

100-499 

0,9 % 

18,7% 

Total 
"Pymes" 

1-499 

99,8 % 

64,2 % 

Gran 
empresa 

500 y más 

0,2 % 

35,8 ?/o 

Fuente: Commission ofthe European Communities, ¡990 

Dado que las "pymes" constituyen el 99,8 % de las empresas en Europa, y la 

cifra no varía substancialmente en los distintos países miembros, es obvia su 

importancia económica para cualquier país. 

Por otra parte, la Pyme posee características propias, como su mayor vulne

rabilidad a los cambios en el macroentorno económico, pero también mayor 

capacidad de adaptación organizacional, menores costes fijos, mejores condi

ciones para la comunicación interna etc. 

Es interesante notar que su dirección (management) recae mayoritariamente 

sobre empresarios-gerentes (se trata muchas veces de empresas familiares), lo 

que por un lado permite contacto más directo con los otros responsables de 

gestión y con el personal, pero también muchas veces implica carencias en co

nocimientos profesionales sobre técnicas e instrumentos de dirección, y esto, 
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evidentemente, también en referencia a la gestión de la calidad. Por ello, la 

Pyme suele tener mayor necesidad de ayudas externas (de formación) que la 

gran empresa que puede poseer su propio equipo de formación. 

Características de la dirección de empresas pymes y grandes empresas 

Empresa mediana y pequeña 

Dirigida por el propietario-empresario 

Dirección personalizada 

Participación directa en el acontecer de la 
empresa 
Apenas decisiones grupales 

Importancia de lo institucional y de la improvi
sación 

Planificación limitada 
Caminos cortos de comunicación 

No intercambiabilidad del potencial de dirección 

Poca burocracia 

Falta de - o pocos conocimientos técnicos sobre 
dirección 

Apenas formalización en canales de información 

Utilización de información ad-hoc 

Sobrecarga de responsabilidades en el empresa
rio 

Elevado nivel de identificación de los colabora
dores con la empresa 

Pocas posibilidades de compensar fallos en la 
toma de falsas decisiones 

Orientación "técnica" del empresario-director 

Gran empresa 

Dirigida por directivos-cmplcados 

Dirección según "principios" 
Distancia entre niveles de decisión y nivel 
operativo 
Frecuentes decisiones compartidas 
Poca relevancia de improvisación y de la di
mensión institucional para el quehacer cotidiano 

Planificación global 

Largos, y poco transparentes, caminos de 
comunicación 

Sustituibilidad del potencial directivo 
Alto grado de burocratización 

Conocimientos "expertos" en organización, 
dirección, solución de problemas. 
Formalización de canales de información 

Descuido de informaciones ad-hoc (por concen
tración sobre información rutinaria-programada) 

Reparto del trabajo muy desarrollado, referido a 
campos-objeto 

Bajo grado de identificación del personal con la 
empresa 

Mayor capacidad de compensar fallos en deci
siones 

Saber técnico repartido en departamentos y 
stafís 

Fuente: Pfohl, fí.CJ Kellenvese!, P.l (1990)1 

1 Pfohl, H.C./ Kellenvesel, P.l (1990): Abgrenzung der Klein und Mittelbetrieben. En: Pfohl (ed.): 
Betriebswirtschañslehre der Mittel- und Kleinbetnebe. Gróssenspczisfische Probleme und Mógli-
chkeiten zu ihrer Lósung. Berlín: pp. 1-23. 
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Interesante es también la distinta rentabilidad de la Pyme según su dimensión, 

tal como muestra el siguiente cuadro: 

Cifras comparativas sobre rentabilidad de las PYMES 

Número de empleados 

1-5 

6-20 

21-50 

51-100 

101-200 

201-500 

Rentabilidad del capital total 
(ROÍ) 

8,00 

5,34 

4,14 

2,76 

3,71 

3,93 

Rentabilidad del capital 
propio 

22,5 

16,69 

12,51 

8.95 

9,87 

10,94 

FuenteMüller-Ganz. J, (1992)2 

La micro-empresa logra un ROÍ sorprendentemente elevado, y la pyme recu

pera parte de esa rentabilidad con el aumento de tamaño. En cambio, las cifras 

sugieren que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las situadas entre 

los 50 a 100 empleados deben contentarse con rentabilidades inferiores. 

Entre la "micro-empresa" (de hasta 9 empleados) y la "mediana empresa" ( a 

partir de unos 100 empleados), la "pequeña empresa" (de 10 a 100) constituye 

pues la zona de transición en que se plantean los mayores retos. Este tipo de 

2 Müller-Ganz, J. (1992): Kennzahlen zur Boniíaisbeurteilung im Quervergleich unter besonderer 
Berücksichtigung von Klein- und Mittelunternehinungen. Berna 
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empresa constituye aproximadamente un 13% del total, y ocupa más del 25 % 

de la población activa (en empresas industriales y de servicios). 

En referencia a estas empresas, es lógico plantearse qué instrumentos de ges

tión serían los más adecuados (o necesarios). Los estudios actuales sobre esos 

instrumentos pueden ayudar a determinar qué contenidos de formación sobre 

"empresa" y otras áreas de gestión más amplias que las referidas a la gestión 

de calidad, podrán ayudar a los profesionales a mejorar la competitividad de la 

Pyme. 

Relevancia de los instrumentos de dirección para los distintos tipos de empresa 

Relevancia para las empresas de tamaño: 

Instrumentos para el Management micro- pequeño mediano grande 

Dirección del Sistema 

Principios de dirección 

Organiz. estructural del sistema 

Sistema de planificación 

Sistemas de alarma temprana 

Desarrollo organizacional 

XX XX 

X 

X 

XX 

XX 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Dirección de personal 

Concepto/estilo de dirección 

Modelo remuneración/participación 

Concepto de motivación 

Formación inicial y continua 

Planificación carreras / sucesión 

X 

X 

XX 

X 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

(Cont.) 
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Tareas transdepartamcntalcs de 
dirección 

Controlling 

Gestión Información y Comunicación 

Gestión/Organiz. por proyectos 

Orientación a procesos 

Orientación al tiempo 

Orientación según "valores" 

Formación de equipos 

Orientación a la calidad 

Cultivo competencias clave 

X 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

X 

X 

XX 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Markcting 

Estrategias producto-mercado 

Estrategias de competitividad 

Mix de marketing 

X 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

Investigación y Desarrollo 

Innovación de productos 

Innovación de procedimientos 

XX XX XX 

X 

XX 

XX 

Producción 

Estrategias de outsourcing (buy or make) 

CIM - CAD - CAM etc. 

Inversiones y Financiación 

Concepto de gestión del riesgo 

Estrategias de beneficios y cash-ílow 

Estrategias de financiación/liquidez 

Estrategias de inversión 

XX 

X 

X 

XX 

X 

X 

X 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

(Cont.) 
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Logística 

Concepto de aprovisionamientos 

Just-in-Time 

Economía de materiales 

Concepto de distribución 

X 

X 

X 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Cooperación 

Outsourcing 

Gestión de Redes y Relaciones inter-
empresas 

Unificar recursos (pools) 

. X 

XX 

X 

X 

XX 

X 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

Fuente: Pleitner, H.J. (1995): Unlernehmensjuhrung im Mitlelstand; en: Corste/Reiss 
(eds.): Hcmdbuch der Untemehmensjiihrung. Wiesbaden) 

Estas indicaciones sobre temas relevantes para la dirección de las PYMES de

berán ser tenidas en cuenta al elaborar los planes de formación para el trabajo 

en este sector. 

2.2 Las PYMES en España 

Puede afirmarse que las PYMES manufactureras españolas parecen mantener

se en la tradición de elaborar un producto y determinar su posición por la 

confianza del mercado en el producto más que en acometer iniciativas de 

marketing que les permitan mejorar su competitivídad y posicionamiento en el 

mercado. Si, adicionalmente, se tiene en cuenta lo reducido de los mercados 

de las PYMES, de ámbito local y provincial fundamentalmente y la forma de 

comercialización centrada en la venta directa, puede concluirse que, en gran 

medida, las PYMES manufactureras españolas elaboran un producto casi "por 
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encargo", muy próximo a los gustos expresados por sus consumidores últi

mos, a los que tiene acceso directo. Pero, sin embargo, una estrategia que re

nuncia a la investigación tecnológica y a la promoción del producto, no per

mitirá a las" PYMES ampliar su capacidad de actuación y, en consecuencia, su 

competitividad; sino más bien deteriorar su posición competitiva a medio y 

largo plazo. 

Se ha podido concluir que, pese a que el tamaño de las empresas influye sobre 

su decisión de exportar o no, una vez que éstas se deciden a hacerlo, la pro

pensión exportadora es independiente del tamaño, situándose en torno al 20% 

de las ventas. 

2.3 Estructura socioeconómica del sector consejero español. 

Esta sección su subdivide en tres partes: 

2.3.1 : Características generales del Sector de Alimentación No Perecedera 

2.3.2 : Características del Subsector de Conservas de Pescado 

2.3.3 : Características del Subsector de Conservas Vegetales 

2.3.1 Características generales del sector de alimentación no perecedera 

El sector conservero es realmente un subsector del "sector de alimentación no 

perecedera" que abarca 10.600 empresas dedicadas a la producción, comer

cialización y distribución de alimentos con una facturación global de unos 3,25 

billones ptas en 1995. 
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Dentro de este sector, el subsector de conservas vegetales y de pescado tiene 

importancia especial, no sólo por la parte de empleo directo, sino también por 

su aportación a la creación de empleo en la adquisición de las materias primas 

utilizadas (pesca y agricultura). 

Además, el sector contribuye positivamente a la mejora de la balanza comercial 

del país: las ventas en el extranjero del sector de conservas de pescado supusie

ron el año 1994 un valor de 26.200 millones pts. El sector de conservas vegeta

les lograba un valor aún mayor: 98.000 millones pts, es decir, un 31 % del total 

de la facturación del sector global de alimentación no perecedera. 

2.3.2 Datos básicos del sector conservas de pescado. 

Los diferentes estudios sobre este sector ofrecen cifras ligeramente distintas en 

lo que concierne al número de empresas, y otros datos básicos. Pero pueden 

considerarse válidas, precisamente por ser pequeñas esas diferencias. 
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Cifras básicas sobre el sector conservas de pescado 

Datos básicos del Sector de Conservas de Pescado en 1994 

Número de empresas 

Número de empleados 

Empleados por empresa 

Producción (millones pesetas) 

Exportación (millones pesetas) 

Importación (millones pesetas) 

Crecimiento de producción en valor 

Crecimiento del mercado en volumen 

Tasa de cobertura comercio exterior 

Cuota mercado 5 primeras empresas 

148 

19.976 

135 

105.899 

24.620 

22.655 

3,6% 

- 3 % 

108,7 % 

48, 1 % 

Fuente: Elaboración propia sobre datos Alimarket 94. 

La crisis del sector pesquero (imposición de reducir contingentes, agotamiento 

de las reservas debido a la pesca intensiva) repercute evidentemente en la ac

tividad de las empresas dedicadas a la conserva de pescado. 

Los problemas "estructurales" del sector pesquero cuestionan así claramente 

el futuro de las empresas en el sector, y plantean nuevos problemas a la indus

tria transformadora pesquera en la que destaca, junto a los congelados, el 

sector conservero. Se enfrenta además con una creciente invasión de produc

tos externos, de alta calidad y competitivos en precio, lo que ha hecho obsole-
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to el principio vigente hasta hace pocos años de que "el pescado se vende so

lo". 

Como problemas básicos se manifiestan: la atomización del sector, el elevado 

nivel de exigencias a la mano de obra y una excesiva especialización en algu

nos productos como la sardina y el atún - esta concentración, sobre todo en lo 

referente al atún planteará además crecientes problemas por el agotamiento de 

las reservas mundiales de esta especie, aunque es evidente que son posibles, y 

se practican ya, soluciones como las de los criaderos marítimos. 

Las instalaciones de la industria conservera tenían hasta ahora un elevado gra

do de obsolescencia, lo que ha supuesto que 158 conserveras solicitaran de

moras en la aplicación de las directrices comunitarias para poder adecuar gra

dualmente sus capacidades a las normativas sanitarias. Esto implicaría una in

versión que a comienzos de 1995 se calculaba en unos 3.500 millones pts. No 

se ha contabilizado ahí la necesidad de formación que implica tal cambio tec

nológico pero es evidente que tal modernización implicará crecientes exigen

cias a la formación para el trabajo en este subsector. 

Entre las armas que puede utilizar el sector transformador1 figura evidente

mente el "saber hacer" (mejora del nivel de "ktiow-how", empleando métodos 

de organización industrial más modernos), y la "calidad" de sus productos, 

que respaldará campañas de imagen y promoción en otros países de la Unión 

Europea. 

En lo que concierne a la producción de conservas de pescado, los expertos re

conocen que es el sector que mejor ha reaccionado ante el reto del mercado. 

3 Mombiella, Francisco (1995): Posición competitiva del sector industrial pesquero. En: Distribución 
y Consumo, febrero-marzo: págs. 128 ss. 
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2.3.3 Conservas vegetales 

Las conservas vegetales, como industria transformadora de frutas y hortalizas 

ocupan un importante puesto dentro de la economía agroalimentaria. La im

portancia económica de la industria de conservas vegetales se puede advertir 

en el volumen de su facturación que alcanzó 320.000 millones pts, el año 

1994, frente a los 290.000 millones pts. de 1993. 

En este subsector, las exportaciones superan muy de lejos a las importaciones. 

Frente a una importación global que no llega a los 48.000 millones pts. las ex

portaciones superaban el año 1995 los 143.000 millones pts. Ahí debe desta

carse la cifra de 137.642 tm. de conservas de tomate dirigidas principalmente a 

la Unión Europea, Argelia y Canadá, así como las 111.228 tm. de conservas 

de aceitunas que lograban un valor de 36.947 millones de pesetas. El 41 % se 

dirigía a los Estados Unidos. 

En la distribución geográfica de las industrias de conservas vegetales, se ad

vierte una clara concentración: estas empresas se ubican, principalmente, en 

las siguientes regiones: valle del Ebro (Navarra, Rioja, Aragón), Extremadura 

y Murcia1. 

El número de empresas es importante: hay unas 120 empresas en el norte, cer

ca de 80 en Murcia y unas 20 en Extremadura. El resto se reparte por Anda

lucía, Castilla - La Mancha y otras regiones. 

Este sector de conservas vegetales parece seguir estabilizado, con una pro

ducción de alrededor de 600.000 tm. anuales. Aproximadamente, la mitad de 

esta cifra se destina a la exportación. 

4 López Fajardo, José Luis (1995): Conservas Vegetales - Reforzar Calidad y Reducir Costes. En: 
Distribución y Consumo, nr. 3. Págs. 60 ss. 
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La crisis del sector ha conducido a suspensiones de pagos, adquisiciones por 

empresas más fuertes de otras en difícil situación, y estrategias financieras co

mo recalificaciones y venta de activos ociosos, 

A este respecto debe recordarse que esta industria está sometida a una fuerte 

estacionalidad, lo que implica que las campañas de fabricación (por ejemplo, 

de las conservas de aceituna) se concentren en pocos meses y haya que man

tener esos stocks hasta la próxima campaña. Esto diferencia (e implica dificul

tades) a este tipo de producción de otras fabricaciones en las que es posible 

gozar de las ventajas de la reducción de stocks (en la línea de la filosofía del 

Just in Time), 

Además, los costes salariales y cargas sociales son en España, como en el 

resto de la Unión Europea, muy superiores a los de los nuevos países indus

triales o de otros países con creciente producción agrícola (como en el norte 

de África), y esto supone una notable desventaja para competir con ellos. 

También se debe observar que alguna materia prima, como la azúcar, es más 

cara en España que en otros países competidores. 

En la actividad de este subsector se puede constatar cierta especialización por 

zonas geográficas. Así, en Extremadura se elabora sobre todo el tomate: al 

natural, triturado, concentrado o frito. En las comarcas del valle del Ebro, 

Rioja, Navarra y Aragón, sus industrias se han especializado en las hortalizas 

(espárragos, pimientos, judías verdes, tomates etc.) y en algunas frutas. En 

Murcia y regiones limítrofes (Alicante y Almería), la fabricación se orienta a la 

fruta: albaricoque, melocotón, pera, naranja satsuma; pero también incluye 

otros vegetales como la alcachofa, el tomate, el pimiento y el champiñón. 

Un índice de la modernización del sector es el de la cifra de sus inversiones 

orientadas a la racionalización de sus cadenas de producción, pero también a 



Aseguramiento de la calidad en el sector consejero español 17 

reducir los costes de mano de obra. El año 1994, las inversiones en el sector 

de conservas vegetales superaron los 10.000 millones pts., lo que suponía un 

incremento de casi el 100% sobre la cifra de 1993. Para 1995 las inversiones 

previstas en las mayores empresas del sector, como refleja la siguiente tabla 

han sido generalmente menores, probablemente debido a la crisis económica. 
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3. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LAS NECESIDADES DE 

FORMACIÓN EN CALIDAD 

3.1. La gestión de la calidad en el sector industrial español 

Al igual que en el resto del mundo occidental, en España los principales secto

res industriales han impulsado desde hace décadas la calidad de sus productos 

y han servido de ejemplo a otros sectores permitiendo la extensión de los con

ceptos y las prácticas de garantía de calidad. 

Así pues, a mediados de los años 80, pese a los esfuerzos puntuales de la 

Administración (en. especial el MINER), el grado de desarrollo de la calidad en 

las empresas españolas era muy variable y estaba influido principalmente por 

las exigencias del sector concreto en que trabajase la empresa, por el nivel de 

compromisos internacionales que hubiere adquirido, y por el estilo y la volun

tad del equipo directivo. 

Con el fin de adecuar al nuevo marco y al nuevo enfoque y responder a las 

iniciativas comunitarias en el campo de la Normalización y Certificación, el 

Gobierno Español, a iniciativa del MINER, creó en 1985 AENOR con unos 

objetivos y funciones concretos. Diez años después y mediante la publicación 

del R.D. 2200/95 de 28 de diciembre, se aprobaba el Reglamento de la In

fraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial en España, por el cual se 

reconoce a AENOR como como Organismo de Normalización y se le acredita 

como entidad de Certificación de acuerdo con el contenido de las normas eu

ropeas EN 45.000. 

Siguiendo con los esfuerzos de la Administración para promocionar la calidad 

de los productos españoles en los mercados exteriores se creó el primer Plan 

Nacional de Calidad-Industrial (1990-1993) con cuatro estrategias diferentes: 
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• La promoción de utilización de productos de calidad reconocida. 

• La promoción del reconocimiento de la calidad de nuestros productos y 

empresas de los mercados exteriores. 

• La promoción de la mejora de los sistemas de gestión de la calidad en las 

empresas. 

• El desarrollo y perfeccionamiento de la infraestructura de la calidad. 

El interés y aceptación de este Plan fueron considerables, así como sus resul

tados. 

Apoyándose en la Ley de Industria, publicada el 23 de julio de 1992 en el 

BOE, al terminar el período de vigencia del primer PNCI, el MINER continúa 

la labor emprendida por considerar que no se había alcanzado todavía un nivel 

satisfactorio y el 30 de abril de 1994 se publica en el BOE el Plan Nacional de 

Calidad II (1994-1997) con unas características y orientaciones básicas seme

jantes a las del primer Plan. 

Simultáneamente con los esfuerzos de la Administración, la iniciativa privada 

en estos últimos años ha hecho surgir nuevas asociaciones para la promoción 

de la calidad. Al desarrollo de la Asociación Española para la calidad (AECC), 

ampliando sus actividades a aspectos tales como el Aseguramiento y Gestión 

de la Calidad hay que añadir la constitución del Club Gestión de la Calidad 

(CGC), que tomando como ejemplo a la EFQM (European Foundation for 

Quality Management), ha contribuido a favorecer las condiciones de reforza

miento de la competitividad en el mercado mundial de las empresas instaladas 

en España. Por otra parte, las orientaciones de la Unión Europea, sobre todo a 

través de la ventaja competitiva que se concede a las empresas certificadas en 

Contratos Públicos, está acelerando el interés por obtener este certificado. 
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3.2 La calidad en la industria aumentaría 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Nacio

nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) crearon en los años 

60 el "Codex Alimentarius" en respuesta a la necesidad de facilitar el comercio 

mundial de alimentos a través del establecimiento de normas aceptadas inter-

nacionalmente, que condujeran a una mayor protección de la salud del con

sumidor y promovieran la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de 

los alimentos. 

Por lo que se refiere a España, por O.M. del 29 de marzo de 1960 se creó una 

subcomisión de expertos dentro de la Comisión Interministerial Técnico-

Sanitaria, a fin de redactar un proyecto de "Código Alimentario Español". El 

texto de este Código fue definitivamente aprobado por el Decreto 2484/1967 

de 21 de septiembre. 

Se define el Código Alimentario como el cuerpo orgánico de normas básicas y 

sistematizadas relativas a los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas, a 

sus materias primas y, por extensión, a los productos, materiales, utensilios y 

enseres de uso y consumo domésticos. Todos estos elementos están estruc

turados en el Código Alimentario mediante 38 capítulos encuadrados en seis 

secciones que se articulan en los siguientes grupos: 

• Principios generales. 

• Condiciones generales de los materiales, tratamientos y personas relacio

nados con los alimentos, establecimientos e industrias de la alimentación. 

• • Alimentos y bebidas. 

• Aditivos e impurezas de los alimentos. 
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• Productos relacionados directa e indirectamente con los alimentos. 

• Métodos analíticos. 

El capítulo 26 del código, correspondiente a la tercera sección "Alimentos y 

bebidas" trata de la conservas animales y vegetales objeto de este estudio y en 

él figuran una serie de definiciones aplicables a este sector tales como las de 

"conservas", "semiconservas", su clasificación, manipulación, substancias 

complementarias, características, prohibiciones, el envasado y rotulación y, 

por último, su almacenamiento y transporte. 

En ese mismo capítulo figuran una serie de normas de calidad que deben 

cumplir los productos para su comercialización tanto interior como exterior. 

La producción en el sector conservero está regulada por estas normas técnicas 

de calidad y desarrolladas en el Código Alimentario. Estas normas se agrupan 

en los siguientes grupos: 

• Normas de calidad comercial que regulan el comercio exterior de conser

vas de mejillones y cefalópodos. 

• Normas de calidad para el comercio exterior de conservas de sardina. 

• Normas técnicas y comerciales que regulan el comercio exterior de la an

choa. 

• Normas de calidad para el comercio exterior de conservas de túnidos y 

bonito-sada. 

• Normas de calidad para las conservas vegetales. 
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3.3. Situación de las empresas conserveras respecto a las exigencias de calidad 

La pregunta más relevante para la planificación de acciones formativas en cali

dad era la siguiente: ¿cuál es la situación de las empresas de este sector ante la 

calidad? Mediante la encuesta realizada se ha podido obtener una información 

básica para determinar cuál es esta situación respecto a dos cuestiones funda

mentales: 

/. La actitud hacia la calidad y su valoración como estrategia de competi-

tividad. 

2. La certificación de la calidad y su valoración empresarial. 

Referente a la primera cuestión, la respuesta se obtiene al determinar el grado 

de cumplimiento de las especificaciones o normas de calidad que cumplen. 

Esta respuesta ha sido altamente positiva, por otra parte lógica, debido a la 

regulación administrativa (Código Alimentario) de estos productos. Otro as

pecto a tener en cuenta sobre esta primera cuestión es el número de empresas 

encuestadas que tienen establecido un control de calidad de sus productos cu

ya respuesta, al igual que en el caso anterior, ha sido claramente afirmativa. 

Este nivel de respuestas confirma el alto interés por la calidad y su valoración 

como estrategia de competitividad. 

En cuanto a la segunda cuestión, y por las respuestas obtenidas a través de la 

encuesta realizada, los resultados son notablemente diferentes, situándose las 

empresas de este sector en un nivel medio-bajo respecto a otros sectores de 

producción e incluso agroalimentanos. Puesto que hay una base aceptable y 

una buena predisposición hacia la calidad por parte de los empresarios, como 

se pone de manifiesto por su preocupación por la calidad de sus productos, es 

necesario desarrollar programas formativos y de sensibilización en las empre-
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sas del sector que faciliten el desarrollo e implantación de sistemas de gestión 

de la calidad y el acceso a la certificación. 

En los datos obtenidos en las encuestas se deduce que el nivel de empresas 

certificadas (norma ISO 9000) todavía es relativamente bajo (pg. 143 del es

tudio), pero que un 72 % consideran necesaria o conveniente tal certificación. 

En lo que respecta al nivel de formación nos encontramos con que aproxima

damente el 44 % (ver pg. 144 del estudio) tienen ya planes establecidos de 

formación para sus directivos y técnicos, y que el 46 % de los que aún no los 

han introducido están interesados en hacerlo (pg. 146 del estudio). 

Sobre la temática de esos planes destaca el interés por temas de Producción y 

Calidad (que se acercan al 40%) y por gestión general de la empresa (33 %) 

(ver pg. 145 del estudio). Esto justifica que en nuestro diseño de planes de 

formación se haya dado gran importancia a estos aspectos y que las acciones 

formativas no se limiten a las técnicas específicas de dominio de la calidad. Por 

lo demás, como se verá en la parte dedicada a la "calidad de la misma forma

ción para la calidad" es totalmente necesario que la formación tenga el mismo 

carácter integral que posee la gestión de la calidad: una actividad multi-

dimensional que abarca lo técnico, lo estratégico, lo humano y motivacional o 

lo comunicacional. 

Naturalmente, como se procurará transmitir a los alumnos de las acciones 

planificadas, la certificación sólo deberá ser considerada como un primer paso 

en el camino a una gestión total de la calidad que será lo que realmente mejo

rará la competitividad de estas empresas. Pero el estudio basado en la encuesta 

muestra los huecos más sensibles por los que ha de comenzar nuestra acción 

formativa. El interés revelado en la encuesta hace plausible el éxito de las ac-
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ciones formativas si éstas responden a las necesidades actuales de las empresas 

de este sector. 

Un aspecto que todavía parece poco relevante a los encuestados es la posibili

dad de emprender estas acciones formativas mediante la utilización de las nue

vas tecnologías de enseñanza a distancia (Internet, video-conferencia etc.) (ver 

datos pg. 149 del estudio). Respecto a este punto hay que señalar que el inte

rés por estos nuevos medios está creciendo rápidamente y que la misma Es

cuela de Organización Industrial ha- emprendido ya la preparación de cursos 

utilizando estas posibilidades. Para empresas situadas en pequeñas poblaciones 

donde sería quizá muy costoso el realizar una acción formativa presencial es

tas nuevas técnicas permitirán realizar esas acciones con resultados equipara

bles en su eficiencia a las de la formación convencional. En todo caso sólo se 

necesitaría alguna reunión presencial para iniciar y complementar tales accio

nes. 
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4. FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

En los capítulos 7 y 8 del estudio se exponen las bases conceptuales para 

comprender mejor las exigencias planteadas a la formación para la empresa (en 

general), y las exigencias derivadas del intento de que esa formación posea, 

ella misma, "calidad". 

4.1 Fundamentos del aprendizaje para el trabajo en la empresa 

Aquí se trata, en primer lugar, de exponer el concepto básico o enfoque segui

do en nuestro diseño de plan de formación, y - dado que todavía puede ser 

considerado como tema en discusión - de presentar la fiíndamentación teórica 

de esa concepción de fondo sobre la actividad formativa en la empresa, tal 

como se ha ido desarrollando en los últimos años. Es decir, resumir las líneas 

directrices de reflexión sobre el tema del fomento de la dimensión 

"conocimientos" en la empresa. 

Se trata ahí de superar la crisis de fundamentos en que hoy se encuentra el 

mismo planteamiento del problema de cómo formar adecuadamente para que 

la empresa cumpla su misión central que es generar un valor-calidad para su 

entorno al mismo tiempo que se garantiza su viabilidad y supervivencia eco

nómica y social. Se considera necesario presentar aquí ese planteamiento cen

trado en el concepto del "organizational karning", es decir, del proceso de 

aprendizaje del mismo sistema productivo - algo que va más allá del aprendiza

je individual y sigue evidentemente el enfoque sistémico. 
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Una vez expuesto el tema de la concepción de la formación a nivel teórico, se 

plantea la cuestión práctica del cómo lograr que tal proceso formativo contri

buya adecuadamente a formar las capacidades cognitivas (know-how) que 

realmente necesita el sistema, es decir, cómo se consigue un mayor nivel de 
v 

"calidad" en la misma formación para la calidad. 

Finalmente, apoyándonos primordialmente en la información suministrada en 

la encuesta realizada a las empresas conserveras, se pasa a estudiar el método 

formativo a seguir que sea más adaptado a que tales pymes mejoren su poten

cial de generar valor-calidad en sus productos, es decir, en qué puntos habrá 

que insistir más en el proceso formacional para mejorar la capacidad y el fun

cionamiento del aparato productivo de dichas empresas. 

El tratamiento de! tema se apoya en varios conceptos innovadores sobre lo 

que es la empresa como sistema, y lo que es el "aprendizaje organizacional". 

En primer lugar se presupone un enfoque integral, que supere el reduccionis-

mo de los planteamientos economicistas (como en el neoliberalismo, o en la 

escuela neoclásica en microeconomía), y permita captar otras magnitudes que 

van más allá de la de los rendimientos sobre el capital invertido. El concepto 

de los""stakeholders" es clave a este respecto: la empresa es un nudo de rela

ciones a muy distintos interesados: accionistas (los "shareholders"), los pro

veedores y distribuidores, los clientes etc. y para todos ha de crearse "valor": 

en forma de valor-funcional en el producto (que no es sino una formulación 

distinta del valor-calidad), en forma de valor-monetario para el accionista o 

propietario, en forma de valor-útil para el personal etc. 

Asimismo se expone la idea, de la que fue el Japón el primer país en sacar 

conclusiones prácticas, sobre lo que es un sistema productivo de valor - fun

cional (empresa o red de empresas: proveedores etc.) en cuanto "sistema de 
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conocimientos*' (un concepto ligado al de las competencias "clave" - "core 

competences" y que es considerado fundamental para toda estrategia de com-

petitividad). Sin dichos conocimientos, sin ese saber hacer bien concentrado en 

determinadas zonas de la producción, la empresa no logrará nunca diferenciar

se de la competencia y estará condenada a medio o largo plazo a extinguirse. 

En segundo lugar se estudian las propuestas y elaboraciones del concepto del 

aprendizaje organizacional, en que más allá de la mera capacitación individual 

se trata de mejorar el nivel de conocimientos clave (las ya citadas "core com

petences") en el mismo sistema productivo. Existe así el llamado "doble bucle" 

entre el aprendizaje del individuo y el aumento de competencias cognitivas 

(capacidades de solución de problemas complejos, como los que por ejemplo 

implica la gestión de calidad) en el mismo sistema empresarial (o en la red de 

empresas que cooperan). 

La comprensión de esta nueva forma de plantear la formación para la empresa 

presupone ciertamente el conocimiento de la nueva "teoría de sistemas" 

(como por ejemplo se ha desarrollado en el MIT, como se refleja en la obra de 

P. Senge), pero este capítulo intenta destacar de entre el amplio abanico de 

estudios los aspectos más relevantes para modificar la misma "filosofía" de 

formación para la actividad práctica en la empresa. 

4.2 Calidad en Ja formación para la calidad 

En esta parte se comienza describiendo las dificultades con que tropieza la 

formación para la empresa (en general), lo que impide lograr la "calidad" de 

las acciones formativas entendiendo el nivel de calidad de una acción formati-

va, como el grado de adecuación del producto formativo diseñado y realizado 
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a las necesidades y carencias existentes en el ámbito de conocimientos de fun

damentos y prácticos a que se destinan esas acciones. 

Se plantea además el tema de la formación en su sentido integral: no sólo se 

trata de transmitir informaciones sobre determinadas áreas técnicas, sino tam

bién hay que "formar a la persona". De suyo, como se hace ya en las nuevas 

modalidades de formación profesional, muchas veces es incluso necesario co

menzar por una socialización del sujeto. 

En el esquema usual de los planteamientos europeos sobre formación, las exi

gencias a toda acción educativa implicarán así atender no sólo a la formación 

de saberes prácticos directamente aplicables (saber cómo se hace), sino tam

bién a crear una base de conocimientos metodológicos (saber por qué se ha

ce), y también mejorar las "competencias sociales" del individuo (poder coo

perar en grupos, superar situaciones de problemas-estrés etc.). 

En el planteamiento presentado en este capítulo, como se hace en los más re

cientes trabajos sobre educación y entrenamiento, se plantea metódicamente 

una "gestión de la calidad" de la misma formación para la calidad. 

Para ello se recurre a la batería diferenciada de factores que contribuyen a po

sibilitarla tal como se desarrolló primero en el Malcolm Baldridge y-más re

cientemente en el premio europeo de calidad de la EFQM. 
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Criterios centrales en el Premio Europeo de Calidad aplicados 

a la formación para la calidad 

Calidad en 
la 

Dirección 
del 
Sistema 
Formativo 

10% 

Desarrollo y Manage
ment de Personal 
del sistema 

9% 

Política y Estrategia 
de Formación 

8% 

Asignación funcional 
de los Recursos 

9 % 

Kaizen 
de 

Procesos 

14% 

Satisfacer necesi
dades Personal 
propio 9 % 

Satisfacer necesi
dades de forma-
ción de competen
cias en Alumnos 

10% 

Satisfacer 
necesidades 
Aprendizaje 
Oigan. 

10% 

Resultados 
en la 
mejora de 
competí tl-
vldad 
económica 
deU 
Región 

1 5 % 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

Factores que generan Calidad 
RESULTADOS 

Modelo del Premio Europeo de Calidad 
aplicado a la formación en la empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir del esquema de ¡a EFQM 

A partir de esta concepción básica integrada se elaboran una serie de consejos 

para la elaboración de las acciones formativas, que son las que sirven de base 

al diseño de acciones expuesto en el siguiente capítulo. 
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S. A CCIONES FORMA TIVAS 

Siguiendo la tónica de las acciones que están demostrando más éxito en la 

realidad del entorno español actual, se proponen acciones del tipo formación-

acción con una parte dedicada a la enseñanza teórico-práctica en aula, com

plementada por un proyecto ideado y desarrollado para ser puesto en práctica 

y analizado y evaluado según este criterio básico de su operatividad real. 

Dado que las deficiencias en la formación y las carencias en la oferta afectan 

tanto a la formación gerencial y personal como a los conocimientos técnicos 

de calidad, y dado que la calidad, en su aplicación práctica, debe entenderse 

como una estrategia empresarial de diferenciación y de racionalización de los 

procesos de gestión, el curso que se propone a continuación cubre estos dos 

tipos de necesidades mediante una estructura de tres módulos, uno dedicado al 

Desarrollo Personal, un segundo que cubre los aspectos gerenciales de Empre

sa y los concretos de la Especialidad a la que se destina el curso, y el tercero 

que cubre el Desarrollo de los Proyectos. Los contenidos del curso propuesto 

de calidad en la Industria Agroalimentaria y para cada módulo consta de los 

temas siguientes: 

• Módulos de Desarrollo Personal. 

0 Orientación profesional. 

0 Informática personal. 

0 Técnicas de Dirección. 
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Módulo de Empresa/Especialidad. 

0 Política, Organización y Gestión de la Empresa como "sistema" 

productor de valor funcional-calidad. 

0 Recursos humanos. 

0 Marketing y Comercial. 

0 Logística y Operaciones. . 

0 Finanzas. 

0 Creación de empresas. Derecho mercantil y fiscal. 

0 Técnicas y herramientas de análisis y mejoras. 

0 Características del sector agroalimentario. 

0 Gestión de la calidad. 

Módulo de Desarrollo de Proyectos. 

0 Metodologia de Proyectos orientados a la creación de valor funcio

nal/calidad. 

0 Desarrollo tutorizado de Proyectos. 

0 Presentación de Proyectos. 
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Mediante la realización de este curso se pretenden conseguir los objetivos siguientes: 

1. Reorientar a los titulados universitarios españoles hacia las características 

que en estos momentos y para los próximos años están demandando las 

empresas españolas. 

2. Proporcionar a los participantes la preparación teórica y práctica adecua

da para poder establecer, desarrollar y gestionar un sistema de gestión de 

la calidad en las empresas del sector agroalimentario. 

3. Elaborar un proyecto o plan de calidad en la empresas, bien la que se va a 

establecer, bien para la existente que desee implantar un sistema de ges

tión de la calidad. 



Aseguramiento de la calidad en el sector conservero español 33 

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 

El estudio muestra la importancia económica del sector conservero y sus po

sibilidades de desarrollo, lo que justifica suficientemente orientar una serie de 

acciones formativas a titulados que pueden obtener empleo en dicho sector, o 

que ya trabajan en dichas industrias en un dominio de tareas tan decisivo como 

es el de asegurar la calidad de sus productos - una exigencia cuyo no cumpli

miento supondría a un breve plazo la desaparición de esas empresas, aunque 

se alcanzaran altos niveles en otras áreas de dirección, como la gestión finan

ciera, comercial o la logística.: 

La estructura tipo "pyme" de este tipo de empresa, que constituye el 99,8% 

del total, implica ciertas características y condicionamientos como es la caren

cia habitual de un cierto nivel de "profesionalización" en los responsables de 

su gestión interna. Como muestra el capítulo 3, las pymes españolas muestran 

todos los rasgos típicos de la pyme y por tanto también las mismas necesida

des de formación en temas de "dirección y organización" que el resto de estas 

empresas. 

Por otra parte, en el estudio de las empresas conserveras de pescado y vegeta

les se manifiestan ciertas características, tendencias y problemas que merecen 

una atención especial. En lo que concierne a su importancia económica se ad

vierte una creciente inversión en tecnología y una apreciable aportación a las 

exportaciones nacionales. La salud del sector no sólo podría asegurar empleo 

directo, sino además indirectamente contribuiría a asegurar puestos de trabajo 

en el sector pesquero y en el sector primario agroalimentario, pues muchos de 

los productos de estos dominios se comercializan precisamente en cuanto ela

boración industrial en conservas. Pero es evidente que ante la globalización de 

los mercados, la competencia de nuevos países productores en estos sectores, 
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y problemas como el de la reducción de contingentes de pesca, estos dos sub-

sectores tropiezan con dificultades que sólo podrán afrontarse con probabili

dades de éxito, si los responsables y expertos que trabajan en dichas industrias 

poseen un alto nivel de "competencias" técnicas y de gestión. 

Por tanto, dada la importancia de la "calidad" para la supervivencia de la em

presa y, también, dadas las exigencias impuestas por la normativa vigente y la 

que se está elaborando en el seno de la UE, es evidente la relevancia de la 

formación en este campo, tanto más cuanto que según el moderno concepto 

de calidad, en cuanto nivel de satisfacción de necesidades del cliente, la tarea 

central de toda empresa consiste esencialmente en lograr asegurar el logro de 

dicha satisfacción de necesidades en el cliente, es decir, crear un adecuado ni

vel de valor-funcional con el mínimo consumo de recursos. 

En los capítulos dedicados a las exigencias impuestas por las normativas actua

les y en desarrollo sobre el aseguramiento de la calidad, al tratar temas como 

la certificación, código alimentario, etc. se justifica la necesidad de formar en 

profundidad a expertos, cuyos "conocimientos" ayudarán a superar con éxito 

las dificultades implicadas no sólo en esas normativas sino las derivadas de la 

intensa competencia con que se enfrentan hoy todas las empresas. 

La formación para cumplimiento de la primera etapa en el aseguramiento de la 

calidad, es decir, la del cumplimiento de los prerrequisitos de la certificación y 

normas ISO 9000, implica pues el desarrollo de un programa formativo que 

facilite a las empresas el logro de esos objetivos gracias al trabajo de las per

sonas que hayan realizado las acciones formativas diseñadas en el estudio. 

Ahora bien, esa formación para la "calidad", entendida en su sentido actual, 

implica no sólo el desarrollo de tareas directamente orientadas al aseguramien

to de la calidad, sino también la integración de las necesidades del cliente - al-
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go que antes se trataba en el área de tareas del departamento comercial y 

marketing - como una dimensión esencial del conjunto del sistema-productivo 

en todo el sistema y flujo de creación de valor-funcional o calidad, comenzan

do desde el "desarrollo" del producto y pasando por la preparación de la fabri

cación, gestión de aprovisionamientos, etc., hasta llegar a la misma distribu

ción. Este es el aspecto que hoy, incluso a nivel comunitario como sucede en 

las directrices sobre el "Valué Management System", se considera como el 

marco global de orientación de toda la gestión interna de la empresa: crear 

"calidad" no es sino "crear valor funcional" - en primer lugar para el cliente. 

Esto supone que el diseño del "curriculum" de formación para la calidad no 

puede restringirse a los aspectos más directamente relacionados con el asegu

ramiento de la calidad, procesos de normalización y certificación, procedi

mientos estadísticos o de otro tipo para asegurar que durante los mismos pro

cesos de producción no se produzcan desviaciones frente a las exigencias im

puestas al producto, sino que además deberá atender a otros aspectos como la 

gestión de la dimensión humana, comunicación, etc., y no en último término a 

integrar todo el instrumental de técnicas y procedimientos de solución de pro

blemas en un "sistema" que facilite la consecución de los objetivos empresaria

les de creación de valor-flincional o calidad (entendida en el sentido moderno). 

Por eso en el diseño de los cursos se han insertado los correspondientes temas. 

Por otra parte, el capítulo 7 del estudio se orienta a fundamentar un aspecto 

esencial en el "enfoque" de las acciones formativas. 'El resumen e intento de 

sintetizar, en relativamente poco espacio, el estado actual de la investigación 

sobre las necesidades de desarrollo en "conocimientos" en la empresa que 

quiera mantenerse viva en un entorno cada vez más competitivo, es decir, el 

campo de problemas que hoy se trata bajo el epígrafe de "aprendizaje organi-

zacional", justifica una forma de plantear las acciones formativas en el sentido 
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