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Ilft'llDDUCCION 

La evaluaci6n de programas de capacitaci6n es una act! 

vidad indispensable para mejorarlo•. Evaluar progra-

mas de esta naturaleza, es dificil porque no hay form~ 

ci6n, recursos humanos y materiales suficientes para -

hacerlo. 

En las empresas bancarias es mis factible contar con -

recursos materiales para llevar a cabo la evaluaci6n, 

porque se invierte en capacitaci6n1 pero no cuentan -

con recursos humanos capacitados para llevarla a cabo. 

Esta situaci6n es evidente en las.empresas bancarias -

Banamex, Grupo Financiero Serf1n y Banco Internacio- -

nal.* 

Los avances y estancamientos de la evaluaci6n educati

va impactan, de manera directa a la evaluaci6n de pro

gramas de capacitaci6n. 

La evaluaci6n educativa, es un lmbito complejo de la 

pedagogta, su avance deriva directamente de loa estu-

dios curriculares. Esta situaci6n determina todo tipo 

de estudios de evaluaci6n. 

-acle oeptiubre de 1993, la e11preoa adopt6 el nombre de •1anco 
lltal", Aunque ae hace esta observación, a lo largo del traba, 
jo, ae nombra como Baaco Internactoaal. · 
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Por otro lado, la evaluaci6n educativa, sufre de un --

s1ndrome de desconocimiento por parte de muchos plani-. 

ficadores, instructores y evaluadores dedicados a la -

capacitaci6n. Tal desconocimiento es porque no exis

te informaci6n precisa al respecto. La bifurcaci6n de 

la evaluaci6n en un enfoque cuantitativo y otro cuali

tativo trajo consigo una extensa producci6n de modelos, 

y por lo tanto un uso indiscriminado de ellos. El re

sultado de esta pr&ctica es una evaluaci6n infructuo--

sa, esto en el mejor de los casos; porque muchas veces 

dicha evaluaci6n no se lleva a cabo. Es evidente que 

esto afecta la evaluaci6n de programas de capacita- -

ci6n, tanto en empresas bancarias como en las institu

ciones. 

Ante esta perspectiva es evidente que el sector banca

rio requiere de elementos que permitan orientar la ev~ 

luaci6n de programas de capacitaci6n, El prop6sito de 

este trabajo es precisamente dar una serie de sugeren

cias para llevar a cabo dicha evaluaci6n. 

En el apartado l •contexto hist6rico de sistema de ca

paci taci6n bancario", definimos la estructura del sis

tema en cuanto a componentes y funcionamiento. Esta -

definici6n est! enmarcada en una breve s1ntesis de la 

historia econ6mica de M~xico, desde el porfiriato has-

2 
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ta el aalinismo, paralelamente se reflexiona acerca de 

loa avances de la capacitaci6n en el pata durante cada 

Epoca, 

El apartado II "Reflexiones sobre la evaluaci6n educa

tiva•. Definimos la evaluaci6n educativa, y sus dos -

grandes enfoques aat como sus respectivos modelos, re

flexionamos sobre sus ventajas y limitaciones, Tam- -

bi6n destacamos la importancia y necesidad de aplicar 

enfoques segGn las caractertsticaa del programa a eva

luar. 

El apartado III, "Estudio sobre la evaluaci6n de loa -

programas de capacitaci6n de la• empresaa1 Banamex, -

Grupo Financiero Serfin y Banco Internacional" (ahora 

Bital), conaiati6 en encontrar loa prop6sitos, proced! 

mientas, tipo de instrumentos y participantes de la -

evaluaci6n de loa programas de capacitaci6n en las em

presas ya citadas. Para ello ae aplic6 una entrevista 

a los coordinadores de capacitaci6n de las empresas ya 

mencionadas y a 50 empleados de las mismas. 

Finalmente el apartado IV "Recomendaciones generales -

para realizar la evaluaci6n de los programas de capac,! 

taci6n bancaria". Se concluye con una serie de suge-

rencias. Para llevar a cabo la evaluaci6n no propone-
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mes modelos, s6lo puntos a considerar en cualquier ev~ 

luaci6n. 

Tales auqerencias tambi~n son producto de las ref le- -

xiones que se vertieron en el apartado II, retoman as

pectos de los enfoques de evaluaci6n cuantitativo y -

cualitativo, ademas, pretenden ser adecuada• a las con 

diciones que presenta la evaluaci6n de lo• proqramas ~ 

de capacitaci6n de las bancas, Banamex, Internacional 

y Grupo Financiero Serfln. 

4 



BL WtO BiftOUCO 

llBL SISftllA DB CAPACIUCIO. llAllCUIO 



APARTADO I 

BL COll'1'llX'l'O BIS'IORICO 

DBL SISTBllA DB CAPACITACIOR BAllCAJIIO 

i. Contexto Biat6rico de la Capacit:aci&n en lll!xico. 

La educaci6n es un proceso social continuo e hist6ri-

co, es decir, permanente 111 , s~ objetivo es formar in

dividuos que contribuyan a lograr el proyecto polltico 

de naci6n1 es un medio para preservar las relaciones -

de producci6n existentes y para transmitir conocimien

tos e ideologlas de una generaci6n a otra. Es un pro

ceso tan antiguo como el hombre, que estl determinado 

por la filosofla y las finalidades educativas del pro

yecto nacional. 

El hombre ha complejizado el fen6meno educativo a tra

v~s del tiempo, primeramente dio lugar a la constitu-

ci6n de un sitio especializado para la enseñanza, al -

cual le llam6 escuela y despu~s asign6 diferentes den~ 

minaciones a los fen6menos educativos que se daban fu~ 

(1) "La educaci6n pe ... nente es la acción y efecto de fnterac

cilln '1 proyecci6n de coordinados de la educaci6n 1naUtuc12 

a.al 7 estraescolar, sobre el deaeavolvf.aieato del ser h ... -

no a lo largo de la vicia". Diccionario de Ciencias de la -

6 



ra y dentro del aula, les llam6 educaci6n formal e in

formal respectivamente, posteriormente adopt6 una nue

va noci6n, la educaci6n extraescolar.« 2> 

La capacitaci6n es una modalidad de la educaci6n extr~ 

escolar. Es una prlctica relativamente nueva, deriva

da b&sicamente de la forma de producci6n de las socie

dades altamente industrializadas para reaponder a aus 

requerimientos econ6micos.ll) 

En M~xico la capacitaci6n es una pr&ctica educativa -

contempor&nea, ae formaliza en loa años setenta, aun-

que muy probablemente sus or1qenes se sitGan en el si

qlo pasado. A continuaci6n se •intetiza la hi•toria -

de la capacitaci6n en un marco econ6mico, que abarca -

de•de la ~poca porfiri•ta hasta la •alini•ta. 

(2) Ea de carlc:ter utracurdcular pero con temlaacl.aa a 1Ut1t.!! 

ciaullsaraa. llotl orientada a la adqulalcti!D da bal>tlida-

4•• 7 daatreua, •d e-. al dourrollo de la per-ltdad -

b-. Dlcciourto da CtaaciH da la lducacii!D. 

(3) Las fpnaa de producct6n utaldaa por la toduatrtaltaaciiln -

le requieren de le bebtlitacti!D de peraoaaa en el -Jo de 

nueva• tecnologlaa. lléxico eo ese .,.nto no contaba con -

loa cuadros ticnicos aeceaarioa, necesitaba habilitar obre-

roa en tecnologlas importadas. lloreao lotello, &icardo. ~ 

escuela del proletariado. p. 37. 



1.1 El Porfiriato. 

La capacitaci6n es una prlctica que caracteriza a los 

palses industrializados, en M~xico sus primeros ante-

cedentes estln en la ~poca que el pala transita hacia 

un Estado moderno. Esto fue cuando Porfirio Dlaz fac! 

lit6 la inversiOn extranjera e introdujo a el pals a -

una din4mica de orden y pr09reao. Esta polltica fue -

favorable para el desarrollo de la naci6n1 sin embargo 

trajo consigo dependencia econ6mica y tecnol6gica ha-

cia el extranjero. 

Porfirio Dlaz, permitiO la constituci6n de la indus- -

tria extractiva textil, la escalaci6n de una extensa -

red de vlas ferroviarias.1 41, y la conformaci6n de la 

banca, para ello fue necesario conforma cuadros t~cni

coa que atendieran los requerimientos de las nacientes 

empresas, dichos cuadros estaban conformados por emi-

qrantes del campo. su capacitaci6n se llevo a cabo d~ 

rante las jornadas laborales. 

(4) Lo• ferrocerrilea fueron la da de c_,,lc•ci&n ldeml pera 

qiliaar la comrcialiaaci6n en Mialco. de eata Muera •• -

coatribuirla al crecineato del pala. Su 1avero14a fua net! 

•nt:e capital norteaMricano. Ludlotr Leonor, "Crecblento 

econhico y dependencia dentro del porfiriato", en la hvia 

ta del Centro de Estudios Políticos, UNAll, México, 1978, -

ao. 13 y 14, Vol, IV, PP• 290. 



1.2 De la Bpoca Revolucionaria a loa Año• Treinta. 

Durante la Revoluci6n, la actividad econ6mica del pala 

se paraliz6 por el estallido social; posteriormente se 

recuper6 de manera lenta y parcial, a causa de las con 

dicionee econ6micae mundiales de la qran depresi6n de 

los años veinte. 

En la dEcada de lo• treinta, se inician nuevas estrat~ 

qias en la polltica econ6mica, consecuentes con las d~ 

mandas de la Revoluci6n; alqunas se consolidan en el -

periodo cardeniata (1934-1940), en esta Epoca se crea 

la infraestructura mlnima para establecer las bases -

del desarrollo econ6mico de la naci6n notable en la• -

ramas de agricultura, ganaderla, miner1a y petr6leo. 

En 1931 se leqisla por primera vez un aapecto sobre C,! 

pacitaci6n, ae eatablece la Ley Federal del Trabajo 

que las empresas deben de contar con recursos humanos 

calificados, para utilizarlos cuando aal los requieran, 

eata capacitaci6n se llevaba a cabo en lo• centro• de 

trabajo. 

Por otro lado, alqunoe orqaniemos de educaci6n supe- -

rior se preocuparon por formar cuadros tEcnicos profe

sionales, este fue el caso del Instituto PolitEcnico -
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Nacional que pretendta satisfacer los requerimientos -

de la naciente industria mexicana1 lo logr6, parcial-

mente por dos causas: el alejamiento de loa planes ed~ 

cativoa de la realidad productiva y la m1nima cobertu

ra del organismo, ante las demandas de escolarizaci6n 

de loa sectores menos favorecidos. 

1.3 Loa Año• cuarenta. 

En loa años cuarenta se inicia el desarrollo econ6mico 

del pata, se consolida en los setenta e inicia una nu~ 

va cruzada en los ochenta, durante esos treinta años -

11940-1970>, dicho desarrollo fue real y notable por -

ello a esa etapa se le llam6 el milagro mexicano.IS> 

En la d~cada de los cuarenta gracias a las condiciones 

pol1ticas internacionales de la Segunda Guerra Mundial, 

en el pata se desarrollaron algunas industrias de en-

samblaje financiadas por extranjeros principalmente -

por norteamericanos, sobre todo de artefactos b~licos. 

Esta situaci6n aumenta la dependencia econ6mica y tec

nol6gica con el pa1s vecino. 

carri6n, Montaña y Jos6 s. M6ndez, concluyen que el d~ 

(5) llaatailo Guille.., y Cardón Jorge, El IUlaaro lledc:ano, 

p. 267. 
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oarrollo del pa1s en este periodo fue gracias a la es

tabilidad polttica y social del Estado. (61 

Agregan, que este desarrollo es interno y s6lo para s~ 

tisfacer algunas necesidades blsicas, esto lo demues-

tra la creaci6n de organismos para impulsar la indus-

trializaci6n (Altos Hornos de M~xico, Sosa Texcoco y -

el Instituto Mexicano del Seguro Social, a•t como la -

reorganizaci6n de Nacional Financieral. 

En esta ~poca, no hay cambios significativos en mate-

ria de capacitaci6n. Se rigen, por la legislaci6n de 

los años treinta. 

1.4 Lo• Año• Cincuenta. 

En 1952 al inicio del pertodo de Adolfo Rutz Cortinez, 

habta muchos problemas financieros en la• empresas y -

organismos p6blicos, ademls la inflaci6n aumentaba dta 

a dta, produjo una devaluaci6n en 1954. Ante esta si

tuaci6n, la polttica del presidente fue limitar gastos 

al sector p6blico y dar mls apoyo a la inversi6n ex- -

tranjera. Con esa estrategia la economta mexicana ap~ 

(6) ..,ataño Guille...,, Ibid, pp. 220-225. lléndez Jod, S., Pro

blnas EconÓllicos de México, pp. 35-137. 
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rentemente recobra su estabilidad. 

Para finalizar los años cincuenta Adolfo L6pez Mateas, 

prosigue con la pol1tica econ6mica de su antecesor, r~ 

duce la inflaci6n y logra cierto crecimiento econ6mico. 

En materia de capacitaci6n no hay ningGn cambio con la 

dAcada anterior; a pesar de los requerimientos de la -

industria mexicana, los cuadros tAcnicos y operativos 

continuaban capacitSndose en su trabajo. 

1.5 Loa Añoa Seaenta y loa Setenta. 

Gustavo D1az Ordaz (1964-1970), prosigue la pol1tica -

econ6mica de su antecesor, da facilidades a la inver-

si6n privada, controla salarios y libera precios, di-

cha pol1tica aunque proteccionista trae consigo cierta 

estabilidad econ6mica. 

En estas dos d~cadas, se establecen en el pata un nGm~ 

ro considerable de empresas, algunas financiadas con -

capital mexicano, otras, la mayorta con capital extra~ 

jera. 

Las condiciones econ6micas del pats al inicio de los -

setentas eran favorables; sin embargo, en este momento 

12 



la polttica econ6mica internacional impacta a M~xico y 

la inflaci6n crece aceleradamente. Las estrategias -

econ6micas de Luis Echeverrta Alvarez y Jos~ L6pez Po~ 

tillo no sirven de mucho para combatir la inflaci6n. 

La polttica econ6mica de esta d~cada se caracteriza -

por ser proteccionista y centralista, factor que permi

ti6 un desarrollo interno y un reconocimiento interna

cional del pats. 

En cuanto a la materia de capacitaci6n, hubo grandes -

avances, se obtuvo la legislaci6n en 1977 y se estable 

ci6 en el arttculo 123, que es obligaci6n de todas las 

empresas impartirla y se le otorga a la Secretarla del 

Trabajo y Previsi6n Social, la funciOn de reglamentar 

y vigilar que se lleve a cabo. 

Por otra parte, los empresarios mexicanos no estaban -

convencidos de la efectividad de la capacitaci6n para 

incrementar la producci6n y la calidad de sus produc-

tos y servicios; a pesar de que ya conectan las venta

jas de la pedagogta industria1.1 71 

(7) "llodelo educatiYo instaurado a partir del ptocHo de iadua

trialisacióa de loa U.OU., que coacilió • aiYel pedagllgico 

la• eslaeaciaa de loa procesos indutrialea". S. bue ea a!_ 

pecto• de productiwidad. educar al bollbre para ella. •• rel.! 

clona con la t:eorla del capital humano. Dfaz. Barriga Anael. 

"Probleua 1 retos en el campo de la evaluaclh educati••". 

En Perfiles Educativos, México, 1987, CISE-URAll. llo. 37. 

13 



Esta situaci6n no era general para todas las empresas, 

los grandes consorcios, empresas de seguros y la banca, 

contaban con una infraestructura de capacitaci6n. Ca

be mencionar que algunas empresas realizaban la capacl 

taci6n s6lo por cumplir con los requerimientos y asl -

evitar las sanciones de los organismos correspondien-

tes. 

1.6 Loa Ochenta y Noventa. 

Al inicio de los ochenta, el pals se encuentra en rec~ 

si6n econ6mica, la deuda externa ascendi6 considerabl~ 

mente, y el peso perdi6 su poder adquisitivo, a causa 

de las constantes devaluaciones. La situaci6n fue gr.!!. 

ve durante los primeros seis años de dicha d~cada y no 

airvi6 de mucho las medidas antiinflacionariaa del go

bierno para subsanarla. 

En 1983 el presidente Miguel De la Madrid Hurtado, em

pieza a aplicar una polltica econ6mica de apertura, -

que coadyuva a la modernizaci6n financiera, polltica y 

social del pals, fue la llamada simplificaci6n admini~ 

trativa. Este proyecto lo continua Carlos Salinas de 

Gortari, el Estado ya no es proteccionista, elimina -

subsidios, aranceles, permisos de importaci6n, venden 

empresas estatales y paraestatales "no prioritarias -

al pals". Abre espacios a la iniciativa privada naci2 
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nal y extranjera. Dichas acciones son una alternativa 

a la infuncionalidad y agotamiento de la polltica pro

teccionista de antaño.(B) 

Esta polltica de apertura econ6mica continua en los n~ 

venta, hoy se ha privatizado y reprivatizado la mayo-

rla de las empresas del Estado. Para complementar es

tas acciones, se estl negociando el Tratado de Libre -

comercio (T.L.C.),( 91 entre MAxico, Estados Unidos y -

Canadl, esta integraci6n econ6mica cambiar& radicalme~ 

te el futuro del pala, en tArminos econ6micoa y socia

les¡ ae espera un mayor desarrollo y mejor calidad de 

vida de los mexicanos. Para lograr eata negociaci6n y 

responde~ a los requerimientos internacionales, el pr~ 

Bidente Carlos Salinas de Gortari, aplica en todo su -

rigor, su polltica de liberalismo social.llO) 

(1) llfadea Joaf S., Iltld, PP• 22S-221. 

(9) 1111 Tratado de Libre C-rclo ea un proceao de · 1otaarac16n -

ecoa6af..ca que trae consigo un iDcreMDto del comercio de loa 

pal•H partlclpaatH, •-t• loa toanaoa, -leoa 1 el ltl"!! 
estar, dlo ai, la econoala de loa....,. •• fnorabla y•• 
encuentra ea cODdtcioaea aJ.atlaraa. Bera.lad:a• Laos,. .Jorge, -
"11 .UC del T.L.c. •. In !!!!!!• llesoa, aoclaclad, clncla 1 l! 
taratura, llfalco, 1992, llo. 167, pp. 47-52. 

(10)Lllteral1- aoclal, doctrina flloa6flca, que ae saeta ea el 
occld•nte. Surge ea lliatco en el atglo .1.ll y ae eapreN durA!! 
te la &eforaa 1 la &evoluct6a llu:tcaaa, au esencia ea aacfml! 
lista, popular y preservadora de loa Yaloree aa.tcaaoa, pro-

pupa por una aocledad de tsual••· El eofoque actual ea dife
rente, ea una juettftcactún ideológica y diacuratYa aobre la 
aoberanfa; la importancia y prtoril:actóa de la ecmacmla, ar8!! 
•atando que ea un modelo. De ahl que loa crlttcoa le U.-n 
"neoliberali..,". "Neoliberaliam Social", en La Jotnada, De

sarrollo de ..,dios S.A. de C.V., llédco, 1992, julio 22. 
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Las gestiones econ6micas y pol1ticas que ha realizado 

Carlos Salinas de Gortari, han reducido la inflaci6n1 

sin embargo, datos presentados por el Banco de M~xico 

sobre la ca1da del PIB del 2.6 (1991) al 1.3 (1992)¡ -

INEGI reporta 99700 desempleados (mils los subempleados, 

que no sabemos la cifra exacta). (ll) Por otro lado, a 

pesar que durante estos cuatro años se frenaron las d~ 

valuaciones precipitadas, hay un deslizamiento cotidi~ 

no del peso, que evidentemente se refleja en la'p~rdi

da del poder adquisitivo de los salarios. Estos datos 

nos indican que el estado econ6mico del pa1s no es 6p

timo. 

Segdn Marta de la Luz Arnaga, los estudios econ6micos 

de la CANACINTRA consideran que a los cuatro años de -

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el sector -

productivo, hay un crecimiento relativo en algunas ra

mas de la industria, otras estiln entrando en recesi6n. 

Aunque hay crecimiento no hay desarrollo porque los -

problemas estructurales y de financiamiento de la pe-

queña y mediana industria no se han solucionado. 1121 

(11) .. mal, 'flccor K., "l!l T.L.C. '1 los paraleloe", ea.!!!!!!!!:: 

1taa lnt.Ca da &alliaia Polltico lconlímico, publicacilia -

-1111ual. publicaciones aocialea -•icanaa, México 1993, h. 

144, pp. 25-27. 

(12) Aroaga, .. ria de l• Luz, "¡Desaceleraci6n o fruca recealóa 

de la ecDDDlda?", (econoala Mxicaua en el pri.Mr semestre), 

en BcODOafa lnfor111, publicación •oaual, Facultad de Bcon.!! 

ala de la UIWI, llbico 1993, Ro. 221, pp. 211-29. 
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Por otro lado, la informaci6n de los medios de comuni

caci6n acerca de la situaci6n econ6mica del pals, s6lo 

reportan la baja inflacionaria, las bondades de la po-

11tica gubernamental y del T.L.C.; no as! el deterioro 

real del peso, loa indices de desempleo y la competit! 

vidad real de las empresas mexicanas ante la• extranj~ 

ras. 

El economista Arturo de la Huerta, afirma que la polt

tica econ6mica del actual gobierno, est5 llevando al -

pala a una situaci6n desventajosa ante el extranjero, 

por su modelo de econom1a abierta. M~xico no cuenta -

con un nivel productivo, tecnol6gico y de infraestruc

tura que garantice una competencia sana en el T,L,C. -

Al abrir m5a la econom1a, la inversi6n extranjera dom! 

nara el mercado y no contamos con recursos para aten-

der y subsanar loa requerimientos financieros y tecno-

16gicoa, Esto evidencia que no hay productividad ni -

competitividad, por lo tanto no ea posible insertarse 

adecuadamente a la integraci6n econ6mica.1lll 

(13) De la Huerta, Arturo, "El colapso del ...ielo neolU1eral "'.! 

aicano", en Econoala lofor..., Publtcact6n •uual, Pa-

cultad de Ec:onoda de la U ,K,A.11., lléaico 1993, llo. 222 

pp. 47-60. 
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Los datos anotados en estos dos Gltimos p5rrafos y la 

definici6n de la integraci6n econ6mica, permiten anal! 

zar las posibles consecuencias del T.L.C. 

Los problemas de salarios con poco poder adquisitivo y 

de desempleo, reflejan el desfavorable estado de la -

econom1a mexicana. El pats no ofrece a Estados Unidos 

ni a CanadA competitividad, ofrece complementariedad -

en t~rminos de desventaja para nosotros. 

En materia de capacitaci6n en esta d~cada prevalece, -

la vieja prActica de realizarla en el trabajo. Sin em 

bargo, hay una mayor apertura para llevarla a cabo, 

aunque s6lo en las grandes empresas mexicanas o trans

nacionales, en las que la inversi6n de capitales es a! 

to1 la generalidad es no reconocer a la capacitaci6n -

como una actividad educativa que impacta la productiv! 

dad incrementAndola. 

Mauro Rodr1guez Estrada, analiza la situaci6n de la c~ 

pacitaci6n en M~xico, en el pertodo de 1983 a 1985, 

concluye que: muchas de las empresas de los diferentes 

sectores, s6lo cumplen con la capacitaci6n por requis! 

to, las empresas que mAs invierten en esta prestaci6n 

son la banca y los seguros, despu~s la industria y la 

hoteler1a, las que menos invierten son las del sector 
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gobierno sobre todo las de prestaciones sociales.114 > 

Los montos de inversi6n difieren de empresa a empresa, 

dependiendo de su capacidad econ6mica, del inter~s y -

la credibilidad de sus dueños tengan sobre la capacit,!. 

ci6n, para algunos, no ea claro que a mayor inversi6n 

en capacitaci6n, mayor productividad y calidad de loa 

productos y servicios. 

Ahora, en las condiciones actuales del pal• y con las 

nuevas pol1ticaa de inte9raci6n econ6mica internacio-

nal, la capacitaci6n adquiere mis importancia, ea de-

cir, ea imprescindible contar con cuadros tfcnicoa y -

profesionales para enfrentar 6ptimamente loa requeri-

mientoa del convenio. 

Con el T.L.C., M~xico competir& con dos pa1•e• altamen 

te industrializados, esto implica que nuestros produc

tos y aervicios deben ser de calidad, condici6n que -

exige una excel~nte capacitaci6n en loa diferentes se~ 

torea productivos. Ea real, que no contamos con una -

infraestructura adecuada para enfrentar tales retos. 

Rolando cordera, considera que ante la carencia de in-

(14) loddguez Estrada, !lauro, Adlainiatracih da la C&pac1taci6n 

PP• lll-42. 
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fraestructura de capacitaci6n, es necesario y fundamen 

tal plantear como prop6sito que la inversi6n extranje

ra capacite gente, esto permitir& reproducir e innovar 

los procesos productivos en los centros de trabajo.llSI 

Al respecto, Alfonso Siliceo, coincide y señala que la 

aituaci6n de la capacitaci6n es dificil, y se agudiza 

por las deficiencias del sistema educativo mexicano, -

en especial en el nivel superior. Es decir, los cua-

dros profesionales y t~cnicos no tienen una formaci6n 

adecuada por el alejamiento que existe entre los pla-

nes de estudios y los requerimientos industriales. De 

ahl que la dnica alternativa es la capacitaci6n en la 

empresa para complementar la formaci6n de dichos cua-

dros t~cnicos. 1161 

De igual manera que esos autores, creemos que los cen

tros laborales son espacios educativos y formativos PA 

ra el trabajador, deben constituir un ndcleo, en donde 

se eatablezcan los mecanismos necesarios, para propi-

ciar una serie de elementos que le permitan al emplea-

(15) Cordera, lolando, "11 Tra~ado de Libre C:O.rcio", en !!!!!.!; 

haoa, Sociedad. Ciencia y Literatura, Publ1cacl6o •naual, 

llúico 1992, llo. 167, pp. 53-54. 

(16) Siliceo A¡¡uilar, Alfonso, Liderasgo para la productividad -

~. pp. 171-217. 
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do desempeñarse adecuadamente e incrementar la produc

tividad, posteriormente conformar una infraestructura 

de capacitaci6n tal corno lo establece la Ley Federal -

del Trabajo. 

2. Bl Sistema de Capacitaci6n Bancario. 

2.1 La Constituci6n de la Banca en ll!xico. 

El crecimiento econ6rnico de un pala, se expresa en su 

desarrollo industrial, agropecuario y financiero. Es

to a su vez establece, una relaci6n directa con el de

sempeño del personal y con la capacitaci6n. La banca 

como parte del sector financiero, es de suma importan

cia para la econornla mexicana. Es intermediario de la 

captaci6n e inverai6n de recursos, tiene como finali-

dad el incremento de la productividad1 otorga cr~ditos 

a la industria y a otros sectores para la inversi6n de 

nuevas tecnologlas, importaciones y exportaciones. El 

sector bancario reconoce a la capacitaci6n como un fa~ 

tor determinante para elevar la calidad de sus servi-

cios, asl como sus captaciones. 

El primer banco del pals, se estableci6 en el siglo p~ 

sado1 el Banco de Londres y México, se constituy6 gra

cias a un convenio entre el gobierno ingl~s y el mexi

cano. Durante el porfiriato se da la apertura para la 
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constituci6n de nuevos bancos que pertenec!an a la in! 

ciativa privada; los caracterizaba, su apertura a la -

inversi6n extranjera y la carencia de un control y re

gulaci6n de su actividad. Esto quiere decir, cada ban 

co se autoregulaba bajo sus propias condiciones y nor

matividad. (l?I 

Durante el periodo de la Revoluci6n, la banca qued6 p~ 

ralizada a consecuencia del estallido social. Poste--

riormente al estabilizarse la econom1a nacional, se -

cre6 un regimen legal, regulador de la actividad banc~ 

ria. Esto aceler6 el crecimiento de la banca y la con 

vierte en un sector sumamente rentable. En ese mamen-

to tiene un car5cter especializado en la prestaci6n de 

servicios, es decir, hay un banco para dep6sitos, aho

rro, hipotecario, financiero1 por d~cadas mantiene esa 

condici6n. en los años setenta, adquiere su car5cter 

mGltiple, ahora proporciona una gran variedad de serv! 

cios a personas f!sicas y morales en un solo banco1 en 

la actualidad ofrece desde una tradicional cuenta de -

ahorro hasta financiamientos para la producci6n o ex-

portaci6n, as! como una diversidad de tarjetas de cr~

dito, autofinanciamientos y otros planes para adquirir 

bienes inmuebles, 

(17) Parias García, Pedro, Avance Objetivo de la Concabiltdad, -

pp. 14-18. 

22 



En 1983 dicho sector sufre un cambio importante, todos 

los bancos pasen a ser propiedad del Estado, como con

secuencia es necesario modificar las leyes, normas y -

procedimientos que rigen la actividad bancaria. 

La nacionalizaci6n de la banca responde a tres objeti-

vos: 

1) "Fortalecer el aparato productivo y di•tributivo -

del pata, con el fin de evitar que la crisis finan 

ciera lea afecte aGn mla, 

21 Contribuir a detener las pre•iones inflacionaria•, 

3) Dar seguridad a loa ahorradores, apoyar en e•pe- -

cial a loa pequeños ahorradore• y cuentahabiente• 

de la• instituciones de crédito del pata•.1181 

La banca estatal no logr6 loa objetivo• iniciale•, an! 

li•i• econ6micoa del sexenio actual señalan que e•a -

condici6n solamente fren6 •u desarrollo. 

2.2 La llanca Actual. 

En 1988 Carlos Salinas de Gortari inici6 su sexenio 

con cambios en la econom1a del pa1s, privatiza muchas 

empresas1 en 1990 promete la reprivatizaci6n de la ban 

(11) Mindez, José s .• lbid, p. 1811. 
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ca, en l99l 6sta adquiere su viejo carScter privado1 -

el qobierno solo intervendrS como organismo observador 

y permisionario. La banca continuar! contribuyendo a 

la productibidad del pa1s, ahora en los términos que -

señala la modernizaci6n financiera y dentro de la pol! 

tics del liberalismo social del Estado. 

Actualmente, loa bancos se rigen por un organismo reg_!! 

lador llamado Sistema Financiero Mexicano,<l9l 6ste -

permite que todos loa bancos actden en sus procedimie!!. 

tos operativos internos. 

2.3 La c:apacitacUln en la Banca. 

Antes de definir eapec1ficamente el sistema de capaci

taci6n bancaria, es necesario hacer preferencia a su -

marco hiat6rico. 

En 1979, en el articulo 123, en sus diferentes fracci.!!. 

nea se legisla qu6 es obligaci6n de las empreaas impa~ 

(19) Coajusto da orpal-• qua capta 1 -.ucraa recur- '".! 

tarlalH. Sa regulan eotre sl por uoe Hrla da la7aa 7 -.! 

.... deriYadaa da la polltica eco"'-ica oacloul a iotaru

clooal. S. coofo._, por el buco de llklco, la S.Cretada 

de Baclaacla '1 Cridito Público '1 la Caaiaillo llaciooal laaca

rla 7 de S.proa 7 Caaiat6o •ctooal de Valorea. 
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tir capacitaci6n a sus empleados, con base a las cond.! 

ciones que establecen las autoridades federales, 

La capacitaci6n adem!s de ser una acci6n jur1dica es -

un aspecto, mls amplio que implica un proceso educati

vo. En el sentido riguroso del tArmino e• "la aptitud 

de realizar una tarea•, apoy!ndose en una •erie de co

nocimientos, destrezas y habilidades, que se adquieren 

a travAa de un curso, programa o bien dentro del proc~ 

so laboral. 

Fernando Arias Galicia, define a la capacitaci6n, .como 

"la adqui•ici6n de conocimiento• principalmente de ca

r!cter tAcnico, cientlfico y administrativo•.1 201 

Para Mauro Rodrlguez Estrada, ea "el conjunto de acti

vidade• encaminadas a proporcionar conocimientos, a d~ 

•arrollar habilidade• y a modificar actitude• del per

sonal a todos lo• niveles para que se de•empeñen mejor 

en su trabajo. 1211 

Mientras tanto, Alfonso Siliceo afirma que, "La capac.! 

taci6n es una actividad planeada y basada en las nece-

(201 Ariaa Galicia, Fernando, AdaiaiatracUia de aecuraoa -·· 

PP• 20-25, 

(21) -dgues Estrada, Mauro, lbid, PP• 66-61. 
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sidades reales de la empresa, y orientada hacia un cam 

bio en los conocimientos, habilidades y actitudes. 122 1 

De acuerdo con las definiciones expuestas anteriormen

te concluimos que la capacitaci6n, es una actividad -

educativa sistemltica en donde los sujetos adquieren -

conocimientos, habilidades y destrezas, para aumentar 

la producci6n y mejorar la calidad de los productos y 

servicios de su empresa. Ea un proceso educativo, que 

apuntala hacia la formaci6n de un individuo para gene

rar despuEs cambios colectivos. 

Todas las acciones de la banca, incluyendo la capacit~ 

ci6n eatln con base en una serie de objetivos deriva-

do• de la pol1tica del Sistema Financiero Mexicano, d! 

chos objetivos se enumeran a continuaci6n1 la banca d~ 

be contar con una amplia gama de servicios, garantizan 

do as1 mayor cobertura1 adaptarse al mercado econ6mico 

nacional e internacional, as1 optimizar sus recursos -

humanos y materiales e incrementar la productividad -

del pata. Actualmente adaptarse a loe requerimientos 

de la modernizaci6n financiera y a las condiciones del 

T.L.C. <23 > 

(22) Siliceo Aguilar, Alfonso, GapadtacUin y Deaarrollo de Per

!2!!!!• pp. 40-41. 

(23) llotH, Facultad de Coatadurla y Adalaistraci6n, IJIWI, 1991-

1992. 
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Para llevar a cabo la capacitaci6n, la banca instrumen 

ta sus programas con sus propios recursos materiales y 

humanos. El sector bancario cuenta con un sistema de 

capacitaci6n para realizar acciones de planeaci6n, ej~ 

cuci6n y evaluaci6n de los planea y programas de capa

citaci6n y actualizaci6n de su personal. 

Para la banca la capacitaci6n es una inverai6n que le 

otorgara gananciaa1 e• decir, mejorara la calidad de -

sus servicios y aumentara sus captaciones, <24 > La ca

pacitaci6n adquiere cuerpo a trav~s de sus planea y -

programas, de la acci6n didactica del instructor, del 

uso de los materiales y de la interacci6n de loa capa

citando•. 

Otros aspectos importantes del sistema de capacitaci6n, 

son laa diferentes acciones que favorecen el deaempeño 

laboral del trabajador, su integraci6n a la empresa y 

que apuntalan a fortalecer, la identificaci6n del suj~ 

(24) La ......,.cilla ..- iuYerallla, •• la tesis prf.aclpal .. la t9!! 

da .. 1 cepital b_,,.,, el hDllbre edaeado ,..... ... walor ~ 

pital, por Hr Ma praductho. 11 letado tawürt• ea ua eu

jeto • trawb .. la laatitud.&a f-.iliar 7 Heolar, para 111-

cr-atar la calidad praductiwa •• 1111 fueru .. traliajo. 

llug llart, ar_.,ta que por ... raa&a ten-• - c:oulde

rar, la .,.,....160 c- 11118 ioHraih ••capital"-- que 

conduce a iocre•ntar la praductiwldad. llu1 llar, latroduc

clh a la lcoao.fa de la Educación, pp. 120-140. 
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to con la empresa, su seguridad personal y estatus. 

Esos elementos caracterizan a la capacitaci6n integral. 

Para Mauro Rodr1guez Estrada la capacitaci6n integral 

es: "Elevar el nivel de eficiencia y satisfacci6n del 

personal, a través de la actualizaci6n y perfecciona-

miento de habilidades1 aa1 como del desarrollo de las 

actitudes necesarias para el buen desempeño del respe~ 

tivo trabajo, as1 como en la auperaci6n y en el mejor~ 

miento del nivel socioecon6mico de loa individuos que 

integran la organizaci6n•. <25 > 

En estas definiciones subyacen un enfoque de educaci6n 

funcionalista< 26 >, porque por medio de las diferentes 

acciones de capacitaci6n se introyecta en el sujeto, -

una serie de valoree, costumbres, actitudes que impac

tan su productividad y desenvolvimiento en su centro -

laboral. 

También permite seleccionar a loa sujetos adecuados y 

(25) lloddgue& Estrada !lauro, lbid, PP• 2-10. 

(26) Teoda c011t-daea, upllca el c-rtaieato social J au 

fuaci..-1.ento en la aociedad. Su -•lo teórico procede -

de la biolog!a, estudia. a la sociedad ._, un •i•t-. llllJ 

vario• tipos de funclonali..,. Olccionarlo de Clenc:las de 

la l!ducación, Tomo I, lbid. 
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asignarles diferentes tareas, de acuerdo con una divi

si6n del trabajo. Una de sus tesis principales es que 

la educaci6n es un veh!culo para el progreso, una for

ma de movilidad social.1 271 

En las definiciones de capacitaci6n anteriormente enu-

meradas, no expresan claramente el concepto de aprend! 

zaje de su enfoque educativo. Una reviai6n del mate-

rial bibliogr!fico de capacitaci6n,< 2 Bl y mi experien

cia en banca Serfin concluy6 la presencia de una poat~ 

ra conductiata.• 291 

Las acciones que utilizan en banca Serfin para compro

bar el aprendizaje de los capacitando• son el reforza

miento, la motivaci6n {premio-casti90)1 en el ABC de -

la capacitaci6n practica Smith menciona que uno de loa 

principios del aprendizaje en las organizaciones, es -

el reforzamiento. 

(27) Jilllaes llier 1 Ter&, re.....io, "lducact6n 1 btructural, -

rundooali-· ••• Cululerno de Soctoloafa •• le llducact6n,

raculud de rtloeoffa 1 Letru, 1 racultad de Ctnc:lall Pol! 

ticH 1 Sociales, UIWI, !lúteo 1985, pp. tl-106. 

(28) looldguez Estrada, Mauro, lbid, p. 117. 

Siltceo Agutlar, Alfoaso, Capacttact6n y lleArrollo del Per 

•onal, r Llderaaao para la procluccividad, Ibicl. 

(29) Dtcctooarto de Cienctaa de la lducacióa, lbid. 
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Por otro lado, los materiales enfatizan la importancia 

del aprendizaje memortstico, es necesario cuando el c~ 

pacitando no ha alcanzado la madurez necesaria para re

tener la informaci6n. Un ejemplo de esto es el Progr~ 

ma de Autocapacitaci6n Serfin (PACS), son textos pro-

gramados, en donde la evaluación del capacitando exige 

la memorizaci6n del contenido de los cursos. 

Tambi~n, retoman conceptos de aprendizaje derivados de 

teortas cognoscitivistas, 1301 por ejemplo Barry hace -

referencia, a la importancia que tiene el material sis 

nificativo para el aprendizaje del capacitando, al re

lacionarlo con sus experiencias previas.< 31 > 

La capacitaci6n en la banca se orienta por estas con-

cepciones de aprendizaje, decir en qu~ grado y c6mo se 

utilizan es necesario un anSlisis m!s puntual. 

En los Qltimos años las t~cnicas para favorecer la pr2 

(30) Loa teiirtco• copoacitivistaa aoattenen que el sujeto apr•!! 

de de acurdo a 11ua caracterlaticaa particularea. relacio--

naado la tnfo~ctón que reciben con aua conociaientoa pre

vios e incorporando la tnforución a aua eaqu-•. "Se ce!! 

tran en lo •ntal e intentan la elaboract6n de una concep--

ctón bol{atica". Diccionario de Ciencias de la Educación. 

Ibid. 

(31) Sllitb, llarry J., Ibid, p. 230. 
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ductividad han sido recibidas con 6xito, 6stas son t~~ 

nicas de la excelencia y c1rculos de calidad (norteam.!!_ 

ricanos y japoneses), se basan en ideas humanistas que 

conciben al empleado como un sujeto con cuant1a y dec,! 

si6n para la empresa. 

Refuerzan la participaci6n y creatividad el empleado, 

estimullndolo al 6xito, para que la empre•a y el em- -

pleado obtengan beneficios.1 32 l 

Estas t6cnicaa se apoyan, en los trabajos realizado• -

por Taylor y Fayol, sobre la racionalizaci6n del trab.!_ 

jo en la empresa1 de igual manera que los trabajos de 

Maslow y Herzberg sobre la satisfacci6n de los emplea

dos y las condiciones de la empresa. 133 > Estos te6ri

cos, realizaron •u propuesta a partir de un modelo ec_2 

n6mico de hombre que responde a un proyecto funciona--

lista. 

Desde un anllisis sociol6gico mis profundo, apreciamos 

que las t6cnicas para elevar la productividad permitie 

ron atender las relaciones humanas. 

(32) Ida, David, Productividad: la soludi!n de lom probl .... ea 

la apresa, pp. 187-189. 

(33) lbid. 
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Las teortas de las relaciones humanas, se basan en la 

idea de hombre como animal social, que necesita satis

facer sus necesidades materiales, sociol6gicaa y paic.!!. 

16gicas para producir mls y mejor, por ello es necesa

rio identificar factores que le permitan al trabajador 

"cooperar" con la empresa. 

La teorta de la excelencia y los ctrculos de calidad, 

son estrat~gias y acciones que le permiten al empleado 

sentirse indispensable para la empresa. De esta mane

ra, las empresas obtienen un mayor rendimiento del em

pleado. 1341 

Estas teortas, conceptos y premisas orientan el funci.!!. 

namiento del sistema de capacitaci6n bancaria1 parale

lamente, el sistema Financiero Mexicano determina los 

contenidos de enseñanza y la Secretarla del Trabajo y 

Previai6n Social, dicta y legaliza loa planea y progr.!_ 

mas, conjuntamente con la comiai6n mixta de capacita--

ci6n bancaria. 

Cada ban~o, cuenta con su propio sistema, cada uno ti~ 

ne cobertura regional o nacional, de acuerdo con la e~ 

tenai6n de la empresa. 

(34) Gviabianl, D., Orpnl&ación y Gestión, PP• 260 y 280. 
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Al interior del sistema de capacitaciOn, se identifi-

can los siguientes componentes: los propOsitos genera

les, la filosofla educativa, los staff de planeaciOn, 

ejecuciOn y evaluaciOn de los planes y programas, loa 

contenidos, los sujetos participantes, los mAtodos ed~ 

estivos y las estratAgias de enseñanza. 

El perfil del personal de las lreas de capacitaciOn e~ 

ti conformado por profesionales del lrea econOmico ad

ministrativa. Los materiales que utilizan para capac! 

tar tienen caracterlsticaa de textos programados Cel -

contenido, se presenta en forma gradual, no se aborda . 

otro tema hasta que se corrobora el aprendizaje del -

capacitando). 

Los programas se conforman por diversos curaos dirigi

dos al personal operativo, mandos medios y ejecutivos. 

La capacitaciOn es permanente1 los empleados se capac! 

tan desde el momento que ingresan a la empresa y duran 

te toda su estancia en ella, realizan una carrera ban

caria y simultlneamente una profesional. 

Regularmente, un sistema de capacitaciOn cuenta con -

tres tipos de programas, a saber: 

a) Los programas de capacitaciOn que proporcionan a -

los participantes, los conocimientos, habilidades y 
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destrezas necesarias para desempeñar un puesto. 

Son programas en dos modalidades, los regulares y -

loa de autocapacitaci6n, con diferentes curso• dir! 

gidos al personal operativo, mandos medios y ejecu

tivos. Otra de las caracter1aticaa de e•tos progr~ 

mas es su permanencia, se modifican en uno o dos -

añoa. 

bl Los programas de actualizaci6n, tienen como objeti

vo dar a conocer al empleado, cambio• en lo• proce

dimientos y normas de algdn servicio o bien dar a -

conocer aspectos que contribuyan al perfeccionamie!!. 

to en el desempeño de.algdn puesto. 

Estos programas se diseñan eventualmente, responden 

a necesidades inmediatas, dictadas por los cambios 

en loa procedimientos financieros. Se dirigen •o-

bre todo al personal operativo de las •ucuraalea. 

e) Loa programas de formaci6n, su prop6sito es dar CO!!. 

aiatencia a todos loa conocimientos y habilidades -

que ha adquirido el participante en los curaos que 

ha tomado. Enfatizan en la identificaci6n del par

ticipante con la empresa. 

Los cursos que ofrecen estos programas son: de per

sonalidad, mot1vaci6n, excelencia, as! como diplom~ 
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dos y maestr1as. El programa es permanente, las m2 

dalidades educativas superiores, se les ofrecen a -

empleados con algunos años de servicio que se di•-

tinguen por su capacidad y participaci6n en•ulrea. 

El sistema de capacitaci6n bancario, cuenta con in•- -

tructores internos, externos, ademla con otros especi~ 

liatas que son contratados para ejecutar algdn progra

ma. 

Tiene ademla, amplia• inatalaciones, equipadas con to

do• los adelantos tecnol6gico• para facilitar los pro

cesos de enseñanza aprendizaje. 

Posee tambiAn, otros recursos que no •on propiamente -

parte del sistema, pero que contribuyen a la formaci6n 

de sus empleados, ello• •on, loa 6r9anoa de informa- -

ci6n que contienen art1culos sobre cambio• or9anizaci2 

nalea, finanzas, cultura, salud, pa•atiempos, entrevi~ 

taa a per•onal destacado. Otros recursos sons loa mu

seos, salas de arte, bibliotecas yespacio•deportivos. 

El sistema de capacitaci6n bancario, ea complejo y ex

tenso su infraestructura, es s6lida y requiere de una 

alta inversi6n de recursos humanos y materiales que f! 

nalmente se reflejan en la rentabilidad del sector. 
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Es i~portante mencionar que fatas son caractertaticaa 

generales, pero representativas de loa sistemas de c~ 

pacitaci6n bancarios, cada uno de ellos tiene sua pe

culiaridades, en cuanto a su estructura y funciona- -

miento. Esto depende de la cantidad de recursos que 

invierta la empresa en la capacitaci6n. 
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APARl'ADO U 

RIPLBXIOllBS SOBRB LA. BVALUACIOll BDUCA'l'IVA 

El objetivo de la evaluaci6n es proporcionar la infor

maci6n necesaria y adecuada para mejorarlo, ast lo mue,! 

tra la siguiente definici6n: "Evaluar es la acci6n o -

actividad siatemltica, conttnua, integrada dentro del 

proceso educativo que tiene por objeto proporcionar la 

mlxima informaci6n para mejorar este proce•o educati-

vo, reajustando sus objetivoa revisando crttic&111ente -

sus programa•, planes, mAtodos y recursos, facilitando 

su mlxima ayuda y orientaci6n a •us alumnos•.1 35 > 

E&ta definici6n concibe a la evaluaci6n educativa como 

un proceso aistemltico posible para: loa materiales, -

mAtodos de enseñanza, aprendizaje, sujetos de educa- -

ci6n, lo• programas¡ su finalidad ea mejorar el proce

so educativo. 

En la definici6n anterior, no considera a la evalua- -

ci6n institucional, la cual incorpora todoa los elemen 

tos mencionados anteriormente Carlos Acuña Escobar, d! 

ce que el objeto de la evaluaci6n institucional ea ev.! 

(35) Diccionario de Ciencias de la lducaci6a, Santillana, llli&i-

CD 1990. 
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luar las relaciones de pertinencia entre el tipo, can

tidad y organizaci6n de recursos materialea y humanos 

destinados al apoyo educativo de una inatituci6n.1 361 

En tanto Carmen Carri6n c. argumenta que el prop6aito 

de la evaluaci6n institucional ea la educaci6n, en t~~ 

minos sociales, culturales y econ6micos de una inati

tuci6n educativa en relaci6n con el desarrollo de la -

sociedad. 1371 

La diferencia entre estas dos definiciones, consiste -

en que la primera considera la evaluaci6n s6lo dentro 

de la instituci6n y la segunda toma en cuenta factores 

macro aociales, econ6micos y culturales externos, de-

terminado• por el vinculo instituci6n-E•tado. Este t! 

po de evaluaci6n ae lleva a cabo analizando individual 

mente cada uno de loa factores enumerados. 

El desarrollo de este trabajo se centra en la evalua--

(36) Acuña S.cobar, Carlos "IHluacf.&a educat1Ya - .. lu .. e! 

aiODe• pedag6g1cu•, Perf11H lducat1Yoa, lllaico 1914, CISI, 

-· .... 45-49. 

(37) carri&i Carranza, Carmen "Génesis y desarrollo del concepto 

de evaluación inatitucional", Perfiles lducatiYoa, llldco -

1914, CISE-lllWI, Mueva Epoca, llo. 6. 
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ci6n de los programas educativos. La evaluaci6n de 

programas, ea una actividad relativamente reciente, su 

g~nesis se ubica en la d~cada de loa sesenta, aunque -

su referente mas inmediato son los trabajos de evalua

ci6n de principios de siglo (testa estandarizados apo~ 

tacilSn de Binet 190411391 y en loa trabajos de Tyler1 391 

en 1930. 

El inter~s de loa investigadores por la evaluacilSn de 

programa• la determinaron dos factorea1 el avance con

ceptual de la evaluacilSn y el empeño de loa evaluado-

re• por el reconocimiento de su labor como una profe•

silSn. ICO) Las asociaciones de investigacilSn sobre ev.! 

luacilSn creadas en Norteam~rica en loa años sesenta, -

son resultado del empeño de loa inveatigadorea. 

(31) Dlccioaarlo de lu Cienclu de le Uucecllill, Uld. 

(39) lalf 'l'Jler •• coulder..to el pionero de lo• Htadloa de .,,.! 

luacllla, de .. rro116 .,.. prtaroa trabajos eo loa aioa traf!! 

ta, en 1942 propooe UD mtodo an donde eDfati&& loa o•Jeti-

w•, ea tara:laoa 1•aeral•• coaai••r• la coqrmacta •atre -

rHult..to y o•Jetl<roa. 

(40) ID !!atados llaldoa de llorte.-rlca, en la dfcade de loa ee-

teata en el campo de la eYaluact6a, aurge lata C«lm) profe

a16a1 que ofrecen alauuaa uniweraidades, Daniel Stuffl•be-

Evaluecilill alateútlca, pp. 41-:-42, lbld. 
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En M~xico la situaciOn con respecto a la evaluaciOn es 

distinta en los años sesenta cuando apenas se tiene in 
formaciOn sobre ella. Predomina la atenciOn por la 

evaluaciOn del aprendizaje.< 411 

Las actividades de evaluaciOn en Norteam6rica y M6xico 

difieren, en el primero ea una exigencia de la indua-

trializaci6n, es una actividad que fortalece la forma

ci6n de capital humano, en M6xico a pesar de que hay -

gran tendencia a imitar los modelos norteamericanos¡ -

la tradici6n.pedag0gica del pa1s, otorga un car&cter -

acad~mico a la evaluaciOn.' 421 Por ello ae realiza -

mis en lmbitoa escolares que empresariales1 eata Qlti

ma tambi~n la realiza, pero bajo otras premisas y para 

otros fines. 

Las caracter1aticas de la primera 6poca de la evalua-

ci6n de programas {finales de los cincuentas y aeaen-

tas en Norteam6rica), son propias de la evaluaciOn del 

aprendizaje. Deapu6s es necesario considerar otro• a~ 

pectos constituidos de la misma como: las finalidades 

{41) Dlaa larriga,Aagel "La ewaluacilln curricular: Bu aprosbl.! 

ct6a a elemento• centrales de eata dlecipliaa y a au ubi~ 

cU5n en lléxico", 1993. llemgr-. 

(42) D.(u Barriga, Angel "Problema y retos del CAllpO de la ewa-

luación educativaº. Ibid. 
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y fundamentos del programa. Adem!s se apoya en los e~ 

tudios curriculares. 

La evaluaci6n de los programas educativas se orienta -

por diferentes modelos,« 43 1 que a su vez toman como -

referente los dos enfoques el cualitativo y el cuanti

tativo. Cabe mencionar que el uso de los términos en

foque y modelo se emplean indiscriminadamente. Para -

objeto de este trabajo enfoque ser! la forma de conce

bir la evaluaci6n y modelo, un procedimiento, sustent~ 

do por un enfoque. 1441 

l. Bl Enfoque de Bvaluaci6n cuantitativo y aus 

~-

La evaluaci6n•~uantitativa es el primer enfoque, se b~ 

(43) llodelo en mu acepcih ... c..,¡¡.,, H el objeto •• u repro-

duce o •• 1alta. Para C. lenedlto ea 1• repre••ataci&a ·~ 

1>6Uce de objeto coaatruldo art1ficta1-te, eato coadicio

na la eituacilln que •• reproduce. En el caeo de la ewalua

cth coaatreñtl-ae a aua mdeloa la cODdictoaa. lrauteia, 

Uator Paicoloala, ideoloala y ctenct. 1 lbld. 

(44) ll!nf~ue en au acepci6n llÚ c...W. "ea la -r• de cooaide-

rar o tratar un asunto". 
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sa, en la psicologla experimental de principio• de si

glo. Sus in•trumentos son: loa test de inteligencia, 

las pruebas objetivas de inteligencia, memoria y adap

taci6n social. su procedimiento de evaluaci6n consis

te en comparar lo• re•ultados de la aplicaci6n de un -

instrumento con una norma estlndar o criterio preesta

blecido. Este enfoque también •e llama in•trumentali~ 

ta. 

Preci•amente en la década de loa cincuenta la• aporta

cione• de Tyler •obre la evaluaci6n de comparaci6n del 

aprendizaje con lo• objetivo• del programa. Se conso

lida dicho enfoque. En la actualidad •e emplea •in m~ 

cho• cambios. 

1.1 llDdelo de lledici6n. 

Lo• modelos de evaluaci6n concebidos bajo este enfoque 

•on muchos y frecuentes por ejemplo •El inventario de 

comportamientos docentes (ICD)"(tS), es un in•trumento 

para retroalimentar la labor docente. Es una detec- -

(45) Aria Galicla, rel'IWldo, •u iDYeatarlo de c....,rt.U.to• 

doceatea (ICD) un iut~to para naluar la calUad de la 

llo. 7. 
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ci6n de necesidades de capacitaci6n.' 46 1 Otra varian

te de este m~todo es "La estimaci6n de necesidades de 

Borich", procedimiento de validaci6n interna y externa 

de un programa, a trav~s de la comparaci6n entre el -

ser y debe ser de los profesores. ( 4 7 ) 

En el &mbito empresarial, estos modelos del enfoque de 

medici6n o cuantitativo, se utilizan con frecuencia. 

1.2 llodelo de Bvaluaci6n con Baae en el juicio de un 

Experto. 

El segundo modelo de evaluaci6n cuantitativa es "El -

juicio de un experto•¡ consiste en valorar un sujeto u 

objeto. La realiza una autoridad en la materia, con -

base a su experiencia y conocimientos¡ con criterios -

(46) Detección de Kecesidades de Capacitación (llKC). Keadoza 11!! 

iiea Alejandro Kanual para deteralnar la• aeceaidadea de ca-

pacitación, Uit. Trillas, lllliaico 1986, p. 136. 

(47) Queeada Castillo, loclo, "Evaluaci6n de progr- de fo ... -

cilin J capacitaci6n de profe11ore11" "(Un enfoque)", Perfi-

les Uucativos, llléaico 1984, CISE-UllAll, lo. 10. 
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fijados por el mismo, a veces auxiliado por algunos -

instrumentos. l 4BI 

Este tipo de evaluaci6n es externa, la utilizan la• -

personas encargadas de la toma de decisiones, evaluad2 

res y a veces administradores, Otro• procedimientos -

empleados •en la recopilaci6n de datos, el anlliai• de 

informaci6n de formularios, escala• y lo• tests. 

Otras variantes del método juicio de un experto, e• el 

método Weinberger.1 491 A través de anlli•is de conte

nido,1501 describe las caractertstica• de loa materia

les empleados, au correspondencia con loa objetivo• y 

(41) "Juicio• de -rtoa c- .. toa da .,,.1w1&1•, Aatolo8fa -

da IYaluacilla Curricular, CISI, UUK, P• 203. 

(49) Laida Guro, Iltld. 

(50) "Conjunto da tfcnlcu J -.1oa f.Jltardiacipllurlo• .,.. tr~ 

tu da ••traer J analiaar la lllfonacUiD ullltnte en uu <I!! 

c ... nto da foru objetiH J ellbauatlYa, aiatmtlca '' an -

la •di .. de lo poaible cuantitati•-t••, Dlcc1-rlo da 

1u Ciencia• de la lducacl&i ..... Gro- citMo por Laiü 

Curan •11 anlllda de contenido iDYolucra - cuantlflcael&i 

aiate .. tlca ' repllcable en anflida J ducrlpcilill del con

tenido... "Laida Curan lbid, P• 203. 
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la utilidad del programa para los participantes. 

Otra variante, del m6todo juicio de un experto, es el 

m6todo Dhelpi, (Sl) su prOplSsito es facilitar a los exper

tos la toma de decisiones con respecto al programa. 

Su procedimiento es un proceso grupal evaluatorio que 

ae lleva a cabo por escrito. 

La evaluacilSn juicio de un experto no considera la pa~ 

ticipacilSn del sujeto protagoniata del programa o bien 

la considera restringi6ndola al m&ximo. De esta mane

ra sus apreciaciones son subjetivas. Se expresa cuan

titativamente. 

Durante un perlado largo, la evaluacilSn de programas, 

es sinlSnimo de medicilSn deapu6a se construyen mis mod~ 

los orientados por la misma metodologla. 

1.3 lladelo Siat6mico o SistellAtico. 

El modelo aiatem&tico o de aistemas, 1521 deriva de una 

postura telSrica funcionalista, que concibe a todo pro

ceso educativo como un sistema compuesto de varios su~ 

(Sl) Leide Guran Ibid. 

(52) Si•t- ea un conjunto de ele•ntoa orauiaado• en couta

te interrelación e interacción. 
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sistemas1 relacionados entre s1 e inseparables. La -

evaluaci6n como parte de dicho proceso se concibe de -

la misma manera. 

Para la UNESCO un •i•tema se explica por sus componen

tes, sus elementos constitutivos y su interrelaci6n. -

En un sistema educativo sus componentes son entrada, -

recursos, estrateqia, retroacci6n y control (procesol1 

•alida y producto, cada uno de ellos referido al proc~ 

so de enseñanza-aprendizaje.ISll 

En esta definici6n de enfoque sistemltico, la entrada, 

la constituyen lo• componente• (recursos hwnanos y ma

teriales para iniciar la marcha del pro9rB111a. El pro

ceso, se refiere al desarrollo del proqrama. En este 

momento se realiza la evaluaci6n, hacen lo• aju•tes n~ 

ce•arios, se recolecta informaci6n para utilizarla al 

final del proqrama. El producto se refiere a lo• lo-

qros que se obtienen al t~rmino del pro9rB111a, ademls -

se le anexa la informaci6n que ~e obtuvo al inicio y -

durante su desarrollo. De esta manera valoran el des~ 

rrollo del proqrama de manera total y continua. 

El modelo concibe a la evaluaci6n como un proceso ed~ 

cativo, pero retoma procedimientos de la medici6n, es 

(53) Ull!SCO La autogesttón de los si•t-• educativo•• p. 11. 
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global y facilita la toma de decisiones. 

Otro modelo de evaluaci6n sistemltica es el CIPP (Con-

texto, Entrada, Proceso, Producto) de Daniel stuffle-

beam. El autor, lo clasifica como un inatrumento orie!! 

tado al perfeccionamiento de la evaluaci6n, inscrito -

bajo la l1nea de la teor1a de sistemas de educaci6n, -

conformada por cuatro momentos, de ah1 su nombre. 154 > 

La evaluaci6n de contexto, define las condiciones de -

desarrollo real del programa educativo, y sus posibles 

modificaciones. Dicha evaluaci6n sirve para las deci

aionea de la planeaci6n. 

La evaluaci6n de entrada, proporciona informaci6n so-

bre c6mo lograr los objetivos del programa. 

La evaluaci6n de procesos proporciona informaci6n so-

bre el desarrollo del programa de manera cont1nua para 

reorientarlo en ese momento. 

La evaluaci6n de productos, se refiere a los resulta-

dos de la evaluaci6n en t~rminos de cuantificaci6n. Se 

obtiene al comparar los resultados con un par&metro e~ 

(54) Stufflebe .. Daniel, lbid. 
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t§ndar. Es un referente para la toma de decisiones, (SS) 

A pesar de la concepci6n1 pragmStica e idealista, del 

autor, (sobre sociedad, educaci6n y evaluaci6n)1 el -

ClPP, es un puente de trancisi6n hacia otra conceptua

lizaci6n de la evaluaci6n educativa, porque al recono-

cer a la evaluaci6n como proceso global, evoluciona. 

Tal evoluci6n, no es de radical, para el autor el ClPP 

•proporciona ayuda a la toma de decisiones•, aunque d~ 

berta proponer informaci6n para administrar el progra

ma•• (56) 

El modelo de medici6n, el juicio de un experto y el de 

sistemas se combinan, constantemente en los estudios -

de evaluaci6n tienen variantes en cuanto a procedimien 

tos o instrumentos. 

Cabe decir, que hay otros modelos de evaluaci6n cuant! 

tativa, no difieren todos se basan en la comparaci6n -

resultado vs. objetivos. 

Las criticas a estos modelos argumentan que ee una tAc-

nica aplicada, consiste en suministrar un instrumento 

(55) Stufflebe .. , Daniel, !valuacilío Siateútica, PP• 175-195. 

(56) Stufflebe .. DaoiPl, lbid, p. 181. 
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recolector de datos y comparar la informaci6n, que re

coge, con un par!metro establecido, despu~s, represen

tarlos estad1sticamente. No toma en cuenta los proce

sos. IS?) 

La critica mas severa, es respecto, al uso de la esta-

d1stica, es relativa porque es una t6cnica que emplea 

la psicolog1a, disciplina carente de una construc-

ci6n te6rica real de su objeto de estudio, porque adol! 

t6 el m6todo cient1fico para constituirse como ciencia. 

Angel D1az Barriga, propone la posibilidad de un nuevo 

paradigma para la evaluaci6n, sugiere una ruptura con 

el concepto actual de evaluaci6n y propone la constru.!:_ 

ci6n de otro planteamiento te6rico, fundamentado en -

otra concepci6n del aprendizaje, de hombre y la socie

dad1 y el reconocimiento de la evaluaci6n como activi

vidad social, porque as1 est& determinada. Su inclu-

ai6n en el campo educativo fue gracias a la pedagog1a 

moderna. Agrega que la aeparaci6n con el viejo para-

digma, es dificil, por el "a1ndrome de cuantificaci6n 

que padece la evaluaci6n y que impide que los cient1f! 

(S7) Draa Barriga, Angel en "La evaluaci6D curricular•••" lbid. 

Draz Barriga, Angel, Diclict:ica y Curdculo, lbid. 
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cos sociales comprendan los procesos educativos.< 581 

. 2. Bl Enfoque Cualitativo y aua llodeloa. 

Te6ricoa como Stenhause, Scrivan, Stake, Eianer, Cron

bach y Me. Donald elaboran modelos como: "Sin referen

cia de objetivos•, "La critica artiatica•, "La evalua

ci6n correspondiente• y "Los estudios de caso•.< 59 > 

La• experiencias de evaluaci6n en Latinoam!rica apor-

tan trabajos, en donde involucran a los sujetos parti

cipantes de loa proqramas, en procesos individuales y 

grupalea.< 60 > Estos trabajos permiten conformar otro 

enfoque de evaluaci6n, el cualitativo. 

La critica principal al enfoque cualitativo, por parte 

de este nuevo enfoque ea que loa estudios eatadiaticoa 

no proporcionan, la informaci6n necesaria y precisa •2 

(51) D!aa .. rdp, .lapl "Pnlll- J retos del .,_ de la na-

lucl.&a". "rtilH UacatiYoa, llbico 1917, CID-UUll, llo. 

37. 

(59) p¡rea ames, A.I. "llocleloa coat_r ...... de neluci&a",

Aato!oa1e •laMact&a r Desarrollo Curricular U.P.I. llki

co 1992. 

(60) Zuñip Leonal Ded•ioae• cruclelee en la enlucUla de pr-

1r- de alfabethac16n y educadllo de adultos, pp.32-55. 
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bre los procesos educativos. 

Los primeros intentos por realizar una evaluaci6n cuan 

titativa, est&n en el CIPP de Stufflebeam. 

Las caracter1sticas principales del enfoque de evalua

ci6n cualitativa, son las siguientes: Tiene un marco -

metodol6gico etnogrlfico, 1611 utiliza flexiblemente di 

ferentes t6cnicaa de investigaci6n entrevistas, la ob

servaci6n, estudios de caso y registros1 se centra en 

aspectos significativo• e individuale• del proceso ed~ 

estivo, son procesos a largo plazo, no utiliza la e•t~ 

d1stica e incluye a todos loa sujeto• participantes de 

dicho proceso. Requiere de la reflexi6n, interacci6n 

y la interpretaci6n de lo• datos. <621 

(61) "ll. la cle•cripclh o recautrucclllD -l!tlca de eeceoario• 

o grupo• ca.ltural•• iDtacto• ••• " •• UD proceH qua aatudia 

la Ylcle "-u, H llll8do por loB aotrop6lo&08o ll .,_ -

educatiYo la adopta, la et110araHa educatiYa tl- e- ob

jeto •portar cletos descriptiwoa ele lo• cootuto•, actiYida-

daa eta loa participaat•• ea loe ••ceaarioa educ:ati•o•". -

Coeu, J.P., l!taoaraUa r diseño cualitstlwo ea iDYe•tlp

cllln educ•tlve, P• 21. 

(62) loHlee Csrlos !!valuar H refluionar sobre la eueiianaa. -

PP• 51-56. 
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2.1 Modelo• •in Referencia de Objetivo•. 

Consiste en investiqar los resultados del proqrama, -

sin tomar en cuenta a los objetivos, analiza la• nece

sidades individuales de los sujetos a los que ae diri

ge el programa.1 63 1 

2.2 La Critica Artl•tica. 

El procedimiento consiste en la descripci6n prictica y 

artlatica del hecho educativo, deapuAs interpretar, lo 

observable conectando la teorla con la prictica, para 

finalmente realizar juicios de valor.1 64 1 

2.3 Loa Bstudioa de caao. 

Lo• estudios de caso analizan de manera directa, en el 

momento en que acontece la acci6n. El anilisis consi

dera el contexto hist6rico, parte de la experiencia de 

los sujeto• involucrados en el proqrama educativo, de~ 

cribe fructiferamente las diferentes situaciones del -

objeto estudiado para despuAs generalizarla a una po-

blacilSn. ' 651 

lbid, PI'• 250-255. 

(64) PlrH Glimea, A. l., lbid, p. 253. 

(65) HrH G&lez, Ibid. 
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La evaluaci6n cualitativa permite obtener informaci6n 

para describir y comprender una realidad. Es onerosa 

en costos y tiempo, porque son a largo plazo. No es 

confiable porque es subjetiva, esto por el prestigio y 

aceptaci6n de la evaluaci6n cuantitativa. 

El desprestigio1 y desconocimiento de los procedimien

tos de la evaluaci6n cualitativa, las ventajas de la -

evaluaci6n cualitativa, son causas de su desuso o bien 

su utilizaci6n err6nea. Por estas razones muchos est~ 

dios de evaluaci6n presentan dificultades al realizar

los. Ante este panorama se opta por la evaluaci6n - -

cuantitativa, que cuenta con t~cnicas, procedimientos 

e instrumentos, avalados y de flcil aplicaci6n. 

3. La Bvaluaci6n cuantitativa y cualitativa 

(alCJUDa• consideraciones). 

Los modelos de evaluaci6n del enfoque cuantitativo go

zan de aceptaci6n, porque sus t~cnicas y procedimien-

tos tienen validez. No sucede as1 con los modelos del 

enfoque cualitativo, por el desconocimiento de sus t~~ 

nicas, instrumentos y procedimientos de anllisis. Es

to limita su utilizaci6n y prioriza y valida, aún mls 

el enfoque cualitativo y sus modelos. 

El nivel de an!lisis descriptivo de la evaluaci6n cuan 
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titativa, "La subjetividad" de la cualitativa, las di~ 

tintas concepciones de educaci6n, aprendizaje y ense-

ñsnza que subyacen en cada una de ellas, han conducido 

a aseverar criticas entre ambas. Este antagonismo no 

ha permitido que los educadores y planificadores em- -

pleen las dos. 

OeapuAs de reflexionar sobre la evaluaci6n educativa, 

creemos en la necesidad de concebirla de manera m&a -

flexible, porque el trabajo diario de un educador, pl~ 

nificador y los profesionales de la educaci6n exige -

utilizar elementos de ambos enfoques. Un ejemplo es -

el caso CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), 

con su •Estudio para la caracterizaci6n del aietema i.!!. 

tegral de capacitaci&n•,«661 ea un eetudio de evalua-

ci6n, orientado por el enfoque cualitativo con baae en 

la inveati9aci6n. FUe un estudio, dif!cil de·realizar 

por eu extensi6n y dificultad tAcnica, y las condicio• 

nes laborables desfavorable• derivada• de la pol!tica 

educativa. 

(66) CXJMnt latu4lo para i. caraetnlaac:l&a •1 Slatw Itat•aral 

•• eamitaeilla, p. 87. 

llOTA: 11 COllAPI •• Wl orPGl.., demcntrali,...., •1 latado, 

encargado de atender a C091111dadea ruralea •r ........ ea -

cuanto a educaci6n biaica, praeacolar J pr1Mr1a. 
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Este estudio se diseñ6 con el prop6sito de mejorar la 

operaci6n de los programas educativos (Preescolar y 

Cursos Comunitarios), pretendta el procedimiento de 

captaci6n de docentes, la capacitaci6n, y la operaci6n 

de los programas. 

El estudio, se plante6 como seguimiento, evaluativo, -

diagn6stico de investigaci6n. Por ser tan exten•o, se 

consideraron varias etapas y proyectos. se eligi6 una 

muestra significativa de figura• docentes. Se elabor~ 

ron y aplicaron, varios instrumentos (entrevistas y r~ 

gistroa etnogrlficosl, para recoger dato• logtstico• y 

pedag6gicos de la operaci6n de lo• programas. 

Despu~s de dos años de seguimiento, recopilaci6n y an~ 

lisis de informaci6n, el seguimiento no fue concluido, 

por falta de recursos humanos, materiales y tiempo. 

No contabamos con la capacidad t~cnica para procesar y 

analizar informaci6n cuantitativa. Loa recursos finan 

cieros se cancelaron y las autoridades exigtan con

cluir el estudio de inmediato¡ porque en todo ese tiem 

po, no preaent6 resultados concretos. 

Este ejemplo ilustra las limitaciones de la evaluaci6n 

cualitativa, destaca que para llevarla requiere de re-
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cursos materialcs-humanos< 67 >, tiempo, conocimientos y 

manejo de sus t~cnicas; y procedimientos, as! como de 

las bases te6ricas de la evaluaci6n cualitativa. 

A mi juicio la evaluaci6n cualitativa, conjuntamente -

con la cuantitativa pueden conformar una evaluaci6n mi• 

flexible, para ello ea necesario reconocer qu~ elemen

tos de cada una de ellas para realizar la evaluaci6n -

de programas. 

Nuestra intenci6n no ea sugerir un modelo o un enfoque 

ea dar, algunos elementos para una evaluaci6n orienta

da por ambos enfoques. Dichas recomendaciones impli-

can una prlctica dinlmica y valorativa1 ante• de expo

nerlas ea necesario definir el programa y au funci6n, 

con el fin de contextualizarlaa. 

Un programa ea la unidad didlctica que organiza conte

nidos, objetivos y m~todos, forma parte del plan edu

cativo; a su vez ea un conjunto de estrategias para f~ 

(67) El pereoul tfcnico del lrea de progr-• edueatboa do la 

•ncimwla 1aatituc16a, la coutituyaa padag6goa, aiclllogoa, 

aociologoa J •atrop&loao• coa loa perfil•• educatiwoa J ••

perteactaa de todo• elloa, no •• puede coaforur UD equipo 

técnico capacitado para realizar las tareas que hlplica UD 

aegutaf.ento cualitativo. 
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vorecer el desarrollo de los conocimientos y habilida

des. 

La evaluaci6n de programas implica interpretar el des~ 

rrollo del mismo, para valorar los factores que le fa

vorecen u obstaculizan, para reorientar su operaci6n. 

Las funciones de la evaluaci6n de los programas se con 

cretan en el uso que se da a los resultado&, au eapec! 

ficidad est& condicionada por el tipo de estudio (te6-

rico, conceptual u organizativo). 

El tipo de an&liais utilizado en la evaluaci6n impacta 

el programa positivamente o negativamente1 por eso es 

importante elaborar estrategia• adecuadas. 

Bajo esta perapectiva es importate elaborar un eatudio 

de evaluaci6n cuantitativo y cualitativo, que facilite 

valorar una situaci6n educativa. E• indiapenaable - -

identificar las caracter1aticas del programa, loa ele-

mento• que lo constituyen, la funci6n y utilidad que -

tendr& la evaluaci6n. De igual manera, es imprescind! 

ble diseñarla con anticipaci6n. (Esto se abordar& m&s 

detalladamente en loa siguientes apartados). 

La idea principal de este apartado es utilizar conjun-
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tamente los dos enfoques de evaluaci6n tanto el cuali

tativo como el cuantitativo, rescatando lo mejor de c~ 

da uno de ellos. 
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BUOOUBS 1111 BYALUM:I<m 

al Enfoque cuantitativo. 

• Se basa en la psicolog1a experimental de principios de siglo. 

Utiliza la estad1stica. 

Los procedimientos de evaluaci6n son comparativos del ser y debe ser. 

Es una evaluaci6n de productos. 

Los resultados se dirigen esencialmente a los planificadores o a las 

personas que toman decisiones. 

su finalidad es mejorar el programa educativo. 



"' .... 

b) Enfoque cualitativo. 

Se basa en la metodologla de la investigaci6n antropol6gica (etnografla). 

Utiliza la observaci6n y la descripci6n detallada del suceso educativo. 

La evaluaci6n es singular, el proceso s6lo es comparable solo consigo -

mismo. 

Es una evaluaci6n de proceso • 



APAR'l'ADO III 

BS'l'UDIO SOBRIS LA BVALUM:IOll DB LOS P8DGUllAS DB 
LAS lllllPRJISAS1 llAIUlllD, GRUPO l'IllA.:IB80 SIDl'I• Y 

BAllCO Ill'l'lllllUICIOllAL 



APARTADO III 

BS'l'UDIO SOBRB LA BVALUACIOll DB LOS PllOGRAllAS DB 

LAS BllPRBSAS: BAllAllBX, GRUPO FillAllCIBllO SBRPI• Y 

BAllCO IllTBRllACIOllAL 

Despul!s de definir el sistema de capacitaci6n bancario, 

reflexionar sobre las limitaciones y ventajas de eva-

luaci6n cualitativa y cuantitativa de los programas -

educativos¡ describimos brevemente, la evaluaci6n de -

los programas de capacitaci6n de Banamex, Grupo Finan-

* ciero Serf1n y Banco Internacional 

Se realiz6 un estudio con el fin de obtener informa• -

ci6n acerca de la evaluaci6n, prop6sitoa, in•trumentos 

o procedimientos, sujetos y momento&. 

La entrevista y la encuesta, •on las dos tl!cnicaa de -

investigaci6n que •e emplearon en el estudio. La en-

travista abierta y el cuestionario son los inatrumen--

** toa, que recolectaron los datos a coordinadores y 

* (Abara -co Bital). 

•• Coordinador•• de proar-s e• un diatilltivo utilisado en ••-

te trabajo ya que los hombres del puesto cubian HgiÍD la "!! 

presa. 
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participantes de los programas de capacitaci6n.1 68 l 

La muestra de empresas, as! como de los coordinadores 

y participantes, la determin6, el tiempo, los recursos 

y materiales dedicados a este estudio. Elegir tres em 

presas entre todas las que hay, implic6 invertir menos 

recursos humanos y materiales, en recopilar y analizar 

la informaci6n de cuatro entrevistas y cincuenta encue.! 

tas. 

El periodo de aplicaci6n de dichos instrumentos fue de 

treinta dtas aproximadamente: El anllisis dur6 otros -

treinta dtas. 

3.1 Anlli•i• y Re•ultadoa de la entrevi•ta aplicada a 

loa coordinadorea de capacitacUln de la• trea ea

pre•••· 

El tiempo de duraci6n de las entrevistas fue de dos h2 

ras, promedio general. La muestra la constituyeron 4 

sujetos funcionarios del &rea de capacitaci6n, de las 

tre• empresas bancarias. 

(68) Anexos. Entrevista a coordinadores de progr-. de capaci

tación del sector bancario. Y encuesta a participante• de 

loa progr-a. 
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Para analizar las entrevistas, se vac1a en cuadros las 

respuestas de acuerdo a las preguntas que se plantea-

ron, se retoma diferentes aspectos que definirtan los 

prop6sitoa, instrumentos, sujetos y momentos de la ev~ 

luaci6n de loa tres bancos. 

Para entrevistados de las tres empresas, la evaluaci6n 

de programas, tiene el prop6aito de proporcionar la in 

formaci6n necesaria para tomar decisiones1 ast como in 

dicar el impacto de la capacitaci6n, ademas de dar el~ 

mento• para realizar estudios de costo-beneficio. 

El Banco Internacional le atribuye otro prop6sito, la 

retroalimentaci6n del proceso enseñanza-aprendizaje de 

los participantes. 

Loa aspectos que los tres bancos evalGan aoni el in•-

tructor el manejo de contenidos, metodologta de ense-

ñanza, manejo grupal, presentaci6n y puntualidad1 del 

participante, la adquisici6n del aprendizaje, habilid~ 

des y destrezas, dominio de contenidos y puntualidad. 

Otro aspecto que evalGa el Grupo Financiero Serftn y -

Banamex son loa contenidos, pero s6lo para su utilidad 

en el desempeño laboral del participante. 

En las tres empresas le evalGan las condiciones ftai-

caa de loa locales en donde se lleva a cabo la capaci-
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tación, ya que estas condiciones repercuten su éxito. 

El Banco Internacional manifiesta que evalGa la fase -

de planeaci6n de los programas con dos enfoques• el d.!. 

d4ctico y el financiero; el primer enfoque considera 

los contenidos programlticos y los perfiles de los in,! 

tructores; el segundo valora los montos de los materi~ 

les utilizados, las horas instructor, las aulas y gas

tos de los. participantes. Comentan que esto les perm!_ 

te hacer un diagn6stico de la capacitaci6n antes de -

iniciarla. 

Para los coordinadores del Banco Internacional es im-

portante evaluar la fase de planeaci6n del programa, -

porque ea un indicador del ~xito o fracaso del progra

ma. Cabe decir que el entrevistado no contest6 con 

precisi6n la raz6n de su argumento, que se respalda 

una concepci6n cuantitativa, espectficamente de un mo

delo siatemltico en donde se enfatiza la toma de deci

siones. <59 > 

La viai6n que sobre la evaluaci6n tienen los coordina

dores del Banco Internacional es diferente a la de los 

coordinadores de Banamex y Grupo Financiero Serftn, e,! 

to muy probablemente tiene que ver con su formaci6n en 

. (69) Stufflebeu, lluiel. Ibid. p. 260. 
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pedagogla o psicologla educativa en tanto otros son a~ 

ministradores y contadores, la formaci6n del peraonal 

impacta el desempeño laboral, los profesionales del lm 

bito educativo, tienen la posibilidad de visualizar de 

manera mis coherente, cuestiones pedag6gicas no asl 

los del &rea econ6mico-administrativa. 

Una consideraci6n mis, de los coordinadores de laa - -

tres empresas acerca de la evaluaci6n, es que recono-

cen que !eta permite obtener la informaci6n •uficiente 

para la toma de decisiones. 

Loa instrumentos de evaluaci6n de las tres empresas, -

test de conocimientos, pruebas objetivas, evaluaci6n -

oral y escrita, exlmenes prlcticos y lista• de verifi

caci6n. Cada uno, tiene un diseño diferente, que res~ 

pende a do• aspectos• el primero el diseño t!cnico pe

dag6gico del enfoque de evaluaci6n cuantitativo y el -

segundo a particularidades de la empresa, como por - -

ejemplo, los aspectos que necesita priorizar en evalu~ 

ci6n. 

Dichos instrumentos son de dos tipos, el primero, loa 

que tienen un formato predeterminado por la empresa, -

son blsi.camente las pruebas est&ndares; en el segundo, 

son instrumentos de medici6n diseñados por instructor 

61 determina los aspectos de evaluaci6n. 
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Los aspectos de adquisici6n del aprendizaje, habilida

des y destrezas, la utilidad de los contenidos y las -

condiciones de los locales, as1 como el desempeño del 

instructor, son expresadas numéricamente en el result~ 

do de la evaluaci6n. 

Los coordinadores señalan que en ocasiones los partic! 

pantes no llenan el formato, adecuadamente. La raz6n 

es el desinter6s, ya que es una obligaci6n llenar el -

formato¡ por lo tanto, la informaci6n arrojada por el 

formato no es confiable. Quiz! esta aituaci6n porque 

la evaluaci6n no tiene utilidad para el participante. 

El momento de evaluaci6n de los programas, para el Gr~ 

po Financiero Serftn y el Banco Internacional, ea du-

rante su operaci6n1 utilizan tres tipos de evaluaci6n 

inicial o diagn6stica, intermedia o informativa, final 

o sumativa. l 70I Estos tipos de evaluaci6n eat!n orieE 

tados a los participantes, pero utilizan la informa- -

ci6n para evaluar los programas. El empleo de estos -

tipos de evaluaci6n confunde¡ no se sabe si se asigna 

para evaluaci6n del aprendizaje del capacitando o de -

(70) Eata nOMnclatura ae emplea para euluaci6n del aprelldtuja. 

Scriun citado en "Manual de Evaluaci6n del AprendlHje• -

(Ciiia gula para profesores o responsables de la evaluación) 

OIWI, J!IQlp ZAllAOOZA. P• 31. 
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los programas, ademls los coordinadores no se percatan 

de esta situaci6n. 

El uso de las nociones, planes, programas y cursos es 

inadecuado; a veces los planes por su carlcter partic~ 

lar parecen ser los programas y viceversa¡ en ocaaio-

nes a los cursos les llaman programas. Esto parece in 

dicar confusi6n entre la evaluaci6n de programas, de -

cursos y del aprendizaje. 

La aituaci6n anterior, es probable que derive del pro

blema conceptual de la evaluaci6n y de la falta de cl! 

ridad de loa coordinadores sobre los aepectoe educati• 

vos, pedag6gicoa y didlcticoa, que involucra la evalu!. 

ci6n de programas educativos. 

Al indagar mi• aobre esta situaci6n, loa coordinadores 

respondieron que distinguen perfectamente loa tfrminos, 

pero no los emplean •porque tradicionalmente ast ae -

han venido usando de esa manera•. 

Consideramos que emplear inadecuadamente las nocione• 

antes ya expresadas, perjudica el prestigio y la aeri~ 

dad de una disciplina, en este caso a la peda909ta. 

Esto indica dos problemas: el primero los profesiona-

les de las &reas de capacitaci6n de la banca, tienen -
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una intervenci6n err6nea al fomentar el uso indebido 

de tales nociones. El segundo, la formaci6n de los 

educadores de la banca (pedag6gos, psic6logos educati

vos), es deficiente, no pueden distinguir con claridad 

conceptos b!sicos del Ambito de las ciencias de la ed~ 

caci6n. Este deviene de un problema de formaci6n. 

Otra causa puede ser la desvalorizaci6n y descalifica

ci6n de las humanidades, por la aceptaci6n de la t~cn! 

ficaci6n, quiz!, por ~sto no sea importante usar co- -

rrectamente las nociones pedag6gicas. 

Los procedimientos de evaluaci6n, var1an entre las em

presas. El Grupo Financiero Serf1n aplica un instru-

mento para el instructor y el participante. Del ins-

tructor evalQa dominio de contenidos y coordinaci6n -

grupal; del participante destrezas, habilidades y con2 

cimientos. Los cuales valora con las siguientes esca

las: excelente, bueno, regular y no aceptable. El in~ 

trumento lo aplican al final del curso a cada partici

pante. Trimestralmente se suman todas las evaluacio-

nea de los 1:ursos, anualmer. te se suman las trimestra-

les, todas se expresan numl!ri,.:amente 

En Banamex utilizan formatos en donde toma en cuenta -
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al instructor y participante, ast como las condiciones 

de los locales. Sus escalas de valor son porcentuales 

se aplican al finalizar el curso. Hay cortes trimes-

trales y anuales. Esta evaluaci6n es para los progra

mas regulares, es decir los permanentes. 

T4lllbi~n utiliza otro procedimiento de evaluaci&n para 

lo programas especiales, es la evaluaci6n oral al t~r

mino del curso, toma en cuenta la participaci6n de to

dos los miembros del grupo, aplica un instrumento, po~ 

teriormente realiza un seguimiento del desempeño labo

ral del participante, por medio de su jefe inmediato. 

El Banco Internacional, evalGa de manera similar, la -

periodicidad es la misma que la de los otros Bancos, -

la diferencia que presenta es la divergencia entre la 

evaluaci6n del programa y la del aprendizaje. La pri

mera se realiza anual y trimestralmente, se ocupa del 

nGmero de cursos que imparte, de las condiciones flai

caa, los materiales, el nGmero de participantes e ins

tructores. La del aprendizaje se lleva a cabo al finA 

lizar el curso, se dirige a la adquisici6n de conoci-

mientos y destrezas del capacitando o participante. 

El Banco Internacional, tiene un concepto de evalua- -

ci6n de programas mas claro, ast como instrumentos y -
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procedimientos más definidos; diferenc!an entre evalu~ 

ci6n de programas y del aprendizaje. Ellos conciben a 

la evaluaci6n de programas "como una totalidad en don

de interactGan, los participantes, capacitadores, mat~ 

riales de enseñanza". Se busca el logro de los objet! 

vos de la empresa. 

Los coordinadores de capacitaci6n del Banco Internaci~ 

nal reconocen que su evaluaci6n de programas tiene li

mitan tes, porque a la empresa le interesan m&s los pro-

duetos, por ello la evaluaci6n se centra en aspectos -

de materiales, nGmero de curso, etc., y no en el parti 

cipante, aunque ~ste si se toma en cuenta. 

Ea evidente que este tipo de explicaciones, tiene rel~ 

ci6n con la forrnaci6n de los profesionales, corno se -

rnencion6 son pedag6gos o psic«Slogos, ~sto de alguna ma

nera les permite valorar su labor con un conocimiento 

objetivo de la materia de evaluaci6n. 

En las tres empresas bancarias los sujetos participan

tes de la evaluaci«Sn son los directores de &rea, coor

dinadores, instructores y participantes. Los momentos 

de intervenci6n da cada uno de ellos, lo determina, la 

empresa el puesto y el tipo de programa. De manera ge 

neral la participaci6n se da en los siguientes t~rrni--
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nos: los participantes e instructores intervienen al -

finalizar el curso. Los coordinadores y directivos d.!! 

rante las evaluaciones trimestrales y anuales. El Ban 

co Internacional, tiene sus diferencias en cuanto a -

los siguientes aspecto•• cuenta con comit6s de evalua

ci6n de instructores, coordinadores, planificadores p~ 

dag6gicos y financieros as1 como directivos de lreas, 

Su prop6sito ea retroalimentar el programa y la labor 

de todos sus participantes. 

La evaluaci&n ea de periodicidad anual y trimestral, y 

utilizan la estadtstica. 

3.2 Analiais de la eDC11est:a a los participantes de 

los progr-• de capacit:acilhl de las tres e11Prens. 

Inicialmente ae propon1a realizar entrevistas a los -

participantes de los programas, no fue posible, ya que 

no contaban con el tiempo necesario1 por esta raz6n se 

eligi6 la encuesta. La muestra de encuestados fue de 

cincuenta, quince en Banamex, doce en el Banco Intern~ 

cional y veintitres en el Grupo Financiero Serf1n. 

El procedimiento de anllisis de los encuestados no es 

cualitativo1 se trabaj6 en la extracci6n de datos indi 

viduales y significativos, se retomaron datos, para -

ponderar sobre los aspectos de anllisis, a partir de -
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mi experiencia de este tipo de empresas. La muestra, 

no es significativa estad1sticamente; por la falta de 

recursos humanos y materiales, para procesar la infor

maci&n. 

A trav~s del estudio se encontr& que el personal banc~ 

ria al ingresar a la empresa toma un curso de induc- -

ci&n, posteriormente de actualizaci&n para mejorar su 

desempeño o bien para ocupar otros puestos. 

Los puestos medios o altos han tomado mis curaoa que -

el personal operativo, dicho• curaos aon inherentes al 

puesto y "humanlstico•.1711 El personal operativo, t2 

ma curaos sobre las funciones del puesto, loa curaos -

de carlcter humorlstico son pocos. 

La utilidad que los empleados le otorgan a la capacit~ 

ci&n, ea que mejora su desempeño y aua relaciones de -

trabajo y laborales, ademas de posibilitar al ascenso 

a otros puestos. 

Loa encuestados opinan que los instrumentos se evalda, 

su dominio de contenidos, adquisiciones de destrezas y 

habilidades del participante y del isntructor, el dom! 

nio de contenidos, metodolog1a de enseñanza y puntua--• 
(71) El tiraiao ea -leado para deaipar loo curaoa de "Per""".!! 

lidad", "Atencilia al cliente", "lelacionea humana•", In ba

ca del éaito, "Esceleocia y calidad", etc. 
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lidad, 

Una minor1a de encuestados indic6 la puntualidad y pr~ 

sentaci6n del participante como elementos de evalua- -

ci6n. Confrontando esta informaci6n con la realidad -

se concluye que ea veraz, el aspecto personal de loa -

empleados, ea requerimiento importante de la empresa, 

tanto que planea y desarrolla curaos de personalidad. 

Algunos encuestados señalan que se evalda durante todo 

el desarrollo del curso, otros indican que ea al final 

loa menos dicen que ea durante el desempeño laboral1 -

ninguno indica que no se evalda. 

La mayor1a de los encuestados dice que loa inatrumen-

toa que utilizan, son de evaluaci6n escrita, otros, -

los menos, argumentan que recurren a la evaluaci6n - -

oral, muy pocos indican que se usan las escalas eatim~ 

tivaa algunos otros señalan el uso de ex&menes pr&cti

coa y tl!cnicaa de obaervaci6n. 

Sobre la participaci6n de los empleados en su propia -

evaluaci6n, la mayor1a dijo que utilizan evaluaciones 

colectivas, es decir, con el grupo e instructor. Posi 

blemente emplean un instrumento por escrito y diseñado 

por el propio instructor. Los participantes testimo-

n1an que la evaluaci6n oral no se usa; los coordinado-
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res en las entrevistas dijeron lo contrario. 

En esta misma pregunta participantes señalan su inter

venci6n en la evaluaci6n es s6lo para responder pregu!!. 

tas. 

Sobre el uso que se le da a la evaluaci6n, la mayor1a 

coincide que es para mejorar los programas, otros ind! 

caron que es para la evaluaci6n del aprendizaje. Gran 

parte de los encuestados no tiene conocimiento sobre -

su uso. 

Concluimos que el participante no se involucra en la -

evaluaci6n, porque no sabe su objetivo, no le retribu

ye ningdn beneficio. 

Al analizar la informaci6n se concluyes que hay aspec

to• señalados por los participantes que no coinciden -

con lo• que ae mencionaron los coordinadores en las en 

trevistas, concretamente respecto al tipo de instrumen 

tos que utilizan y a la intervenci6n de los capacitan

doa. Los participantes señalan que se utilizan mis la 

evaluaci6n escrita, los coordinadores dicen utilizar -

los instrumentos establecidos por la empresa. Los pa~ 

tioipantes argumentan realizar evaluaci6n colectiva, -

los coordinadores no la mencionan. Es evidente que a! 
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guno de los dos miente. La raz6n podr1a ser que los -

coordinadores confien en los instructores la aplica- -

ci6n del instrumento de evaluaci6n1 y Astoa Gltimos no 

lo aplican porque no es funcional para ellos como con

ductores grupales. 

3. 3 Ob9ervaclonea Sobre la BYalaacUln de Progr-• de 

CapacitaciCln de las Bllpreaaa Bancarias del Bataélio. 

De acuerdo a los resultados y anlliaia de loa datos 

que se obtuvieron en la• entrevistas y encuestas, se -

realizan las aiguientea observaciones aobre la evalua

ci6n de loa programas de capacitaci6n en las empresa• 

bancarias Banamex, Grupo Financiero Serf1n e Interna-

cional. 

El enfoque que orienta la evaluaci6n de dicho• progra

maa, es el de medici6n, considera varios elemento•• el 

aprendizaje, hsbilidadea, destreza• del participante, 

dominio, manejo de contenidos, metodolog1a de enseñan

za del instructor, materiales locales y utilidad de -

loa contenidos. Toma como baae el modelo aiatemltico. 

TambiAn estln presentes algunos aapectos cualitativos, 

en algunos procedimientos por ejemplo la observaci6n y 

la flexibilidad que se le da, en algunas ocasiones al 

instructor para diseñar sus propios instrumentos. 
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Otras caractertsticas mis de esta evaluaci6n, es que -

no considera la participaci6n de los sujetos a los que 

se dirige el programa. 

La evaluaci6n del aprendizaje es s6lo un elemento para 

alimentar al sistema y no al sujeto que se evalGa. Por 

_ello enfatizan los productos, no los procesos. 

La toma de decisiones en esta evaluaci6n es para in- -

fluir directamente en los programas que ademas es Gtil 

al directivo. 

Este tipo de evaluaci6n impacta el desarrollo del pro

grama, puede modificarlo en cualquier momento de acue~ 

do a los requerimientos. 

Los instrumentos utilizados, se centran en obtener in

formaci6n sobre conductas observables del capacitando, 

su anllisis requiere del uso de la estadlatica. Los -

coordinadores lo emplean para presentar los resultados 

de los programas. 

Es importante destacar otros elementos de orden cuali

tativo que se ubicaron durante el anllisis. 

Hay empresas en donde las &reas de capacitaci6n cuen-

tan con profesionales de la educaci6n, esto posibilita 
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una practica educativa mis aut~ntica, ellos reconocen 

tambi~n la necesidad de dar a sus acciones un carlcter 

mis pedaq6qico, de iqual manera saben las limitaciones 

para llevar a cabo este proyecto, Esto es un avance, 

ya que regularmente en estas empresas no se reconoce -

ni siquiera la importancia que tendr1a el pedaq6qo en -

la misma. 

De manera qeneral éstas son las caracter1sticas de la 

evaluaci6n de los proqramas de capacitaci6n en la ban

ca, como se puede observar hay muchas limitaciones en 

su prlctica1 pero tambi6n estln presentes elementos -

que indican su inter6s por mejorarla. 
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APAJft'ADO IV 

llBCOllBllDACIOllES GDBRALBS PARA RBALIIAJl Lll. BYALUACIOll 

DB LOS PROGRAllAS DE CAPACI'l'ACIOll BAllCARIOS 



APAR'IADO IV 

IUICOllllllDACIOllBS GlllDlllALU PAJIA IUIALIIAJl 

LA llVALUACIOll Dll LOS PllOGJIAllAS Dll CAPACI'fACIOll 

llAllCAJIIOB 

En los apartados anteriores describo los componentes y 

funcionamiento del sistema de capacitaci6n bancario. -

Se señala la problem&bica conceptual y pr&ctica de la 

evaluaci6n educativa y los alc~nces y limitaciones de 

cada uno de loa enfoques de evaluaci6n. Se realiza un 

estudio acerca de la• caractertatica• de la evaluaci6n 

de programas de capacitaci6n, en tres empresas banca-

rias. 

Este dltimo apartado de la tesina, ea una concluai6n, 

a manera de recomendaciones para mejorar la evaluaci6n 

de programas en las empresas bancarias, realizadas con 

base a las reflexiones sobre evaluaci6n vertidos en el 

apartado II y a la vez constituyen una propuesta a· la 

problem&tica de la evaluaci6n de los programas de cap~ 

citaci6n bancarios, expuesta en el apartado III. 

La evaluaci6n de programas educativos es una tarea di

ficil, consecuencia de su problema conceptual, opera

tivo y de financiamiento. Esta situaci6n es caracte-

rlstica tanto de los organismos pdblicos, como de la -
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empresa privada. 

El problema conceptual de la evaluaci6n se evidencia -

por la dispersi6n y confuai6n entre loa modelos de evA 

luaci6n, en donde no siempre ubicamos a que en fo-

que te6rico pertenecen. Loa usuarios de dichos mode-

los no sabemos distinguir a qu~ enfoque corresponde un 

modelo, ni tampoco cull es el mejor. Siempre señala-

moa que uno es mejor que el otro y casi siempre sin -

fundamentar lo. 

No hay una viai6n clara, de los dos enfoques, menos 

aQn unificadora. 

La evaluaci6n de programas, sea vista desde el enfoque 

cualitativo o cuantitativo tienen una finalidad coman, 

que ea valorar y mejorar la prlctica educativa. Los -

dos enfoques tienen cualidades y limitaciones, y adem!s 

en la cotidianidad dichos enfoques son usados indistin 

tamente. 

Para loa te6ricos los dos enfoques son excluyentes, -

porque no se sustentan en una misma concepci6n de edu

caci6n y de aprendizaje. A diferencia de ellos (los -

te6ricosl creemos en la posibilidad de considerarlo c2 

me complementarios. 
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Los ünicos argumentos que se esgrimen para respaldar -

esta idea, es la necesidad de dar respuesta a loa re-

querimientoa de la prlctica cotidiana de evaluaci&t. -

Por otro lado, ea viable aprovechar el momento coyunt~ 

ral, de conatrucci6n del enfoque cualitativo y experi

mentar para elaborar innovaciones. 

Un aspecto mis de considerar, en las dificultades de -

la evaluaci6n de programas, es la poca bibliograf1a -

que hay al respecto, consecuencia de la prioridad que 

ae la ha dado a la evaluaci&n del aprendizaje. 

La evaluaci6n de programas de capacitaci&n no. ea es- -

trictamente una evaluaci6n curricular, perodebepoaeer 

rigurosidad disciplinaria, sabemoa que no ea una preo

cupaci&n de laa empreaaa bancarias¡ sin embargo, ea im 

portante conaiderar que la evaluaci&n es parte intr1n

seca de loa programas de capacitaci&n y ae le debe de 

dar todo el 6nfaaia que requiera, para reaponder a los 

requerimientos disciplinarios de la pedagog1a. 

La propueata de este trabajo es utilizar loa dos gran

des enfoques de evaluaci&n para los programa• de capa

citaci6n y mejorar su calidad. 

Es necesario contar con una eva1uaci6n mis flexible, -
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que responda a los requerimientos de la practica coti

diana, por eso es necesario llevarla a cabo orientlnd2 

la bajo los dos enfoques. Por eso ee importante que -

nuestras concepciones de educaci6n y aprendizaje no -

sean rtgidas. Es indispensable entender que la evalu~ 

ci6n es proceso educativo. 

No se pretende con esto crear una teorta unificadora 

de los dos enfoques, pero s1 hacerlos complementarios, 

Otiles, de tal forma que se pueda trabajar sin las di

ficultades de una estrechez te6rica. 

Por otro lado, M~xico debe atender los requerimientos 

del T.L.c., en cuanto a elevar la calidad de los pro-

duetos y servicios, La capacitaci6n del sector banca

rio y de otros sectores, debe contar con programas que 

forman sujetos que reflexionen, construyan y elaboren 

informaci6n, resuelvan problemas de manera inmediata y 

practica. 

La Qnica posibilidad para enfrentar el T.L.C. es la 

educaci6n en la empresa, por medio de la capacitaci6n, 

tal como lo afirma R. Cordera y A. Siliceo, ellos 'señ~ 

lan que es importante aprovechar ese espacio as1 como 

la inverai6n extranjera para formar nuestros cuadros -

t~cnicos. 
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Creemos que esa hip6tesis es muy v!lida, ya que la es

cuela t~cnica y superior no responden a los requeri- -

mientas que demanda las empresas; en pocos años esto -

no es realizable, para responder al T.L.C. la escuela 

no estl preparada. 

La banca es un sector que cuenta con una infraestruct~ 

ra de capacitaci6n, es importante que la aproveche, pa 

ra formar 9ente a su servicio y al del pata. 

Reorientar la prlctica educativa de este sector, es trJ!. 

bajar en cambio• cualitativos sobre la materia de eva

luaci6n. Para ello ea necesario: el trabajo interdia

cipl·inario entre educadores y profeaionalea de las - -

lreas econ6mico-adminiatrativo. La intervenci&n de -

loa educadores ea para darle un sentido peda969ico a -

la capacitaci&n y loa administradores para la planea-

ci&n, loa contenido• y a la intervenci&n peda969ica. 

Es necesario que los planificadores, instructores, 

coordinadores, los directivos y demls personal involu

crado, comprendan los t~rminoa peda969icos, para usar

los correctamente. 

Los coordinadores deben tener una visi6n integral de -

la capacitaci6n para la productividad. Loa instructo

res deben de saber diseñar estrategias de enseñanza --
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aprendizaje adecuados a las caracterlsticas de los pa~ 

ticipantes, se deben de concebir como educadores. 

Es indispensable que el personal involucrado en la ca

paci taci6n se asuma como parte de un sistema, entienda 

que su funci6n es la formaci6n de personal, y cuales -

son los prop6sitos y funcionamiento del sistema de ca

pacitaci6n. 

Es necesaria una reorganizaci6n del sistema de capaci

taci6n bancario, para concebirlo como espacio educati

vo, que reafirme sus objetivos de empresa y amplie su 

visi6n sobre la capacitaci6n. 

Buscar la calidad de la evaluaci6n de los programas de 

capacitaci6n, es colaborar al crecimiento del sector -

financiero. A continuaci6n se dan las siguientes rec2 

mendaciones para realizar la evaluaci6n de programas -

de capacitaci6n bancarios. 

Se subraya que estas recomendaciones son orientaciones 

generales, de ninguna manera pretenden ser un procedi

miento, 

Antes de iniciat alguna propuesta de evaluaci6n es ne

cesario flexibilizar, el concepto de educaci6n y de en 
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señanza-aprendizaje,. concebirlos como procesos din&mi

cos, creativos y singulares, Definir la evaluaci6n c2 

mo proceso educativo, como tal, no puede emplear mode

los adaptables a todos los casos. 

E• necesario analizar el programa a evaluar, en· rela-

ci6n con lo• objetivos y loa procedimiento• que emple~ 

r& la evaluaci6n. A su vez es indi•pen•able re•catar 

aspectos significativos y eapectficos para determinar 

categortaa para el diseño de dicha evaluaci6n. 

Igualmente el anlli•i• para interpretar el de•arrollo 

del programa debe elaborarse de tal manera que propor

cionen una viai6n previa de los datos que se pretende 

obtener. Por eso ea importante diseñar un anteproyec

to que incluya loa objetivos, los momento• de la eva-

luaci6n, y el tipo de anllisis que •e realizar&. 

El an&liais de la informaci6n que arroje la evaluaci6n 

debe ser descriptiva y con elemento• de orden cu•lita

tivo, ea decir, con carlcter individual y singular. 

Para realizar la evaluaci6n es necesario tomar como r~ 

ferente, las caractertsticas del programa y tenerlas -

presentes durante todo el proceso evaluativo. 

Es recomendable valorar el inicio, desarrollo y t~rmi-
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no del programa, hacer los ajustes pertinentes durante 

el proceso, de tal manera que se asegure el Exito del 

programa. 

Aceptar que la evaluaci6n, es una actividad compleja -

que involucra varios componentes en constante interac

ci6n, incluyendo el aprendizaje. 

Ver a la evaluaci6n como un medio para interpretar la -

realidad de un programa. Para llevarla a cabo ea nec~ 

•ario planificarla, especificando el pcr quE, culndo y 

c6mo realizarla. Definir categorlas e indicadores pa

ra traducirlas en instrumentos y procedimiento•. 

Acercarse a la evaluaci6n de programas con una viai6n 

hollatica, tratando de comprender la totalidad de la -

mi•ma a partir de una vi•i6n particular de cada uno de 

los componentes. De esta manera podemos apreciar pro

ceso• y productos. 

La evaluaci6n es una actividad sistemltica, anclada a 

elemento• externos e internos requiere de un anlliais 

valorativo, amplio y flexible. 

Tener es.ta apertura hacia la evaluaci6n, es moderar -

las posiciones radicales y ortodoxas, es una posible -

88 



v1a a ascender a un enfoque m!s flexible¡ sin olvidar

se de la utilidad de la evaluaci6n cuantitativa como -

un elemento que facilita el trabajo con grandes mues-

tras de participantes, y mostrar gr!ficamente la cali

dad de loa programa~, aa1 como apoyar loa requerimien

tos de la empresa. Sabemo• que en la• empre••• banca

rias es indispen•able utilizar la estadt•tica. Pero -

tambi~n es necesario utilizar procedimientos de an!li

sis cualitativos. Esto permitir! contar con una base 

de datos y permitir! una visi6n amplia del programa. 

Considerar los recursos humanos y materiales con los -

que cuenta la empresa para llevar a cabo el programa y 

su evaluaci6n. 

Por Qltimo, para valorar loa e•tudioa evaluativos1 es 

necesario realizar una metaevaluaci6n, con las recomen 

daciones aqut expuestas, complementarla y enriquecerla 

de acuerdo a los requerimientos particulares de cada -

caso. 1721 

Como complemento a estas recomendaciones, se retoman -

(72) Stuffl•- propone la •tuwaluacii!D, es 1• eHluacilla de 

ewaluaci6n, iate ea una actiwidad que apunta bec:ia el per

fecci-1eato de los estudios de la evaluacii!D. Stuffl-

bea, Dauiel. lbid. 
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algunos criterios de la Joint commite evaluation,< 73 >_ 
necesarios para validar cualquier estudio de evalua- -

ci6n. 

"La evaluaci6n debe ser Gtil, es decir, proporcionar -

informaci6n que sirva para decidir respecto a el pro-

grama y a beneficio de ~ate•, 

"La evaluaci6n debe ser factible, es decir, debe propg 

ner una forma de llevarla a cabo, acorde con el progr~ 

ma•. 

"La evaluaci6n debe ser 6tica, en este sentido todos -

los sujetos que participan en el proceso evaluativo d~ 

ben tener claro que la exactitud de la informaci6n que 

den ea importante•. 

"La evaluaci6n debe ser exacta, es decir, que sus re-

aultados deben describir veriz y claramente, la situa

ci6n del programa evaluado". 

Estas recomendaciones ··aon suficientes para orientar un 

estudio de evaluaci6n, no constituyen un modelo, ya 

que su uso no tendr1a por qu~ esquematizar la pdctica, 

(73) Stufflebe .. , Daniel. lbid. p. 28. 
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Especificar eataa recomendaciones implica diseñar un -

modelo de evaluaci6n de programas de capacitaci6n del 

sector bancario1 el prop6aito no ea ~ae, debe quedar -

claro, que la evaluaci6n ea singular y de contexto. 

Por ello ea importante la bGaqueda de informaci6n, la 

reflexi6n, sobre el caso en cueati6n, para realizar 

una evaluaci6n en correspondencia con el programa a 

evaluar. 
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COllCLUSIOllBS 

La evaluaci6n de programas de capacitaci6n de loa ban

cos Banamex, Grupo Financiero Serftn, Banco Internaci2 

nal*, es una pr!ctica pragm!tica1 porque retoman mode

los del enfoque de evaluaci6n cuantitativa sin saber -

cullee son eue caractertsticae, a veces aplican proce

dimientos del enfoque de evaluaci6n cualitativa, tam-

bi~n sin saber a ciencia cierta que eatln haciendo. 

Los re•ultadoa que obtienen con loa inatrW11entoa o pr2 

cedimientoa de evaluaci6n no impactan positivamente -

loe programas de capacitaci6n, aunque lo• coordinado-

rea de la• !reas de capacitaci6n afirmen lo contrario. 

Ante esta situaci6n es importante desarrollar amplia-

mente loa puntos que ae apuntalan, a lo largo de este 

trabajo• 

l) El sistema de capacitaci6n bancario debe contar con 

elementos de los dos enfoques de evaluaci6n cualit~ 

tivo y cuantitativo, aat como, informaci6n de lo• -

diferentes modelos, para elaborar •U• propio• mode

los de evaluaci6n. 

2) Sistematizar su pr!ctica evaluativa y aprovechar 

los resultados para mejorar los programas. 

*Banco lital. 



Atender estos dos aspectos implica realizar estudios -

que generen informaci6n, acerca de c6mo realizar la -

evaluaci6n de programas de capacitaci6n. Es muy difi

cil porque no se ha escrito sobre evaluaci6n de progr~ 

mas de capacitaci6n, solamente se narran algunas expe-

riencias. Si a esto se anexa la confusi6n que existe 

entre evaluaci6n cuantitativa y cualitativa y sus mod~ 

los, asi como la confusi6n entre modelo y enfoque, la 

poca importancia que se le otorga a la capacitaci6n en 

el pais1 es aun mas dificil realizar este tipo de est~ 

dios. 

Para dar re•puesta a la problematica anterior es indi~ 

pensable concientizar al sector privado e institucio-

nal, sobre la importancia que tiene la capacitaci6n p~ 

ra elevar la calidad de los productos y servicios. S~ 

lo en esta medida la evaluaci6n de programa• de capác! 

taci6n adquirir& relevancia y entonces se le otorgara 

atenci6n. 

Por otro lado, en la medida en que se capacite gente, 

crecerl econ6micamente el pais, y posibilitar& el Axi

to en la integraci6n econ6mica o al Tratado de Libre -

Comercio. 

Es necesario aprovechar al maximo los pocos lugares --
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donde se da capacitaci6n, en este caso la banca: redi

mencionalizar su sistema de capacitaci6n, de la siguie~ 

te manera: reafirmar sus objetivos, retribuirle el ca

rlcter educativo a su sistema, formar a su personal en 

cuestiones pedag6gicas1 para que lleven adecuadamente 

sus funciones. 

Antes de todo es indispensable, realizar estudios que 

rescaten la diferencia entre enfoque y modelo, en don

de se sistematice las caracter1sticas de la evaluaci6n 

cualitativa y cuantitativa. Se aclarara a que ae re-

f iere cada uno, sin estigmatizarlos, evidenciando sus 

ventajas y desventajas. Esto permitir& utilizar flexi 

blemente los dos enfoques y resolver aunque no de ra1z, 

los problemas que surgen en la prlctica educativa coti 

diana. 
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ARBXO 



GUION DE ENTREVISTA PARA COORDINADORES DE PROGRAMAS DE 
CAPACITACION DEL SECTOR BANCARIO. 

I DATOS DE IDENTIFICACION 

NOMBRE DE LA EMPRESA'--~~~~~~~~~~~~~~ 

PUESTO QUE OCUPA EL ENTREVISTADO.~~~~~~~~~ 

PROFES ION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

II GUION DE ENTREVISTA 

RESPECTO AL TIPO DE RELACION ENTRE LOS PROGRAMAS 
DE CAPACITACION Y LAS ACCIONES EVALUATIVAS. 

1.- ¿QuA papel juega la evaluacian con respecto a 

loa programas de capacitaci6n o bien actualiz~ 

cil5n? 

2.- ¿A quA motivos responden las acciones de eva-

luacil5n de programas ·de esta empresa? 

3.- ¿En quA momentos de la operaci6n de los progr~ 

mas, se realiza la evaluaci6n? 

SOBRE LOS PROPOSITOS Y UTILIDAD DE LA EVALUACION DE 

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION. 

4.- ¿QuA prop6sitos y utilidad se le da a la evalu~ 

ci6n? 

s.- En relaci6n con lo anterior ¿considera que las -

acciones de evaluaci6n, son eficaces? 
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RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS, TECNICAS Y FORMAS PARA 

LLEVAR A CABO LA EVALUACION. 

6. - ¿Qui; tipo de instrumentos utilizan para evaluar? 

7.- ¿Qu6 t6cnicas o procedimientos de anSlisis uti

lizan obtener los resultados de la evaluaci6n? 

8.- ¿Qu6 aspectos evaluan los mencionados instrumen 

tos? 

SOBRE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA EVALUACION 

DE LOS PROGRAMAS. 

9.- Mencione a los puestos (personas), que partici

pan en la evaluaci6n de los programas y c6mo lo 

hacen. 
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BllCUJIS'l'A 

Objetivo- Este instrumento tiene el prop6aito de reca

bar informaci6n acerca de la evaluaci6n que esta empr~ 

sa hace en los cursos de capacitaci6n que ofrece a sus 

empleados. 

Inatrucciones1 Lea detenidamente y conteste lo que se 

le indique. En las preguntas que tienen 

lineas, conteate con letra clara. En -

las preguntas que tienen par6ntesis 

conteate con una equis. (X) 

Puede marcar mis de una respueata por 

pregunta, jerarquizlndolas en orden n,!! 

m6rico. 

Nota1 La informaci6n que usted proporcione ea eatrict.!. 

mente confidencial, au uao ea en t6rminos acad6-

micos, por ello pedimos veracidad en aus reapue.!. 

tas. Agradecemos su valiosa colaboraci6n. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA EMPRESA.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PUESTO QUE DESEMPEAA.~~~~~~~~~~~~~~~-
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DATOS PARTICULARES: 

1.- ¿Qu6 tipo de cursos ha tomado Ud. en este banco? 

al Inducci6n al puesto, 

bl Capacitaci6n para desempeñar diferentes 

puestos. 

cl capacitaci6n para mejorar el deseropeño -

de su puesto actual, 

di cursos formativos (relaciones humanas, -

personalidad, historia, arte, etc. 

el Ninguno. 

fl Otros, especifique.~~~~~~~~~~~~~~-

2.- ¿Qu6 utilidad tienen los cursos que ha tomado? 

al Mejora su desempeño laboral. 

bl Promoci6n de nuevos puestos. 

cl Mejora sus relaciones personales y lah2 

ralea, 

di No tienen ninguna utilidad. 

J.- Si estos cursos se evalGan, indicar qu6 aspectos, 

al Comprensi6n de contenidos por parte del 

capacitando, 

bl Dominio de contenidos, adquisici6n de -

destrezas, habilidades por parte del c~ 

pacitando. 
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cl Manejo de contenido, aplicaci6n de de~ 

trezas y habilidades. 

di Puntualidad y presentaci6n del capaci~ 

tando. 

el Aspectos del instructor como: dominio 

de contenidos, metodoloqla de enseñan

za, presentaci6n y puntualidad. 

fl Utilidad de curso. 

4.- En quA momento del desarrollo del curso se evalOa. 

a) Al inicio del curso. 

bl Durante el desarrollo del cuerpo. 

c) Al final del curso. 

d) En el desempeño laboral. 

el No se evalOa. 

s.- ¿QuA tipo de instrumento o quA medios utilizan pa• 

ra evaluar? 

al Evaluaci6n oral. 

bl Evaluaci6n escrita. 

cl Escala• eatimativaa. 

di Test de conocimientos. 

el TAcnicas de obaervaci6n 

Otras, especifique.~~~~~~~~~~--~~~~~ 
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6.- ¿cOmo participa Ud. en la evaluaciOn del curso? 

a) Resuelve sOlo las preguntas que se le -

hacen a trav~s de un instrumento. 

b) Participa en evaluaciones colectivas 

con el grupo y el instructor. 

Otras formas, especifique~~~~~~~~~~~~-

7.- Si conoce el uso posterior que tienen esas evalua

ciones, indique: 

a) Se usan sOlo para evaluar el aprendiza

je de los capacitandos. 

b) Se usa para la evaluaciOn de cursos y -

programas 

c) No tiene conocimiento de su uao poste-

rior. 

d) No se usan. 

tGRACIAS POR SU PARTICIPACIONI 
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