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INTROOUCCION. 

Quien está al tanto de los avances de la capacita-

ción pesquera, con toda seguridad estará de acuerdo 

en que los análisis e interpretaciones que sobre -

ella existen son muy escasos y en su mayoría incli

nados a una sola posición, la de tipo gubernamental. 

Esto es resultado del menosprecio que los científi

cos sociales han tenido por el sector pesquero, ya 

que las pocas investigaciones que se llevan a cabo

no responde11 al l1ccho de proiundi:ar en su conteni

do y desarrollo teórico, dando como resultado info~ 

mes carentes de seriedad, cuyo fin es Onicamente 

justificar la posición que ocupa la capacitación c~ 

mo generadora de "productividad". 

Lo anterior queda de manifiesto al consultar esos -

informes, en ellos los funcionarios e ideólogos del 

estado, así como algunos dirigentes sindicales, só

lo hacen mención a los aspectos positivos de la ca

pacitación y el adiestramiento, logrando una gran -

cantidad de juicios optimistas. 

Esto se explica por los intereses del sistema al -

querer convencer que los problemas de educaci6n P! 
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ra el trabajo han sido resueltos con éxito, habla~ 

do de metodologias, sistemas nacionales, mejoras -

peda~6gicas, etc. 

Frente a esta situación es preciso ubicar a la ca

pacitación en el lu~ar y nivel que le corresponde, 

para poder hacerlo, es necesario proceder con obj~ 

tividad y con juicio crítico, a fin de poder dcteI 

minar los factores que existen en pro y en contra

ª que se cnfrenta 9 y a la vez qt1e nos de a conocer 

los ~xitos y fracasos de la misma. 

En ese sentido el conocimiento del sector pesquero, 

en el que he estado involucrado en los 6lti~os 

años y por otra parte el proceso educativo que co

mo pedagogo constituye un quehacer, da como result! 

do el desarrollar el concepto de una diddctica la

boral; hecho que constituye el objetivo central de 

este trabajo. Así como la idea de proporcionar el~ 

mentas de juicio para la evaluación e importancia

de la capacitaci6n en la rama pesquera y que fina~ 

mente arrojen datos de la capacitaci6n que se im-

parte en Refrigeradora de Tepcpan con el fin de p~ 

der evaluarla. 
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Es así como en el primer cauítulo se desarrolla el

proceso de la capacitación pesquera en ~~xico, emp! 

:ando por ubicarla dentro del apartado de la educa

ción no formal y más específicamente dentro de la -

educación para adultos. Se parte por lo tanto del -

panorama general que present3 el 5rea latinoarneric~ 

na, hasta lleRar a las características de la capaci 

taci6n en \f6xico, sus ras~os funda~ent~Jes, sus ob

jetivos y consecuencias, subrayando de i~ual modo -

el sentido mccanicista de la c3pacitación oficial -

que se imparte en nucs~ras instituciones. 

En el sc~undo capítulo, se h3ce un estudio del sec

tor paraestatal mc11cano, su desarrollo y la impor

tancia del sector pcsoucro, en éJ se muestra un mar 

co ~eneral de la pro~lcmJtica por la que atraviesa, 

resaltando la importancia de factores como, la fal

ta de teCT)Olo~Í3 y (inanciamiento 1 asi como 13 fal

ta de cohesión que muestra como actividad inte~rada 

y sobre todo resalta el hecho de la deficiente cap~ 

citación que priva y la creciente i~portancia que r~ 

clama cada día. 

Se hace también un análisis de las principales ~a-

racteristicas de Refrigeradora de Tcpepan, tanto en 
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el plano .de la organización en general, como de la

capacitación y sus resultados conseguidos a través

del adiestramiento sistemati:ado. 

En el tercer capítulo se propone como una alt~rnatl 

va contra la capacitación mccanicista y unilateral, 

un concepto de elementos din5micos en base a un nr~ 

ceso pedagó~ico inteQral, fundamentando b3sicamente 

por los lineamientos que arroja la educación perma

nente y en la cual resalta el esp!ritu reivindicatl 

vo de la canacitaci6n hacia el trabajador y para el 

trabajador. 

Llegando as! a determinar una propuesta que pueda -

ayudar a la construcción de una nueva didáctica, é~ 

to es la didáctica laboral, que apoyada en el con-

cepto permanente del aprender a aprender busca res

catar el aprcn<lizajc activo basado e11 heci1os como -

la capacidad de observación y la adopción de una a~ 

titud crítica, reflexiva y creativa, que lo~re su -

plena identificación con el medio ambiente que le -

rodea. 

Se menciona asimismo la importancia de los elemen-

tos pedagógicos, evolutivos y psicológicos que for-
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man globalmente el marco de la didáctica laboral. -

Se resalta tambi&n !J importancia del pedagogo en -

el campo de la capacitación y la perspectiva de de

sarrollo profesional que pu~de cuaplir en el campo

del trabajo. 

Finalmente se presentar\ lineamientos ~enerales de -

la didáctica laboral que pueden incluirse en un pr~ 

rrama de cap3citaci6n que busque un enfoque dinámi

co. 
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P R O L O G O 

Al abordar el concepto de la didáctica laboral h! 

brá que subrayar que su origen proviene de uno de 

los trabajos presentados a la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Arag6n por el área Je ped! 

gogía, en él surge la inquictuJ del desarrollo de 

una didáctica propia del mundo del trabajo, que -

logre una realización dir1Jmica por 111edio del pro

ceso de la c¡1pacitación; pero además que propor-

cione una visi6n mJs integral de la cnscfian~a - -

aprendi:ajc que se debe impartir al trabajador. 

Es así como,aGn con algunas limitaciones, se bus

ca aportar en este trabajo Plementos que le den -

f0rma a esa di<ldctica. 

La metodología que se va desarrollando durante el 

transcurso de este trabajo, basada en el estudio

de caso, hace que los distintos conceptos que se 

manejan en el mismo se retomen en varias partes -

del capitulado. Ahora bien, si palabras como cap! 

citación, adiestramiento, educación no formal, -

aprendizaje y otros; resultan en momentos muy es-
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cuetos, se debe por una parte a que se empl~an c2 

mo simple referencia y por otra a que los objeti

vos del trabajo v:t11 encaminados :1 enriquecer he-

chas mfis concretos. de :1hí que se observe el re -

forzamiento que se hac(~ con algnnos cuaJros con -

el fin de clarificar y hacer menos tajante la pr2 

fundidad que se req11ierc 0n algün momc11to. Adcm~s 

se pretende que ~l confrontar algunos autores que 

se citnn, los interesados en su estudio puedan 

af1ondar en los mis~ias. 



CAPITULO PRIMERO 

LA CAPACITACION PESQUERA EN MEXICO 

En los dltimos afias ln pcdagogia e nuestro país, ya 

no sólo se circunscribe a las instituciones de edu

cación, sino que por los c.livcrsos factores económi

co-sociales del mis1no, se extiende ya de 1na11cra - -

pr5ctica al campo de la indt1stria y los servicios,-

6sto es concrctame11te <lc11tro del 5rea de la capaci

tación. Por lo que a 6sta respecta, su desarrollo -

ha tcni<lo un en Coque marcadamente cmprPs<tria 1, ya -

que en el fondo corrcspo11dc a cubrir ttn gran n~mcro 

de deficiencias del sistc·ma no formal, la pcrspecti 

va entonces cstfi matizada de unilateralidad; por -

eso es que este trabajo pretende a6n con sus limit~ 

cienes, analizar al proceso capacitador bajo el ma~ 

co de determinados clem~ntos criticas, de ahí que -

en este capitulo se aborde una visión global de los 

diversos elementos de tipo politice social y cconó

mico1 que inciden en la capacitación 11esquera. 

ELIAS HERNANDEZ ALVAREZ 

8 3 



1.1. EDUCACIO~ ~O FORMAL Y CAPACITACION EN AMERICA LATINA 

1.1 .1.La Educación v sus diferentes tipologías. 

Cfr. 

Al tratar de estudiar la evolución que ha logrado el 

hombre a través de un largo proceso histórico, nece

sariamente se tiene que hablar de dos elementos, 6s-

to es la educación y el aprendizaje. 

Como una respuesta a lo anterior, Anibal Poncc• dice 

que la educación se basa y est5 regida por el sistc-

maque le <ln origen, de cst~ ma11cra en el réRimen de 

la comunidad primitiva, ln •;du<:ación es formulada 

por la vida mism3 y tiene como comGn denominador al-

grupo, por lo que hablar de educación y aprendizaje-

es mencionar u11a idea homogénea; pero en la actuali-

dad y bajo un sistema basado en la contradicción de 

la lucha de clases, el juicio 3ntcrior ncccsariamen-

te cambia, de ahí que se adopte una concepción (que-

se obs!rvard a lo largo del presente trabajo) que da 

a la educación no sólo una visión histórica de la s~ 

ciedad "sino que ella misma proporciona los elemen-

tos para transformarla puesto que modifica constant~ 

mente el ser total del hombre" 1. 

* Anibal, Ponce. Educación v Lucha de Clases. Ed. Editores 
Unidos Mexicanos, ~lexico, 1978. p. 245. 

1 .Arias Gonzále:, N. lmportancü. v Ncesidad de la Investi-
2ación Experimental en la Educación. ENEP-Arag6n. 1981. 
p. 4 



Cfr. 

La educación por lo tanto está en constante inte

racción fijándose como objetivo primordial el lo

Rro de mejores aprendizajes , por lo que a modo -

de simple referencia Coombs y Ahmed* al sistemati 

zar el aprendizaje definen distintos procesos de-

educaci6n. 

Al hablar de una primera división nos encontramos 

con la educación informal que se encuentra carac

terizada por ser aquella que el individuo va asi-

milando día con dia y que no ter~iina, clasifican-

tambi!n a la educación formal conceptuali:andola-

como aquella que está controlada, sistemati:ada y 

que normalmente for~a p:1rtc de ln estructura ofi-

cial, es decir escolarizada, finalmente la que --

nos interesa para este estudio, es la edt1caci6n -

no formal, a la que engloban fuera del sistema -

formal, quizás como complemento de ella, pero muy 

distinta en sí. 

Normalmente se ubica a este tipo de educaci6n en

programas de corte reivindicativo, de asistencia-

social y dirigidos a sectores de poblaci6n econo

micamente d!hiles , Por lo que respecta a las ac

tividades de la educaci6n no formal, nos podemos-

* La Selle, Thomas J. Educaci6n no formal v cambio social 
en América Latina. Ed. :-iueva Imagen, :.léxico, 1980. ¡:.288 



trasladar a varias décadas atrás y por qué no a v~ 

ríos siglos, de ahí que se hayan asumido difercn -

tes formas de organización, también ha habido múl

tiples patrocinadores y muy diversos métodos de -

instrucción de modo que podemos mencionar a varios 

exponentes en Am6rica Latina destacando algunos c~ 

mo: Freyre, Ilich y otra serie de autores preocup~ 

dos por esta problemática. 

Generalmente como los programas utilizados por los 

anteriores autores, no tienen que ver demasiado 

con la importancia de obtener alguna constancia le 

gal o diploma, aunque por la diversificación ac- -

tual sí existe la posibilidad de dar reconocimien

to oficial, y como contemplan formas de interacción 

que envuelven al participante en un contexto glo-

ba l, y más aún le brindan la oportunidad de modifi 

car su medio ambiente; de ahí la importancia de e~ 

te tipo de educación. 

La educación no formal por lo que respecta a ta- -

reas concretas se ha inclinado, como anteriormente 

se mencionaba, por aquéllas de tipo social entre -

las que destacan los programas de extensión agríe~ 

la, las tareas de alfabetización, concientizaci6n, 

la capacitación técnico-vocacional y Ja educaci6n

para adultos en general. 



s 

1.1.2. Educación de Adultos. 

Cfr. 

De manera general se entiende como educación para 

adultos,* aquélla dirigida a las personas mayores 

de 15 afios, denominada en muchas ocasiones no fo[ 

mal, y que se refiere muy a menudo a los progra-

mas de alfabetización, extcnsionismo rural, así -

como capacitación de mano de obra para la indus-

tria. 

En América Latina la educación de adultos, se ha-

visto narginada de los programas de expansión es-

colar de manera uniforme, a trav&s del proceso 

que ha seguido la cducnción <le los años 30's a la 

fecha Esto obedece a que, por una parte, la cri--

sis económica de 1929, Ja lug~1r a u11 cambio en la 

política de expansi6n dul cnpitalisino, 6sto es en 

base al proceso de substitución de importaciones

en América Latina que obliga al capital a promover 

la industriali:a~iGn; luego como consecuencia de-

ello la educación de adultos ocupa un papel secu! 

daría, por no entrar en los planes de desarrollo, 

ya que los cuadros técnicos y educación superior-

son vistos como los adecuados para las nuevas po-

líticas de crecimiento. Por otra parte y con 

*Torres, Carlos Alberto. Alianzmde Clase y Educaci6n de 
Adultos en América Latina: hipótesis para una investiaa
ción. Colección Estudios Educativos 7, Centro de· Es tu ios 
Educativos, México, 1982. p 201 



Cfr. 
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motivo de la alianza de clases para el nuevo orden 

económico, y a falta de una capa representante de

la educación de adultos, ésta se ve definitivamen-

te relegada a los programas de apoyo de manera m5s 

directa en lo que concierne a la alfabeti:aci6n y-

a los progra1nas de capacitación, tanto agrícola co 

mo de mano de obra para la industria, aquí se ob--

serva una contraJicci6n rJJs; ya que lascstadisticns 

en Anérica Latina inqic211quc en las matrículas de

educaci6n para adultos en relación con el analfab! 

ti smo de r:anera ~l~nera ! en la regi6n no pasa de 1 -

5 \.. 

En ~léxico 1:1 educación de ad•:ltos jurídicamente se 

halla contenida en el artículo 3o. constitucional, 

en la Ley Federal de Educación y a través de la --

Ley Nncinnal de educaci611 J>3ra adultos; las cuales 

engloban como objetivos ~enerales de la misma: pr~ 

piciar en los adultos lo conciencia solidaria, la

capacidad de reflexionar y su participación en las 

obligaciones r beneficios de tipo social. Dcsgra-

ciadar.:ente la inercia histórica del sistema no s6-

lo en México, sino en toda Am~rica Latina (el capi 

talista dependiente) hn permitido que en los Blti-

•solarl, Aldo E. Desigualdad Social y Educaci6n de Adul--
tos en América Latina. ll\!OEM. p. 21. 



Cfr. 

mos ZO años no exista un indicio que hable de la 

mayor distribución del ingreso. 

Para comprobar lo anterior el cuadro 1, que mue~ 

tra el caso de Chile, ilustra con mayor claridad 

las diferencias en Jos ingresos obtenidos, según 

los distintos niveles de educación. La &imple al 

fabetización c~t5 relacionada con niveles de in-

gresos muy bajos en comparación con los que oh -

tienen aquellos niveles educ:1cionalcs más altos. 

Observar la colum11a corrcs{JOn<licntc a los prime-

ros tres afias <l~ educación. 

Carnoy* en 1979 en su estudio de ln segmentación 

del mercado, demuestra que pi1rn cntc11der mejor -

el papel de la educación dJ los adultos en el 

mundo del trabajo, se observa en el cuadro 2. El 

ejemplo permite ver simult5ncJmonte, los efectos 

de ambas variables; mayor educación, mayor nivel 

de ingresos; menor cclucaci6n, menor nivel de i11-

gresos. En el sentido de que las empresas mds -

grandes corresponden al sector moderno y las más 

pequeñas corresponden al sector artesanal. 

Se podrían dar más ejemplos para demostrar pues 

* Schicfclbein, Ernesto. ~~'-2-<>n el Mercado de Traba
io v la Educación de Adultos. IBlDDI p 35. 
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'111\h 1 

' 
•.soo j 

1 
•.ono ¡ 
J.SOO 1 

l •JOO 1 • 1 

2.SOO 

2.000 

1.SCO 1 

1,000 

500 

CUADRO ~o. 1 
1~;c;R[SOS DE LA l'OBLAClON OCUPADA, POR 1\IVELES 

r>E ESCOLARIDAD Y POR SEXO,CHILE.1970 

V:aron~ 

Mujezes 

133 4a6 ¡·. 12 13ymú 

Fucn!~: E. Sc.'iiefcfuein, "Eé·)cltiÓn y empleo en d.kz. ciudades de Amé.rica Latina", Rt:rútJ 
c!d Centro de Estudk>f Educa.ti'i.YJr, vol \'lll 3. ).!Cxico, 19í8. Cuadro 8. 



CUADRO No. 2 
INGRESOS DE LA POBLACION OCUPADA POR NIVELES 

DE EDUCAC!ON Y OCUPACION, PARAGUAY {ASUNCJON), 1973 

Ingreso 

' 9.0001 

a.ooo 

7,000 

6,1)(1() 

l.000 

4,000 

l.000 

:.ooo 

1.000 

1. 3 406 

.':mue: E.. Schicfclbein, "F.duación ... "), Yé;:.sc cu>dro 1 

Sector 1111,,..,..¡ 
(iníonnal) 

13 y m:is 

Educaclón 
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las pocas oportunidades de desarrollo a la educa-

ción de adultos y la mínima distribuci6n del ingr! 

so, pero los datos de los cuadros anteriores son -

suficientes para dejar ver la necesidad de tomar -

en cuenta la situaci6r1 concreta de los adultos en

su ingreso al mercado de trabajo, adem5s de la pr! 

paración personal que tienen para estar en dicho -

mercado. 

A partir de esas condiciones la educación de adul

tos da un giro hacia la~ necesidades de ese merca

do de trabajo, el cual r0(~uiere cuadros capacita

dos, lo que permite lllle el :1uc\'O enfoque de la ed~ 

caci6n Je adultos esté ori~rtado en graparle ha

cia la capacitación. 

1.1.3.CapacitacióI) _ _y___!.\_Jiestr:imicnto. 

Antes de hablar del desarrollo que ha seguido la 

capacitación y el adiestramiento es preciso definir 

los conceptos. tonto operacionalmcnte como fijar y 

aclarar su relación con el término "educación". 

Regularmente la capacitación es una palabra que se 

usa para referirse al aprendizaje de los elementos 

necesarios paTa el desempefio de las tareas pricti-
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cas, especialmente de aquéllas que se relacionan 

con el mundo del trabajo "por lo tanto la capac! 

tación se contempla como una acción concreta y -

especifica, la cual es re¡:ularmentc dirigida al

desarrollo de habilidades muy precisas y a la 

comprensión funcional de los aspectos li~ados a

la práctica de esas habilidades".• Por lo cual-

teniendo muy presente que la capacitación en ese 

sentido se convierte en un t~r~ino opuesto a lo-

que se considera "educación" pues ésta contempla 

un punto de vist.1 nás co1:1plejo :~' mús general de-

objetivos que c11m¡Jlir v cap3ci<l;tdcs a dcsarro- -

llar, es mfis s~ rcla~io11~ tic manera mis global -

con la pr5ctica soci:1l; ~· el <lc~arrollu de facul 

tades de un CS!lCCtro r~ás amplio e11trc los que se 

pueden enumerar el manejo del lcnp.uaje, el apre!!_ 

der a aprender, las metodologías del aprendi¡a--

je, cte. 

Esto conviene dejarlo muy claro porque de manera 

general en muchas ocasiones los dos t6rminos se-

toman como intercambiables, cuando en realidad -

ambos son di st in tos, ahorn ""~ en real id ad rode--

mas pensar que cierta capacitación es parte int~ 

gral de una cducaci6n completa, y que a su vez,-

toda capacitación es una forma de educación, 

Cfr. 
* C.E.E: Revista del Centro de Estudios Educativos, Vol. XI 

~o. 8, Héxico, 1981. r S. 
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Del mismo modo que capacitar normalmente siRnifica 

en alguna medida adiestrar y aue "adiestrar denota 

también un aprendí:aje, pero que se refiere a !es

meros aspectos meclnicos de la ejecución de ura t! 

rea y a la capacitación de los factores factuales-

que exi~e su rcali.zaci6n" 2. 

Una ve: formuladas las anteriores referencias cabe 

mencionar que lá evolución que ha seguido la capa-

citaci6n y el adiestra~iento, se remonta varios si 
glas atrJs, teniendo cc~o 3ntecedente a los m3rs--

tres y aprendices de los ~remios feudales, que co~ 

formatan un ~&todo de instrucción para el trabajo, 

el cual consist!a en que ur13 rersona experimentada 

en al~ún arte u oficio, instr::í.1 al aprendiz de m<,J_ 

do auc obtuviera los conociniontos y habilidades -

necesarios para desemp~Gar un r~pPl productivo. E! 

te aprendizaje elemental fue l~ bn5c de la capaci-

taci6n y el adiestramiento como procesos de ensc--

fian:a aprendi:Jj~ y que Jl ir surgiendo nuevas t6~ 

nicas nedagócicas y didácticas fueron creando ya -

un sistema con bases teóricas y científicas. 

El avance del sistema capitalista, por otra parte, 

aunado al desarrollo tecnológico y la expansí6n de 

Z. Revista Latinoamcrican3 de Est. Educ. Vol. XI, No. 2, 
1981. p s. 
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fuertes grupos económicos da lugar a que en los úl 
timos años del siglo pasado y principios del actual 

se empezara a requerir la presencia de mano de

obra calificada que lograra satisfacer las necesi

dades de crecimiento de esos grupos. Uno de esos 

antecedentes en Am6rica Latina, surge en el Brasil 

alrededor del año 1937, en que el gobierno se sic~ 

te capaz de extender un sistema nacional de cduc~ 

ci6n que tenga la suficiente fuer:a para pro¡1orci~ 

nar al empresario obreros calificados, de ahí que 

en 1942, no sin ciertos [lroblei;¡a:.;, es crcaJo el -

SENAI* , el cual es financi:1do por la industria )' 

el gobierno, Gstos primeros ~tl ;1portar un porccntª 

je po~ c:t<la trabajador. Este programa educativo, -

considerado, como in11ovador en Am6rica Latina, h~ 

bria Je tener notable influencia en los <le~15; pai-

ses <lcl á·rca, .lo cual se puede observar al tomar -

algunos de los objetivos del SENA! que son ayudar 

a la industria preparando nuevos trabajadores esp! 

cializados, mejorar la capacitnci6n de lo~ que ya 

cstin y preparar supervisores y t6cnicos. 

En MExico en particular se observa por medio de la 

• Servicio Nacional de Aprendizaje para la Capacitación I~ 
dustrial. 
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aparición de diversas disposiciones legales que 

van encaminadas a legalizar el fenómeno: en 1870, 

la Ley Federal del Trabajo destinó al aprendizaje 

su título 3o, finalmente con la nueva Ley Federal 

del Trabajo, a partir del lo. de mayo de 1978,q~~ 

da integrado el derecho de todo trabajador a reci 

bir capacitación y adiestramiento por parte de 

sus patrones. 

Como consecuencia de l&s anteriores reformas leg~ 

les se establece• la U.C.E.C.A~•organismo dcscon

centrado dapcndientc de la Secretaría de Trabajo

y Previsión Social, y bajo lo• siguientes objcti-

vos: 

1. Estudiar y promover la generación <le empleos. 

2. Promover y supei·visar la colocaci6n de los tr~ 

bajadores . 

3. Organizar, pron1ovcr y supervisar la capacita -

ción y el adicstra~i~nto <lP los trabajadores. 

4. Registrar las ~0nstancinc. de habilidades lab2 

rules. 

En la actualidad en lo referente a las labores de 

la capacitación y el adiestramiento la U.C.E.C.A. 

tiene como fin el promover: 

• ~~lículo 538 Ley Federal del Trabajo 

•• Unidad Coordinadora del Empleo,la_Capacitación y el Adie! 
tramiento. 
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- Los consejos consultivos estatales de capacit~ 

ci6n y adiestramiento. 

- Los comités nacionales de capacitaci6n y adie~ 

tramiento. 

- Las comisiones mixtas de capacitaci6n y adies

tramiento. 



1,2, LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO EN NEXICO 

1.2.1 Ubicaci6n del modelo de desarrollo en México 

Mucho se ha escrito acerca del desarrollo econ6-

mico de ~éxico, los diversos estudios elaborados 

al respecto siempre desde la perspectiva oficial, 

manejan un• ideología pooulista explotando eslo

gans de justicia social, rcdistribuci6n del in--

greso, rcforraas graduales de orden institucional 

en materi:i fiscal, n 1:ra~ia, ~~dministrativa, e<lu-

cativa, labor.il, etc. 11 Tod1) é:;to teniendo como -

fin pre?onar b1j0 cxprcsior.es dcu1ag6gicas que --

nuestro pa!s pro~resa sin 0~y0res tropiezos, lo-

granda a paso firme su plena independencia econ6 

mica, política y social" 3 . 

Lo cierto es que ~!éxico se caracteriza por ser -

un país C3fita!ista dcr;c:ndiente con las conse- -

cucncias del subdesarrollo, la explotación y la-

miseria para la mayoría de su población, "en el-

cual además la posibilidad de implantar un desa-

rrollo capitalista autónomo es una alternativa -

fracasada desde hace muchos años"4. 

3. Aguil3r .'lonteverde A., llacin un Cambio Social. Ed. Nto. 
Tiempo , )léxico, 1975, p 54 . 

.t •. .\¡:zui lar ~tontcvcrdC' A., Dialéctica de l:i Economía ~fcxican:i, 
Ed. :\to. Tiempo, ~léxico, 1975, o 239. 
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Esta dependencia de ~lxico y dem•s países del área 

geográfica latinoamericana, hacia los paises desa-

rrollados, es resultado de todo un proceso hist6ri 

co que ha culminado con la fase imperialista del -

capitalismo a la cual define Lcnin como "la conce~ 

traci6n de la producción y del capit1l llegada ha! 

ta un ~rado tan elevado de desarrollo, que ha ere~ 

do los monopolios,los cuales desempeñan un papel -

decisivo en la vida económica y por ende educativa 

de esos p3fscs dependientes" 5# 

Ante ésto el modelo educativo no es capaz de inte-

grar a la sociedad en una cultura bisica, no ha •! 

canzado las metas de lo alfabet i:ación proclanadas 

hace un siglo, y sobre todo a rni: de la concentr~ 

ci6n del capital, el objetivo utilitario de! sist~ 

ma educativo es obviamente el de las clases socia-

les dominantes y es transmitido en 1~ escuela a --

trav~s de comportamientos, rcco1npcnsas y sancio- -

nes, elementos que le proporcionan cualidaJcs pro-

ductivas. 

Carnoy• e~ un estudio que realiza acerca de la fot 

maci6n del potencial humano, habla Je estas carac-

S. Ramirez Rancafto M. La Burmuesia Industrial Ed. Nto. Tiempo 
)léxico, 197.¡, p 1~. 

Cnrnoy, ~iartin. La:;; Consecuencias _f_ol íticas de l3 Formací6n 
de Recursos Humanos. Universidad Pcd:.ifu>iiíca ~acional, E.spc
C1ali:aclón, "Educación v Sociedad en ~.Jéxico", Cuaderno ~o.4, 
~·léxico, 1979, p :!~. · 
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teristicas del capitalismo, el cual va ubicando a -

la educación, no como factor que contribuye a la -

transmisión de la cultura, sino más bien "prepara a 

la ~ente para desempeñar roles productivos en la -

economía11. 

De modo que las tendencias ~encrales que aparecen -

en los sistemas cducati\•os de estns dltimas dScadas, 

frente a la pro~resiva consolidación de un modelo -

de desarrollo más concentrador van haciendo más 

priori tarín la formación de "recursos humanos", que 

bajo las caracteristicas del i~erc~do <l~ tr1l1ajo ca

pit;Llista equivalen tina acumt1laci6n de educación y 

experiencia del trabaj~dor que le l1acc valer mtls, -

tomar por tlccirlo :1si 1n5s capit~1l ht1mano. 

La intención Je ribicar el anterior marco Ue referc!}_ 

cia, es la cada vez mis reiterada posición demagógi 

ca de creer que la capacitación de la fuerza labo-

ral debe ser o es uno de los requisitos necesarios

pnra el <le~~rrollo económico de nuestro país, corno

lo da a conocer en su tercer infor~c de ~obicrno el 

Lic. José López Portillo al decir que "n todos nos

conv1ene capacitar, es la única opción para salir -

del subdesarrollo o de La improductividad". 

Por tanto 

se dijo 

que estar 

conviene por una parte aclarar como ya

anteriormente, que la capacitación tiene 

ligada al desarrollo de las habilidades 
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y su participaci6n consciente ~n la producci6n. 

Pero, por otra parte, pudiera pensarse que se está 

en contra de la capacitaci6n y 6sto no es as!, -

sino que es el modelo de capacitaci6n que segui

mos, el cual nos impone como deseable una acti-

tud mas mecánica y más sumisa; y si el esquema -

social en que viviinos exige una transformuci6n -

mis justa y además participativa y que requiere

que algunos elementos aue conforman su operación 

tengan que ser distintos, en ese sentido la cnp'.!_ 

citaci6n 1 es uno de esos elementos y como tal d! 

be incorporar operativ3reente 0stos valores para

fundamcntar cs1 t1-a11sform~cj;~:1. y de ese modo -

contribuir a ella. 

Al hablar de la productividad, normalmente se le 

conceptu~li:a no s6lo como un~ simple definici6n, 

sino corno todo un ~iroceso en el que se cncuentTan 

involucrados 1nucl1isimo! factores t;1les como: tm

presa, gobierno, recursos l1uraanos, bienestar y -

desarrollo del pofs. En lo definición social de

la productividad se precisa que los esfuerzos e~ 

rrespondicntes habrán de beneficiar a los traba-
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jadores y oue además se busca que la riqueza ge 

nerada se reparta mejor y es a través de la ca

pacitaci6n que el trabajador estft en posibilidl 

des no s6lo de participar más eficientemente en 

la generación de bienes y servicios, que cada -

vez en mayor cantidad demanda la ~oblaci6n, si

no de exigir un reparto equitativo de la rique

za generada. 

De manera general se puede evidenciar que la t~ 

sis del estado en materia de productividad se -

sustenta en la necesidad de capacitar y adies-

trar al recurso humano para alcanz.ar la efica-

cia y la eficiencia que lleve a la optimi:ación 

y a la creación de una polltlca de productivi-

dad nac ion a 1. 

Por otra parte y ya de formo más global se habla 

de una politica de fornnci6n de recursos hu1n3nos, 

que los sitde en el annllsis permanente de los -

desequilibrios que padece ln cs~ructurn económi

ca; "y que en una nueva dimcnsi6n pcdag6gica - -

orientada, sobre todo a In agili:aci6n de los -

procesos de aprendizaje, de adiestramiento, de -

capacitación, los cuales deberán actuar en una -
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plataforma educati1a, que igualncnte se vincule de 

manera indisoluble, con la transformación de la 

economía ]' de la sociedad nacional" 6. 

Evidente es que la concept.ualizaci6n anterior se -

formula, con ln firme convicci6n de n1antener un --

sistema político que lo único quo forma es planes 

y programas de educación cxcraescolar, pero que de 

ninguna forma toma en cuenta, la realidad de la d~ 

pendencia econ6mica que ejercen los países imperi~ 

listas, y que finalmente sun los que dictan poll:ti 

cas de ca1>iic1tación, totJlmente adecuadas a elevar 

el nivel de Ja mano de obra, con el único fin Je -

lograr mejores for~as de tlnriqueci!~icnto. 

Corno ejemplo ;:1 lo anterior t.cncmo~ la cre.:ición <le-

U.C.E.C.:\. 1:1 cual al dcscans.:ir SH funcionamiento-

global en l3S comisicn~s 1ni~t:1s de ~apacitnci6n y

adiestrnmicnto, tiene una ':isi611 unilaternl al de-

surrollar Ias activiJaJes ca?¡tcitaJoras e~ fu11ciGn 

de las nece:::. idndcs Je la cmprcs,1 íl propuesta Je la 

misma U.C.E.C . .-\. "hny que temar en cuenta que las-

necesidade.s ca.r.ibian 3. 1:ii;did:! q;ic 1.i emprc~;a cambia 

y la tecnología se renucva"7. 

6 Memorias 1965-JiJ75. l.1 Productivid~d ,, el Desarrollo. 
CENAPRO, México, 1'17b.-·pTó-=Tr:-· 

UCECA Milnual de Capacitación ~· :\dic:strar.iiento. ~:._~i~tivos de 
la Canacitación v el A<liestram~ent0. Ed. Popttlar de los Tra
bajadores, México, i981. Serie Técnira No. S p 2it. 
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1.2.3.La Capacitación en México y sus Instituciones. 

Si bien es cierto que la capacitación se adecda -

bajo el marco de 1 sis tema no forma 1, lo es tarnb iión 

que existe dentro del campo propiamente formal. -

es así como en cierta forma la cstruct11ra c<lucat! 

va ~eneral, tiene como fi11 el Je capacitar los --

cuadros que requieren los procesos de producción-

del sistema, dentro del sistema formal ele manera

más pnrticular encontramos que la S.E.P.* cuenta .1 

la fecha (1980), con 10 instituciones regionales, 

103 escuelas técnicas i11<lustrialcs y con1crcialcs-

y 32 centros de ~apacitación 11ara el trabajo in--

dustrial, estos centros se pl:1ncaron scgdn las n~ 

ccsidadcs del nais c11focando sus cnsefianzas a Los 

siguientes niveles: 

a) Ciclo porfcsionol 
b) Preparatoria técnica 
c] Técnico industrial 
d) Auxiliar técnico 
e) Secundaria técnica 
f) Preparación técnica elemental 

Por otro parte en un plano no formal han surgido

modelos como el I .'1.S.S~*con el propósito de in-

corporar a la industria el mayor ndmero de perso

nal capacitado a corto plazo, estableciendo los -

centros de adiestramiento tócnico y canacitaci6n-

para el trabajo con distinta• especialidades. 
•Secretaría de Educación Pdblica. 

•• Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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También atendiendo a esos propósitos están el -

CENAPRO-ARMO, estos dos centros de gran importan 

cia en ~éxico, en materia de capacitación, el pri 

mero especialista en los niveles administrativos 

y el segundo en la preparación <le instructores -

que ya poseen un oficio o carrera técnica, pro -

porcionando elementos teóricos y pr5cticos que -

puedan desarrollar al personal dentro de la• cm-

presas y además ofrece cursos de perfcccionamicrr 

to de oficios. 

Finalmente se tiene a las instituciones de cduc! 

ci6n superior tales como la Universidad Nacional 

Autónoma de M€xico, el Instituto Polit6cnico Na-

cional y lo Universidad Autónoma Metropolitana y 

algunas otras universidades privadas; y ademas -

centros de capacitación de tipo privado, como el 

de la COPARMEX,*cntrc otros, todos 6stos con una 

capacitaci611 para ¡>ersonal a 11ivel intermedio de 

la escala productiva. 

Por lo que respecta al sector pesquero se presen 

tan las siguientes características, bajo el mar-

co del sistema formal. 

En 1980 se tenían 19 planteles que impartían co 

nocimientos a nivel de posgrado, 64 de licencia

tura, 7 de técnico profesional, 12 de educaci6n 

• Centro Nacional de Productividad 
•• Confederación Patronal de la Rep6blica Mexicana 
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media superior, 33 de educaci6n media y 4 cen-

tros de capacitación del Departamento de Pesca. 

Cuadro No. 3, 

En 1980 la población escolar de los planteles -

que imparten conocimientos relacionados con la

actividad pesquera fue de 25 594; esta cifra se 

integró por 464 alumnos de posgrado, 13 811 dc

licenciatura, 693 de técnicas profesionales, --

4 058 de esc11elas medias superiores y 6 568 de

educación media. Cuadro No. 4. 

Por su parte los 13 811 cst11<liantes de educa- -

ción superior estaban distribuidos en la. cspc-

cialidad de biolo~fa 11 352 en la cccanologla,

geología y geografín marina 835, en ingcnicrín

pesquera 453 y en in?cnicrtas en ciencias mecá

nicas navales 1 171, Cuadro No. 5. 

La poblaci6n escolar de los Centros de Educa- -

ci6n en Ciencias y Tecnologla del Mar fue de --

4 058 y se integraba por 785 en ~esca, 523 en -

acuacultura, 68 en pesca deportiva, 508 en pro

cesamiento de alimentos, 641 en refrigeración,-
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692 en mecánica, 458 en electrónica, 205 en ad

ministración de equipo pesquero, 81 en adminis

tración de equipo portuario y 94 en construc- -

ci6n de embarcaciones. Cuadro No. 6 

Por otra parte si bien es cierto que dentro del

marco no formol <le lo capacitación pesquera se -

en~loban los pro•ramos de capacitación y adies

tramiento, su falta de sistemati:aciór1, así co1nc1 

la falta de estadisticas :onfiablcs impiden •no

tar a!gunos datos r~Ce1·enciales. que permit311 ir 

midiendo SLIS avanc~s. 
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1 .3. OBJETIVOS OE LA CAPACITACION 

1.3.1, Objetivos de la capacitaci6n en el sistema caoi

talista actual. 

Durante el sexenio 70-76 se habla de que l~s re

cursos humanos que desarrollan sus labores den-

tro de las empresas del sector oficial, dejan m~ 

cho que desear con respecto al desarrollo de sus 

labores, pero por lo que toca al s~ctor privado

la eficienci~ en el trabajo no es ~uy al que -

se diga, de acuerdo a los anteriores problcmas,

una de lns m5s grar1dcs inquietudes del periodo -

76-SZ se ven cubiertas por lo que a ello respec

ta, a partir del <lla 4 de septiembre de 1978, -

cuando queda integrado a la Ley Federal del Tra

bajo el derecho que todo trabajador tiene de re

cibir capacitaci6n y adiestramiento por parte de 

los patrones. 

Esta iniciativa de ley que busca de manera nece

saria y urgente el aumento de la productividad,

logra elevar la demanda de profesionales en edu

caci6n para el trabajo, dando como resultado un

gran aumento de especialistas de la rama (psic~ 
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logos laborales, administradores de recursos hum~ 

nos, especialistas en relaciones industriales - -

etc.), y que toma inusitada importancia para el -

pedagogo que encuentra un amplio campo de acción 

en el sector laboral. 

Ante la urgente necesidad de mejorar la educación 

del obrero ya sea del que queda a la mitad del c! 

clo escolar formal, como la de su adecuaci6n a -

las grandes necesidades de la industtin 1 los po

seedores <le los r1cdios d1! 1)roducci6~ se han vali

do de la tecnología ilCt11~1l y <lcl aJcla11to de t~ 

das l:is ciencias que .1;rnrt.:in cada día nucv.1s t.é~ 

nicas de C3.paci t::ición y Jdit-:-:;;t;·ai~;iento. PS de ese 

modo que la c;1{1{1cit:1ci6n ofisi~l se halla cncu! 

drada en el a<licstramic11to sistematizado que le 

da un enfoque 3 6sta compl~tamcnte 11nilatcral, es 

decir~ que no toma e11 cL1~n~a al trabajador al que 

est5 dirigido y que forma parte del proceso. Ante 

este hecho concreto surge la pregunta ¿ Qué posi 

ción debe adoptar el pedagogo consciente de la

pro6lcm&tica social actual? 
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1.3.2.La Capacitación v su enfoque mecanicista~ 

Este trabajo como anteriormente se apunt6, prete~ 

de aportar un enfoque de la capacitaci6n, no des

de la óptica que siempre se ha presentado y que -

es la de comunicar solamente información y esta-

dlsticas de las actividades realizadas, pretende 

por tanto colaborar en estructurar las estrate--

gias de un sistema de capacitaci6n que responda a 

la formación intc~ral del trabajador y que no co~ 

sidere al sistema como una imagen fría de unida-

des mecánicas de instrucci6n, sin tener en cuenta 

a los seres .humanos y su formaci611 y su desarro-

llo integral como personas. 

Por lo tanto,al analizar el proceso de la capaci

tación oficial habrtl que tomar en cuenta su enfo

que mccanicista y su objetivo centrado en la pro

ductividad, este proceso antagónico con el proce

so de capacitaci6n dinámico o sea la did&ctica l~ 

boral, la cual nos dice: que la capacitaci6n 11 se -

debe considerar fuera <le la retórica oficial y t~ 

ner argumentos para cuestionar los fines de la c~ 

pacitaci6n o bien para aceptar concientemente el

papel que cumple dentro de esta actividad, bajo -

esta perspectiva, los principales personajes del-



acto educativo, serán considerados menos abstra~ 

tos de ahí la i~cortancia de plantear una didác

tica laboral que considere todos los factores i! 

herentes al aprendizaje" S 

Subrayando les conceptos anteriores, ya se mcn-

cionaba al hacer una categori:aci6n de la cnpac! 

taci6n, aludiendo al respecto que ésta no subst! 

tuye a la educación, y del mismo modo no se debe 

limitar ta~poco al simple adiestramiento. Do ahí 

nuestra etiquerac:!ón i.:e 11r.iecanicista 11 a los sis-

temas generales de caracit~ci6n y adiestramiento 

en los que ~e hJllnn 0nglohndos nuestros planes-

y programas sobre la materia. 

Si bien on el capítulo 111 al abordar la didlct! 

ca laboral, habré de precisar el término 11mecan!_ 

cista 11 ,par3 aclJ.rJr nuestra idea debemos decir-

que por u11a parte ~l concepto científico del mun 

do cuando adopta u11a .1r~umcr;taci6n cst1tica, so! 

tiene que su función funda~ental es conocer el -

mundo, contrariamente a esta posici6n el enfoque 

dinámico, nos dice que se caracteriza no s6lo por 

el conociciento y la formaci6n de teorías sino -

l,glesias, H. Sara. Tesina Lic. en Pedagogía, UNA'I, Cd. 
Netzahualcoyotl, Edo. de México, ENEP-i\ragón, 1981. -
p 32. 
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que "busca aplicaciones inmediatas para controlar 

los fenómenos y transformar asl la realidad en 

función del bienestar del hombre"~. Por eso al 

trasladarlo a la capacitación no sólo debemos bu~ 

car la productividad, lo cual equivaldrla a no t~ 

mar en cuenta al dlti~o elemento de la capacita-

ci6n que es el capncitaJo, ¿ej;1nJo de esta manera 

sin concluir el ¡1roccso 1 es por lo que tendrcmos

que buscar verdaderamente c6rno aplicar el proceso 

de ensefianza y aprendizaje y Lo rn5s importante e~ 

nocer sus necesid~<lcs como trabajador, elemento -

que será esencial en su capacitaci6n integral. 

Por dltimo y como marco de referencia a toDar en

cucnta en la didáctica laboral, habrá que enfati

zar que actualmente conviene dividir el concepto

del conocimiento en dos clases: los conocimientos 

sobre procesos y las habilidades especificas que

permiten efectuar un trabajo, y por otra parte 

los conocimientos sobre procesos y habilidades 

que no son basicamente necesarias para un trabajo 

pero que influyen en la forma de efectuarlo. 

A la transmisi6n de conocimientos para el trabajo 

se le llama capacitaci6n en el trabajo, y a la --

9 Arias González N. op.cit. p 8. 
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tTansmisi6n de conocimientos que no son básicos 

paTa el tTabajo se le llama capacitaci6n paTa el 

trabajo. Sin embargo, esta distinci6n en la pTáS 

tica no existe, ya que de alguna foTma ambas in

fluyen en el trabajo eficaz y productivo, por lo 

que es necesario establecer una distinción mis-

adecuada: 

Capacitación en el trabajo.*Es la transmisión de 

conocimientos teóricos y prácticos en el puesto, 

lo cual permite desarrollarlo en forma eficaz. 

Capacitación para el trabajo.** Es la transmisi6n 

de conocimientos teóricos y conceptuales que pr~ 

paran al individuo para el trabajo y para la vida. 

* Fertilizantes Mexicanos, S. A. Informe de la Subgerencia 
de Administración, Planeación y Desarrollo de Personal. 
Memorias Fertimex, México, 1979. 

** IBIDEM 
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1.4, LA CAPAClTAClON PESQUERA 

1.4.1 Análi~is de la Capacitaci6n en el Plan Global de 

Desarrollo Pesquero 1977-1982. 

M~xico cuenta con 2.9 millones de KmZ en la zona 

econ6mica exclusiva, con 387 KmZ de plataforma -

continental, y con 2.8 millones de hectáreas de

cuerpos de aguas dulces y salobres, 6sto lo hace 

un pa1s rico en variedades marinas altamente nu

tritivas, sin embargo, como paradoja el promedio 

anual de consumo es de 10 Kg. per cápita, siendo 

su mayor consumo en los grandc5 centros urbanos

y existiendo tambión casos como el de algunos -

campesinos que jamás lo comen. 

El problema se puede afirmar, que no es por fal

ta de demanda en el mercado interno y que de ori 

gen a su exportaci6n¡ no,el problema es de fondo; 

pero nos concretaremos a decir que es por falta

de programaci6n de la pesca y lo más importante

es la falta de financiamiento y ademds la caren

cia de enfoque científico, tecnol6gico; que pla

nifique, organice y ejecute las investigaciones

pertinentes. 
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A pesar del intento de educaci6n y capacitaci6n-

pesquera, es extraordinaria la carencia de pers~ 

nal calificado, se puede decir en todos los niv~ 

les, ésto no es más a.ue el reflejo del inicio de 

la pesca en México caractcri:ada por ser de aut~ 

consumo y basada en la captura por pequc~os pes

cadores, que la efectüan sin nin?una t6cnica ni-

equipo. Esta importante actividad es impulsada -

en el porfiriato por el apoyo de su régimen a la 

inversión extranjera, la cual ve en especies co-

mo el camnrón, el abulón !' Li. lan~osta, especies 

generndoras <le gr3ndcs ?Jnancias por su er1ormc -

aceptación en E.U.A.;: no interesándole la gran -

variedad existente, por lo que enfoca, principal 

mente a las especies mencionadas, grandes facili 

dades de tecnología, adiestramiento de personal, 

infraestructura, etc., y desde ese tiempo hasta

hoy la estructura del sector practicamcnte no ha 

cambiado en cuanto a su orientaci6n. 

• Cfr. 

Por todo lo mencionado, hoy en 1933, siguen exi~ 

tiendo los mismos problemas y que aunado al fra

caso evidente del plan de desarrollo pesquero, -

en cuanto a poder regular e impulsar la activi--

Se referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, por 
ser uno de los paises que iniciaron el comercio pesque
ro en ~léxico. 



vidad pesquera en cuanto a su captura, en cuanto 

a su industrialización ~en cuanto a su distrib~ 

ci6n; se une Ja do la capacitaci6n de Jos pesca-

dores, del personal que se encuentra en las fñ--

bricas de armadores de buques, de cooperativas -

pesqueras, de 13~ empresas del sector oficial, de 

las del sector raraestatal, etc. 

Como prueba de lo anterior se transcribe lo que-

contiene(:! P. G, de D. Pes~:iero de 1977, "Es im 

postergable sor:H~ter a uri:~ proft!nda rc,·isión tocio 

el sistema de educ~ci6n forrnn! orientado haci¿1 -

la actividad pcsl¡ucra de ~oda que se erija en un 

elemento decisivo parJ 13 innovaci6n y 13 intro-

ducci6n de mejoras en !a tecnología utilizada en 

las diversas foses del sector"10, 

14.2. Imoortancia de la Conacitaci6n en el proceso pes-

Como el tema que he elegido para este trabajo --

forma parte de un medio ambiente en el cual me -

he desarrollado en los últimos años, pretendo d~ 

dicarle tiempo a la manera en como la capacita--

10 Departamento de Pesca. Plan Global de Desarrollo Pesquero 
1977-1982. p 9. 
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ci6n se ha desarrollado en la industria pesquera, 

cosa que despues de estudiar la problemática del-

sector pesquero se complica, pero a fin de ubicaL 

nos de una manera más firme en el contexto pesqu~ 

ro, podemos considerar que consta a grandes rasgos 

de tres fases importantes y que a saber son: • 

a) La captura 

b) La industriali:aci6n 

e) La comercialización 

Por lo que respecta a la etapa de la captura, co-

rresponde a la actividad primaria y que es de su-

ma importancia. ya que tiene efectos directos so-

bre el resto de la. cco110171f.a al dotar de materia -

prima y de alimentos a la poblaci6n, 

La etapa de la industrializaci6n, se caracteriza-

por ser aquella durante la cual los recursos mari 

nos son procesados c11 Jifercntes formas para pus-

teriormentc ser trasladados a los distintos pur.--

tos de consumo. 

La comercializaci6n es la etapa que se considera -

desde el momento en que el producto estl apto pa-

•Plan Global de Desarrollo Pesquero, Departamento de Pes 
ca, P,G,D.P. Diagn6stico, p. 11-12, 
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ra el consumo hasta que es adquirido por el con

sumidor, es en esta etapa en la cual el presente 

estudio se va a llevar a cabo. Estudiando el ca

so concreto de Refrigeradora Tepepan, empresa P! 

raestatal y que es la comcrcializadora del esta

do .. ü abordar el estudio de la capacitación en

esta importante área de la pesc¡1, se espera como 

objetivo primordial marcar lineamientos que apor 

ten distintos elementos de carticter educativo 

que puedan colaborar a la capacitación intcgral

de la indt1stria pesquera y q11c adem~s colah'>ren

de manera dircct.1 en el lorro <l'2 mejores conJi -

cienes de vida Je los trnh;1j:tJores del sector. 

De ahí ;;1 im¡Jortanci3 que ¡1resuponc la cap3cit! 

ción pesquera sobre todo ~n la actualidad en -

que se cnnstituye como un~ actividad ftJ11damen

tal, tanto c11 el 1~pecto :1Jimc11ticio como en el 

económico y soci3l; cam¡lüS :1 los qt1e el estudio

so de La educ.Jc 1 én <lebe i n.r.res<J.r para ap lic3r -

los distintos cl~mcnto~ 11c<lagó~icos, y de ese -

modo llevar a la prtictica la dualidad educocifin

trabajo ?ara conformar experiencias del trabaja

dor pesquero, por una parte y por otra que lo ub! 

quen en una realidad que vive, para que lo formen 

en el papel que le toca llevar históricamente. 



C A P I T U L O S E G U N O O 

LA CAPACITAClOl\ EN REFRIGERADORA 
DE TEPEPAN, S. A. DE C. V. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA E~PRESA 

2.1.1. El Sector Paraestatal Mexicano. 

Para la mejor co~prensi6n de los diferentes eleme~ 

tos que intervieccn en Ja Capacitnci6n de Reftigr-

radora de Tepcp3n, S. A. de C. V. (RETESA), tene--

mas que mencionar y <lct.1llar los factores genera--

les que influyen en.u:1~ c~1:1rcsn como ~stn, que ti~ 

ne como carnctcrística funda1ncntnl ser una de las-

empresas con pnrticipaci6n Jel estado en lo que se 

refiere ni aspecto económico y administrativo. 

La intervención del csLado on ~l terreno econ6mico 

de un pais es un fenómeno generalizado, en la eta-

pa capitalista actual, y su desarrollo depende de 

la estructura, ~rr.do de desarrollo y necesidad de 

los diversos paises y particularmente en la medida 

en que sus at·i"ibuciones han aumentado, lo que iro--
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plica una organizaci6n pública cada día más compl! 

ja. 

Cabe señalar que la actividad pesquera mexicana, -

al igual que otros sectores de la economía nacio-

nal, se desenvuelve en el contexto hist6rico de --

una economía subdesarrollada, dependiente de los -

centros h~gcm6nicos internacionales) principalmen-

te los Estados Unidos de Norteamfirica. 

En los países del área latinoanericana, la forma -

de organización pGblica adoptada comunmente r~spo~ 

de a un esquema de economía ~ixta en el que parti-

cipan tanto el estado como la iniciativa privada-

con objetivos totales o parcialmente diferentes.* 

Hist6ricarnente en los paises dependientes, la in-

tervenci6n estatal en la economía resulta mis nec! 

saria, ,·a que el estado no s61o tlene que realizar 

sus funciones tradicionales, sino también tiene --

que suplir las carencias de los particulares que -

actúan en forma limitada y s6lo en los sectores -

que les permiten más utilidades en plazos reduci--

dos. 

• !barra, Consejo R. Papel de las Empresas en el Desarrollo 
de la Pesca en México, ler. Coloquio de LegÍslaci6n Pes-
quera, tomo Il, México, 1980 p. 1. 
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El modelo de crecimiento de la empresa paraestatal 

se inicia bajo el gobierno cardenista• en el cual-

por medio de la reforma agraria, la e1propiaci6n -

de la industria petrolera y los ferrocarriles dan 

base al actual sector paraestatal, surgiendo de --

ese modo el estado como fundamental en la vida pr~ 

ductiva del pafs, ya no s6lo como rector y organi-

zador de la economía, sino como prot3gonista. 

Un segundo oor.icnto imrort :in t r: se ubica en el perí~ 

do 1946-1958 en que Lt política 13'.con6mica se orie!!_ 

ta hacia la industria! i;::1:: ·i (~n que 1 imita !c. cntrn-

da de productos factib\1.!~· d':" '.! laborac i6n en el - -
pafs 1 esto Ja iufar a la crcaci6n Je! organismo e~ 

mercializador que se ocupa.rii <le productos de cons!:!_ 

mo (CIMSA hoy CO!'ASUPO).' 

Posterior~entc el período de gobierno 1970-1976 ~e 

caracteriza basicara~nte por la creciente interven-

ci6n del cstado,a traves de su sector paraestatal, 

en la economía nacional participando en campos - -

Mosqueda, Rcynaldo, ~!. El Estado creador de las condiciones 
sara el desarrollo pesauero. lcr. Simposio internacional 

e educación y organi~aci6n pesqueras. Canean Quintana Roo, 
México, 1979. 

* Compafiia ~aciana! de Subsistencias Populares, antes Compa
ñía Importadora ~tcxicana, recuérdese que la CIMSA se creó
en 1949, y que a partir de 1969 se llama CONASUPO. 
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prioritarios con cerca de 900 empresas•. 

Por lo que respecta al sector pesquero, dado el v2 

lumen creciente de los recursos de que dispone el-

estado, su complejidad y la prioridad que se debo 

otorgar a la pesca como generadora de alimentos b~ 

sicosl la hacen estraté~ica en la Jdministración,-

de ahí la necesidad de crear el Departamento de -

Pesca y entidades que el mismo coordina. 

Parn presentar lln panorama general de Productos 

Pesqueros ~lexicanos** se consi<lera necesario hacer 

una breve sc1nblnn:a de la natur:1lcza de esta empr~ 

Cfr. 

sa, de los objetivos que persigue y de las activi 

dades que reali:a. 

La necesidad de contribuir a mejorar y diversificar 

la dicta alimenticia popular y el imperativo de -

utilizar de manera más intensa; pero racional -

mente los recursos pesqueros, han sido dos prcoc~ 

pacioncs fundamentales, tanto del actual régimen de 

• Ruiz, Constantino C. La Productividad en las empresas de 
participación estatal. op. cit. 

•• Gerencia de Administración, Productos Pesqueros Mexicanos 
en Desarrollo. Informe, M6xico, 1978. Mimeo. 
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gobierno, como de los pasados, hasta 1970 las pla~ 

tas y empresas pesqueras que habían sido compradas 

por el gobierno fed~ral en aftos anteriores, para -

evitar el cierre de fuentes de trabajo o su adqui

sici6n por intereses extranjeros; venían operando

desarticuladamente y en condiciones críticas, en -

vista de la situaci6n prevaleciente y como un pri

mer paso para in~tru1~cntar una politica pesquera -

nacional adecuada se requería la integración de -

esas plantas y empresas estatales en un s6lo or~a

nismo, as[ fue como mediante el decreto presiden-

cial del 9 de febrero de 1971 nace Productos Pes-

queras ~exicanos, S. A. de C. V., que absorbiendo

ª las empresas citadas con anterioridad, haría po

sible el fortalecimiento de la industria pesquera

nacional; integrándose por: 

1. Empresas pesqueras que son aquellas dedicadas 

a la captura del marisco fundamentalmente. 

Z. Empresas enlatadoras que pertenecen a la fase 

de industrializaci6n, en este caso los que pr~ 

cesan los productos del mar en lata como el -

abulón, el atún, la sardina, etc, 

3, Empresas congeladoras, tambi~n dedicadas al re~ 

gl6n de la industrializaci6n; pero utilizando-
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el método del enhielado y la congelaci6n de los 

productos, ésto por su mejor conservaci6n y di~ 

tribuci6n. 

4, Empresas escameras que son las que se dedican a 

la captura del pescado de escama, de manera pr~ 

ferencial, como son: la mojarra, el huachinan--

go, el r6balo. 

5, Empresas comerciali:adoras que tienen como fun-

ci6n fundamental el abastecimiento tanto del --

mercado externo como del interno, 

Asimismo se pueden mencionor como objetivos del --

consorcio los siguientes: 

Hacer llegar a las mayorias las especies mari-

nas ricas en proteínas,para mejorar su dieta 

alimentcicia a precios bastante accesibles. 

Regular los precios de los productos del mar. 

Estimular la actividad pesquera y su industria-

lizaci6n y procurar precios remunerativos para-

los pescadores. 

Así como la creación de fuentes de trabajo.• 

* Mosqueda, Reynaldo, M. El Estado creador de las condicio
nes para el desarrollo pesauero. Op. cit. 
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Por otra parte, dentro de la problemática con

templada cabe destacar los siguientes puntos: 

El financiamiento de este sector no es autosufi 

ciente, es decir, el sector público se cncuentrn 

impedido de canalizar grandes volumenes de in -

versi6n aan cuando siempre la empresa requiera-

y reciba aportaciones del gobierno federo!. Por 

otro lado, existe una carga financiera derivada 

de pasivos heredados, p0rdidos en operación de

los canales de distribuci6n nacional, su flota-

pesquera es inatlccuada y final1ncntc no cxi5tc -

continuidad en sus planes y programas en gene -

ral. 

Todo lo anterior conlleva a una subordinación -

del consorcio, el cual si por una parte ha pre-

sentado un crecimiento en cuanto a sus volumc-

nes de producción y de comercialización, arra-

ja cifras frias que indican que el 59\ del to -

tal de sus filiales trabaja con números rojos.* 

La desatención a este sector, por lo tanto, lo 

ha colocado como peón de los intereses priva

dos, sobre todo del capital foráneo poseedor-

Cfr. 
IBIDEM p 40 



de grandes recursos como: equipo ultramoderno, -

embarcaciones , refri~eradoras, técnicos bien c~ 

pacitados, etc. 

Este es pues, un breve perfil de este sector el-

cual constituye una fuente de enriquecimiento p~ 

ra unos y refleja otro muy distinto para las ---

grandes mayor!as. 

Z.2, CARACTERISTICAS DE LA E~PRESA. 

2.2.1. Fase de desarrollo de la emoresa. 

Cfr. 

Surge en el año de 1963' como empresa privada con 

el nombre de FR>G<JRIFICOS DE TEPEPAN, S. A., te--

niendo como principal actividad el almacenamiento, 

posteriormente en el año de 1965, ya como empresa 

paraestatal, recibe su actual nombre de REFRIGER~ 

DORA DE TEPEPAN, S. A. DE C.V., pasando a formar

parte de P.P.M.•~n febrero de 1971, por decreto -

presidencial, en donde se le asigna como la dis--

tribuidora y comercializadora del estado, por lo

que los productos pesqueros serán comercializados 

a nivel nacional por la empresa. 

*Gerencia de Recursos Humanos R.E,T,E.S,A.Manual de Bien
~ México, 1982. 

** Productos Pesqueros M~xicanos 
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En 1967 ?ara lograr sus propósitos de distribu

ción abre algunos centros distribuidores en el

área metropolitana de la Ciudad de México y en

algunos puntos del pafs. 

Su crecimiento se da de manera consistente a Pªt 

tir de 1975, en que llega a tener cerca de 70 -

tiendas de distribución a nivel nacional y 4 re~ 

tauran~es, contando yJ con t1n gran almacén de -

prodt1ctos congela<lo~, Ll ~sto se van aunando alg~ 

nos almacenes m~s, tanto en el D. F., como en el 

interior ¿el rafs. En el Jfo de 1978 se convier

te también en rrcccsadora al lanzar un producto

al mercado a base de pulr• de pescada sin espi-

nas al que llama PPPEZ. 

De ese tiempo a la actualidad, nuevamente ha cr~ 

cido su radio de ¿c~i5n a trav~s de algunos aln1~ 

cenes en la provincia y adem&s su influencia en

e! mercado comercial, tanto urbano como rural, -

se ha dejado sentir con la modalidad de unidades 

de distribuci6n móviles, lo que ha logrado que·

su penetraci6n sea más consistente de acuerdo a

sus objetivos. 
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2.2.Z. Servicios. 

Actualmente RETESA es la responsable de dos proye~ 

tos estatales de gran importancia sobre todo en el 

futuro del país, ellos son: 

El denominado PPPEZ, que como se apuntó anterior -

mente es un producto moderno, versátil a base de -

pulpa de pescado sin espinas y que se encuentra di 

rigido en gran parte a la población infantil. 

El segundo es el proyecto "pescador" que busca dar 

una perspectiva diferente en la comerciali:ación 

de las diversas especies marinas. 

Para cumplir con lo anterior la empresa cuenta co11 

una infraestructura de "distribución formada. por -

aproximadamente 60 tiendas, denominadas centros di! 

tribuidores y expendios; 60 unidades de venta mó -

vil, 3 restnurantes, 2 coctclcrias, 6 almacenes y 

una planta procesadora de PPPEZ, todo ello ubicado 

estratcgicamcntc en la rcpGblica mexicana'' 1. 

Por otra parte, la capacitaci6n surge espontdnea -

sin ningQn procedimiento que contemple su desarro

llo, al no existir formalmente un departamen~o de 

capacitación, ge11cralmente se improvi~a; pero 3 

fin de lograr una mejor comprcnsi6n de las accio -

nes de capacitación en la empresa habri que menci~ 

nar las características de la misma. 

l. Gerencia de Recursos Humanos R.E.T.E.S.A. Manual de Bien
venida. México, 1982. p 10. 



Z.2.3. ~arco de referencia de la organi:aci6n v la cap3cita
ción <!_e la emores~~ 

Se mencionará a continuaci6n los factores que-

le dan un sello especrfico a la empresa y que, 

por tanto, determinan el modelo de capacita- -

ci6n. 

En cuanto empresa de servicios, la direcci6n -

vive una contradicci6n al estar supeditada la-

supervivencia de 6sta, no por los resultados -

de eficienci1 y nroductividad, tanto como por-

los"vai\'enes"rolíticos a que se encuentro.n su-

jetas la mayor pnrtc de las empresas oficial.::s 

de nuestro pnis 1 ~sto obliga al modelo de cap~ 

citaci6n a un enfoque especifico. 

No se conoce una memoria oficial que haya ido 

registrando los principales periodos por los -

que ha pasado b capacitaci6n, esa historia se 

expresa en una serie <le tradiciones en el pla

no técnico; de or gani :ación, de capacita·ci6n~-

y de percepción de los trabajadores de la rea

lidad de la empresa. 

Esas tradiciones son mucho mds fuertes a nivel 

de operarios y personal con más antiguedad, el 

respeto a tales tradiciones permite a los tra-



bajadores adaptarse con se~uridad tanto a su gr~ 

po inmediato, como a las tensiones y demandas -

que genera la renovación periódica de los cua- -

¿ros medios y directivos. 

Por otra parte, dichas tradiciones constituyen -

un bagaje de cono~imientos habilidades y destre

zas sin las cuales la empresa no puede operar. 

Un factor fundamental en la capacitación de RETESA 

lo proporciona la dirección, la cual es de una u 

otra forma una unidad de ~ervicio en manos del e~ 

tado, lo que ?encra cuando nenas, los sig:uientes

factores condicionantes para un modelo de capaci

taci6n. 

Por una parte la existencia de un marco jur!dico

labotal disti,.,to al del sector privado, lo que -

propicia la falta de continuidad en planes y pro

gramas de capacitaci6n. 

Por otro lado la conciencia, por parte del estado, 

de que el servicio que presta esta empresa es - -

esencial para la vida social, proporciona la nec~ 

sidad de que pertenezca al sector estatal. 



Z.3. E\'ALU.\CIO:; DE LOS PROGRA.'lAS DE CAPACITACIO~ 
DE R.E.T.E.S.A. 

2 3. 1 • El Panorama Oficia 1. 

Para poder evaluar lo que se ha hecho de capaci

taci6n en R.E.T.E.S.A., neccsarianentc hay que -

observar al conjunto de las instituciones pesqu~ 

ras, puesto que ello forira pJ.rte de un :odo, de-

ese modo al contemnlar el panorama oficial tene-

mos oue en la actualida~ la capacitaci6n pesque-

ra en general presento un panorama anárquico, --

las diferenres instit~cicnes dedicadas a la cap~ 

citación ¿el sector dcs<lrrollan objetivos i11de--

pendier.t~s, c.:1.rentC'S de \'inculJ.ción entre sí, é~ 

to trae com0 consec11cncia la duplicidad de fun--

cioncs de los rcc~rsos l1t11n¡lnos y m1ttcri3les, que 

de lds <lif~rantcs ins~i:~ciones, de manera que -

se cornplementc11 en lti~ar de i~tcrpolarse. 

La ausencia J~ un comGn dünorai¡1ador e11 ~1 posado 

que diera cchesi6n a las act~vidades de la pes-

ca, que han venido ejcc11tando diferentes insti-

tuciones pdblicas, privadas y sociales del 

país, h3n llevado a unn realidad en la que el 



sector educativo, productivo y el de la investig~ 

ción se desenvuelven de una manera independiente, 

y a varios afies de su detección y estudio;• la! -

pTopuestas planeadas para normar la capacitación-

pesquera•• siguen sin ser realidad y por consi

~uiente sin implementarse en R.E.T.E.S.A., ~sto a 

pesar de que en una encuesta realizada arroja aue 

"SOLO el 11' de los trabajadores han tomado por -

lo n1enos un curso de capacitación para el traba--

jo, siendo la mitad de 6stos enviados n llevar -

los cursos por ln empresa filial en donde prestan 

sus scrvicios".2 

Por otra parte al cons11ltar la voz de los tr¿1baj~ 

dores*~* sobre el particular resalta el hecho de-

~ue la f1lta de capacitación a los misrnos
1 

origi-

na un dc~sconoci1nicr1to int~gr5l l1acia la empresa y 

sus funciones, )' los dem§s nrohlcmas de la rama -

pcsqucr~, lo que: por t.1nto se trnduc(' en un dc.:;ce_ 

nacimiento hacia sus rca_uerimicntos priorit;irios. 

Cfr. 
* ler. Simnosio Internacional de Educación y OrD"anización 

pesguera~---(ru1ntaña--1ro-o--;-~ú:-x:rc .. o--~·--1-~r1-~>-:-·--~-----·-------
** Beyer, Esparza, J. La Capacitaci6n v el ~Jicstra~ie11~0 

como factores nrioritarios en el desarrollo de l:.i ,,,..:ustria 
Pesquera. 

*** S.T.E.R.T. la. Re11ni6n Sacio11al de la Rama Pcsaucra octubre 
1979, 18 p. doc. mimco. 

2.Dirección General de Adrainistraci6n. Censo ,¡e Recursos Huma
nos, México, 1978. 
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2.3.2. Las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n v el Adies
tramiento sistematizado. 

Cfr. 

La fase de capacitaci6n de manera global se ini--

cia propiamente a partir del aóo de 1981, ya quc

sl bien en el período 79/80, existe un documento-

oficial* que intenta dar un paso en la implanta--

ci6n de un modelo de capacitaci6n, éste queda en-

el mero marco legal. 

Es durante el me• de junio de 1981 cuando se con~ 

tituyc la primera comisión mixta de capacitaci6n-

y adiestramiento que de acuerdo a lo cstablecido

en el art[culo 123 constituc!onal,subraya la obl! 

gaci6n d0 proporcionar capacitaci6n al trabajador 

de acuerdo al sistema o método que determine la -

ley reglamentaria, o sea la Ley Federal del Trab~ 

jo. 

Por tanto esta cowis1611 con base legal, merece un 

anllisis ~ue indique su rcgulaci6n y funcionamie~ 

to, y al mismo tiempo arroje ln definici6n de la-

metodolog~a empleada en et proceso de la capacit~ 

ci6n. 

•Gerencia de Recursos Humanos, R.E,T.E.S.A. Prog:rama d~ f2.Eacitaci6n 
y Adiestramiento para el año 79/80. 
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Las Teformas efectuadas al artículo 123* con res-

pecto a la capacitaci6n, dan como resultado la --

instltucionalizaci6n del Sistema Nacional de Capa-

citaci6n y Adiestramiento, que cuenta como factor-

fundamental para el desarrollo, con la formación -

de las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adies--

tramiento en todas y cada una de las empresas que-

existen en el pais. 

PaTtiendo de la <lcfinici6n de ese sistema fueTon-

considerados como elementos integrantes del mismo; 

los trabajadores, los patrones, el sector pOblico-

y los capacitadores, La interncci6n de estos comp~ 

nentes conforme a lo planeado los fija de la si- -

guiente manera: el sector pOblico-corno coordinador, 

promotor y vigilante de todo el proceso; los patr~ 

ncs,como oblir,ados de su instrumcntaci6n; los tra-

bajadorcs, como receptores de las acciones; y los-

capacitadores, corno facilitadores del proceso. 

De acuerdo a las acciones llevadas a cabo hasta la 

actualidad en materia de capacitación y que se pu~ 

den observar, el panorama que la empresa presenta

está contenido en dos fases contradictorias; 

* Publicadas en el"Diario Oficial" de la Fedcrvci6n del 9 
de enero de 1978, 
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ta empresa si bien ha tenido experiencias en -

adiestramiento, comien~a ahora a plantearse un 

plan inteRral y prospectivo de capacitaci6n. 

ta enpresa empie:a a asumir Ja necesidad de --

perfeccionar, orientar y oeleccionar su opci6n 

tecnol6gica (maquinaria compleja, rrocedimien-

tos administr~ti\·cs y dcr.1LJs); pero esa opci6n-

no estd totalmente perfiloda ni integrada a -

los estilo• artesanales y r:píricos que privan 

en grandes fircn~ del ~ervicio o actividad pro-

pias de la mism~. ~ 

Por lo tanto, los elementos que conforman el si~ 

tema de capacitación contenidos en el artículo -

123, no logran crear el proceso de integraci6n -

total, pura llevar a cabo las metas capacitado-

ras y ésto a pesar de la necesidad "urgente" que 

contemplan y formulan los trabajadores.•• 

Lo anterior responde a que por un3 parte el enea~ 

r.ado de promover la capacitación (U.C.E.C.A.), no 

ha logrado la coordinación requerida con las comi 

• Gerencia de Recursos flumanos, R.E.T.E.S.A. ~rama de 
Canacitaci6n ,. Adiestramiento op. cit. ----

•• S.T.E.R.T. Contrato Colectivo de Trab~jo, capítulo XII, 
numerales 13 y 14, piig. 150. 
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siones mixtas, y además la instrumentaci6n que 

corresponde a los trabajadores y a la empresa, 

no cuenta con los canales de cornunicaci6n ade-

cuados, lo que de forma inmediata nos traslada 

al segundo elemento del anllisis que se reali-

za: la metodología de la capacitaci6n. 

El enfoque fundamental de esta capacitaci6n que 

se erige c11 sistemas nacionales y que encucn--

tra su fundamento en la teoría de sistemas co-

mo herramienta de análisis.ª 

Bajo este objetivo, interesa dnica y exclusiv~ 

mente el aspecto instrument~l que no generan~ 

cesariamente la capacidad creativa, reflexiva, 

critica y participativa de los trabajadores y-

además no procura al trabajador herramientas -

para su propio aprendizaje permanente, lo que

finalrnente no posibilita su realizaci6n como -

persona, como padre de familia, como elemento-

de producción, como miembro activo y conscien-

te de su responsabilidad. 

*Cenapro-Arrno, Un decenio en la productividad y el desarrollo. 
memoria 1965-1975, Mfixico 1976, 
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La capacitaci6n laboral o t~cnica, as! concebida 

ha sido y es por tanto hist6ricamente un elemen

to de enajenaci6n, que contribuye a la deshumani 

:aci6n del hombre y por ende a la de la capacit~ 

ci6n ¡ y además "es una expresi6n concreta del -

concepto y praxis <le una educaci6n unilateral, 

tanto o más grave que la educaci'6n intelectuali~ 

ta y acad@mica tradicional. 11 3 

3. Pic6n, Espino:a, César. La Educaci6n de Adultos en América 
Latina en la década de los ochenta: Situacion y Perspecti
~ C.E.E. Coleccion-Ensayos, No. 7, México, p. 335 
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A través de lo escrito en los anteriores capítulos se 

ha tratado de enfatizar los aspectos mecánicos y -

fríos que acomp3ñan a la capacitación oficial que se-

imparte tanto en el sector pesquero, como en las de--

mds ramas productivas d~l país, asi como en el caso -

que nos ocupa RETES,\, al abundar en ejemplos ha resa!_ 

tado paralelamente a este marco, "el contexto socio--

econ6mico, las diferencias culturales o <le clase del-

adulto que son excluidas del proceso de aprendizaje. 

Así la did5ctica es redttci<la a reelas Je manual y a -

la simple preocupación por perfeccionar métodos y t&~ 

nicas, como se puede observar al revisar el manual de 

Armo para elaborar programas de capacitación y adies

tramiento; un manual en el que se refleja el carácter 

instrumentalista y mecanicista de la didáctica" 1. 

Tambifin se apuntó en el apartado que describe a la e~ 

pacitación y su enfoque mecanicista que frente a esa-

capacitación oficializada y unilateral, la didáctica

laboral ofrccfa dialécticamente y didácticamente una-

1. Iglesias, Morales, Sara. Aportes a una Didáctica Laboral. 
Tesina U.N.A.M. Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón, 1981 . p. 31 . 



SS 

posición más avanzada, al ofrecer elementos reivindl 

cativos al trabajador, el cual ocupa un papel desp•r 

sonalizado en el proceso de una capacitación tradi-

cional, a lo cual Ja respuesta ou~ ofrece la did.ict: 

ca laboral es un proceso din5mico y permmnente de -

nuevos elementos pedagógicos. 

Por lo tanto en c5te canitulo abordaré de manera fu11 

damcntal dos ¡1spectos; pcJJ" tina J)ílrte la cducaci6n pe~ 

manentc, que por sus car:1ctcrís~icas puede jugar un

papcl importar1tc en 1;1 capacitn(i6n, t3nto en el as

pecto democrático de la mism~. CLiqn en 1~ concepci6n 

pcdagóg iL:a, l ;_¡ cual rcf lcj .1 un J"'l ¡1c 1 dinámico en e 1-

ind ividuo ~11~ de~~ ser 11r1n d0 Jos momentos importan

tes de la cap~cit.1ci6n. Por otr;1 µarte, al 1ncncionar 

al individuo en 1:1 capacitaci6n, hal>r~ qt1c tomar en 

cuenta su estado 11 ndulto" al cual se diri~cn puntos 

especificos en esta Gltima parte. 
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3.1. EDUCACION PERMANE:>TE Y CAPACITACION 

3.1, 1, Importancia de la educaci6n permanente en la 

capacitaci6n r el adiestramiento. 

En las dltimas d&cadas la educación pcrmane~ 

te ha cobrado actualidad fundamentalmente e~ 

rno respuesta al cambio acelerado que se pre

senta, en el campo econ6mico, político y so

cial como resultado de la dindmica tccnol~ 

gica que se vive, pues ahora el momento que

transcurre entre un descubrimiento cient1fi

co y su puesta en práctica es de una rapidez 

asombrosa, sie~do obsoleto en muy corto tie~ 

po; este cambio repercute en el hombre marc~ 

damente, da<lo que altera sus concepciones }'

relaciones con los hombres y el medio que le 

rodea, 

Ante esos cambios se hace necesaria una revl 

si6n de la educaci6n en t~rminos de su perm~ 

nencia a lo largo de la vida del hombre y do 

su adaptabilidad a dicho cambio, particular-
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mente en la esfera del trabajo. Por tanto, los nu~ 

vos objetivos de la educaci6n deben desarrollar al 

individuo en todas partes, y en todo tiempo de - -

acuerdo •:on !a calidad, cantidad v ritmo de sus n~ 

cesidadcs siempre en constante renovación. 

De este modo la educaci6n pcrm3ncnte surge como una 

alternativa necesaria a la evolución de las formas 

de producción y las condiciones Je! trabajo. Este

tipo de educación promete un papel activo al hom -

bre para decidir permanentcm~ntc su participaci6n-

en el 1n11ndo que le toca vivir, como afirma Faurc -

"la desmistificación de la ciencia y la populariz!!_ 

ción de la prfictica científic~ no deberían ser vi~ 

tas corno una declinación, sirio n15s bien como pasos 

en ln direccjón correcta" 2. 

Al hablor de educaci6n permanente en realidad -

no se tie1\e ninguna novedad ya que la '' polis 11 

de los atenienses se parece mucho a la " Ciudad-

educativa'' de Faure, que es uno de los autores-

cllsicos de educación permanente. La idea de -

Z. Faure, Edgar. Aprender a ser. La educación del futuro, 
Ed. Alianza Editoriai, ~ladrid España, 1973. p 426. 
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educaci6n permanente por tanto, abarca más que

el simple afán de prolongar el proceso educati

vo durante toda la vida del hombre, como dice -

Linch"la educación perroanente es el resultado -

de ciertos factores que imponen aprendizaje ca~ 

tinuo tales como: 

- los problemas planteados por el avance cient1 

fico y tecnol6gico, 

- los imperativos del desarrollo econ6mico y s~ 

cial, 

- el ritmo de la explosi6n demográfica y la rá

pida urbanización, 

- las comunicaciones y la movilidad creciente y 

la influencia de los medios de comunicación -

de masas, 

- las demandas de una armon!a internacional y -

de relaciones entre las comunidades" 3. 

Por tanto al buscar las causas en que se centra 

el renovado interés por la educación permanente, 

en un primer momento se menciona frecuentemente 

que se debe a la excesiva acumulaci6n de conoci 

mientas, al divorcio que existe entre educaci6n 

3. Linch, James. La educación nermanente. Ed. Feide, Colec
ción UNESCO, Barcelon:;, España, 1973. pp. 169. 
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teórica y Ja formación práctica; también se h~ 

bla del excedente de tiempo libre debido a la -

automatización que permite al adulto volver a

dedicar más tiempo al estudio. Asimismo estos -

continuos cambios en todos los 5mbitos de la s~ 

ciedad hncen, que la educ~ción ya no consista -

en la simple trans1nisi6n ele información, c11yo -

contenido se hace r:1¡,id3n1~ntc efí1nero, por lo -

que lo esencial de lo eJuc3ci6n es pues ''apren

der 3 n~1 rcn<l('r" lo qnC' ('ruiv~\le n contar con: -

a) La capac~dad _ _cl_<>._i.!1.GJrr:i~ci..§.'h por medio de -

lo• libros y la observaci6n de la realidad -

del medio ambiente. 

b) La capaci9ad Je rcflexión__f.!.itica, para co~ 

fronta1· la re~lid3d con los cs~uemas cultur~ 

les transmitidos, para po11er en tola de jui 

cio y rrpl~111tear las diferentes situaciones. 

e) b~c~_i:_da<l c:reat h·~J. generadora de nuevos

modc los, n1fi~ adaptados a las nuevas circuns

tancias. 

d) La capacidad de comunicarse, en forma multi

lateral y recíproca (dialógica) que implica 
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dominar los instrumentos de la comunicaci6n -

del pensamiento y del lenguaje. 

El aprendizaje continuamente renovado por medio-

de la comunicaci6n social es la verdadera esen--

cia de la educación permanente generali:ada a ni 

vel de la sociedad o co~o afirma Ilich* aprPnder 

es de tcd~s las 2ctividades humanas la oue menos 

requiere de manipulación del exterior, la mayor-

parte del saber que se ndc!uierc r:1.1s bien es el -

resultado de una participación no obstaculizada-

dentro de un contexto sirnificativo. 

Un segundo momento importante para la perspecti

va desde la cual se aborda este trabajo y adernls 

para situarnos tanto en el hecho mismo de la ca

pacitaci6n, corno en el contexto de pais capita-

llsta dependiente, que ocupa ~fixico; en el cual 

la relnci6n entre producción y c~l ificaci6n cons 

tituyen la m6dula de la reflexión sobre la educ~ 

ci6n permanente. 

Desde esta realidad concreta, la educaci6n perm~ 

nente es resultado de un nuevo reciclaje que exi 

gen las relaciones de producci6n propias del si~ 

• Ilich, !van La sociedad desescolari:ada. Ed. Posada, 
Méx. 1980, 
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tema, ya que su iniciátiva no se da como result~ 

do de innovaciones a las necesidades de la educ~ 

ci6n, sino a las nuevas perspectivas del campo -

de los recursos humanos "el cual es realizado --

por las propias empresas v no por el sistema de

educac ión formal" 4. 

Junto al reciclaje, o:ras fenómenos estimularon-

a los educadores a pensar sobre la reformaci6n -

de los sistemas educacionales o sobre la intro--

ducci6n de nuevas formas de educaci6n escolar y-

extraescclar: entre ellos, el hecho de que el 

tiempo dedicado al ocio se volvió mayor para el-

conjunto <le los tr;1bajndorQS, así co1110 las nuc--

vas posib~11¿adcs cie rc~un!caci6n abiertas por -

el desarrollo <le los medios de comunicación co-

lectiva. 

Siendo por tanto consecuentes con nuestra reali-

dad y sin tomar otros modelos en los que ha cabi 

do la educación permanente, hay que adoptar los

cambios que el proceso diallctico de la sociedad 

va exigiendo paso a paso bajo ciertos moldes de-

educación perrnar1entc aue conciba al sujeto en --

continua formnci6n que reauicre un proceso conti 

d. Paiva. P. Vanilda. Educacjón permanen~~d~.~~!.?J3 onece
sidad cconórni..:o-s33~;1l, C.E.E. Colección Ensayos No. 7, -
HeHco, 1981 . ·¡;r . 
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nuo y permanente, pero acompañado de ciertas rei 

vindicaciones tanto de tipo ccon6mico, como so--

cial. 

Bajo este enfooue para la reali:ación del proce

so educativo, que proporciona los elementos nec~ 

sarios para una formaci6n continua, los princip~ 

les cambios con respecto al sistema de capacita

ci6n tradicional son: 

a) "El proceso de c3pacitaci6n fundamental

es el aprendi:ajc activo, lo que desecha 

el enfoque tradicional de capacitación -

unilateral (transmisi6n de conocimien- -

tos). 

b) Al formar parte del aprendizaje el indi-

viduo reduce al enfoque paternalista-

y se crea la corresponsabilidad. 

c) La capacidad de aprendi:aje se basa en -

hechos como: capacidad de observar, de -

asimilar información, de ejercer la re--

flexi6n crítica, de creatividad, de dis-

cusi6n, etc. 1
' S. 

El reto futuro del hombre en la esfera de la ca-

pacitación será seleccionar dentro de un cúmulo-

S. Vielle, Jean, Pierre. La Educación permanente v la ca
oacitación en la adminISt""riiC~blica, Peda~ogía pa
ra el adiestramiento Vol. 7. No. 28 julio/sep., México, 
1977. 
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de conocimientos, en ocasiones fuera de área de 

interés o de trabajo, aquéllos que puede apren

der en funci6n del tiempo que dispone. Esta pa~ 

ticiraci6n activa del hombre en su áprcndi:ajc

!e per;itirl ade~~s de estar informado, ser cr! 

tico y creativo y poder comunicarse, y asf no -

caer en el vicio de recetici6n de conocimientos 

que está tan nrraig3Co en lrr cnr~citaci6n ne- -

tual, y en dcn¿e el honbrc asume una Jctitud p~ 

siva. 

Sn otras palabras tendrá que 11 .J.prender a apren

der" ¡-a conocer ld.. ·~acied:::d e:1 la que está in

merso. para determin~r su !'aoel activo y cons-

ciente. 

3.1.2. Educ3:~~Q~_Jl,!!fmancnte 1 unn ~lternativa clr capa

citaci6n narJ los tra~~indo~es. 

La acci5n capacitadora para cuaplir 11n ciclo dc

aprendj 7nje, dehc cul~inar con todo un proceso,

el cual desde la óptica tradicional no se cumple 

ya que adopta objetivos utilitarios y unilatera

les lo que impi<le la cons11maci6n del proceso en

sí. As! vemos qee la capncitaci6n presenta cara~ 

terísticas de lo sociedad capitalista en que nos 
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desenvolvemos, es decir que el paso final es res-

pondera las necesidades del sistema, de modo que 

se tiene que "las entidades no gubernamentales -

particularmente las que están asociadas al desn--

rrollo latinoamericano siempre han ~romovido una-

serie de acciones educativas conocidas con el nom 

bre de 1'capncitaci6n laboral o t~cnica 11 tales em-

presas en su prcocupaci6n por cont~ibuir al aume~ 

to de lu nroducci6n y de la productividad, han e! 

pandido acciones de canacitaci6n de los trabajad~ 

res en una perspectiva completamente unilatcral"o. 

De ahí que el énfnsis en csns nccioncs <le c¡lpaci-

taci6n ft1e 1 y todavia es, la a<lquisici611 de habi-

lidades y destrezas para el ejercicio eficiente -

de una ocupa~ión determinada. 

No con el fin de ser reitcrnttvo, pero sí para --

mencioI1arlo como una alternativa para una cnpaci-

taci6n m1s intcprada, con una dinámica propia y -

sobre todo con el pt1nto de vista del trabajador.

se menciona a la e<lucaci6n permanente ·para ubicaL 

la por medio de sus elementos c0mo generadora de-

una capucitación m5s imp;ircial, aan cuando est6 -

de acuerdo con lo que i.lfina:i Frcyrc ,* de r¡ue no -

Cfr. 
* Frcyre, Paulo. b_a educación como práctica de la libertad. 

Ed. Siclo XXI, México, 1978. pp 155. 

6.Pic6n, Espinoza, CGsar. La Educaci6n de Adttltos en Am~rica
Latina en la década de lO"SCíC11cnta: Situacion v Perspectivas. 
C.E.E. Coleccion-Ensayos No. 7, Mixico pp 335.

0 
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hay metodología libre de vicios, que en el fondo 

no genere métodos tradicionales ''dor.testicadores" 

y casi siempre "alienado~'". 

De modo que al buscar un ~~todo que ha~a funcio

nar al máxi~o la votencialidad autoeducadcra del 

traba1ador, se ~e Ja oportunidad de utili:ar los 

sistemas abiertos c:uc forecntan el autodidactisrno. 

si~ ernbar~o, la rnscflan:a prog1·d~ada que es iu1-

portada de los países industria~i:ados ~eca de -

individualisao, no supera el academicismo y está 

''contaminada'' por el conductisno, pedagogía dcl

impcrialis~c que far~a l1o~bres ctue se adaptan a

la sociedad existente e11 ve: de ho1nbrcs que ten

gan la capa~iJJcl de transformarla. Asf de igual

forrna al apli2ar este método ca¡,acitador al tra

bajador, ha~· auc combatir el academicismo, que -

deforri~ "' 1;1 ~<lnc.1cjón y ne ¿~ lur.ar ::d aprenJi

:1je, sep~r~~<lclc ¿e l~ furi~i6n transformadora • 

siendo ésta l~ o.ne puede proporcionar al trabaj!!._ 

dar todo apr~ndi:aj~ y sobre todo, tener la opa~ 

tunida¿ de compro~arl0 por •Í ~ismo. 

La capacitaci6n permanente concebida as!, es - -

aquella que basándose en la vinculaci6n del hom-
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bre al trabajo (en el más amplio sentido de !a

palabra) y ligando el desarrollo del que traba

ja con el desarrollo ¿e la sociedad, esa educa

ci6n permanente que aouf se rrenciona es pues -

aquel la en la aue se ~ucde realizar el trabaja

dor en el marco de una sociedad cuya estructura 

y cuyas relaciones supcrestructuralcs faciliten 

el pleno desarrollo de la per5on2lidad humana. 

3.2.CA DIDACTICA LABORAL US COSCEPTO DI~A~ICO DE LA 

CAPACITACIO~. 

Uno de los elementos fundamentales de la pedag~ 

gía es la didactica como teoría de la ense"an:a 

a través de ella se anali:an los conocirnientos

del proceso de enseñnnza, el contenido de la -

instrucci6n, los métodos de enseñanza. la eva-

luaci6n del aprendizaje y las formas de organiz~ 

ci6n de la labor escolar, entre otros. 

La didáctica pues, viene a ser en la educación: 

• el ¿Para qué 

- el ¿Quién? 

- el ¿Con quién? 
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- el ¿Qué! 

- el ¿Climo? 

De manera que al ubicarnos en el mundo del trabajo 

y querer orranizar eficientemente las distintas -

formas de aprendi:ojc, se tenga que adoptar una di 

<láctica laboral. Asf el mencionarla implica aspec

tos descriptivcs r especificas entre los que pode

mos enunciar: 

- "Organi:.ar el aprend?.zaje no s6lo para el traba

jo, sino tambi€n para de•arrollar al individuo -

en su totalid3d 11
, con el fin de que ese medio a~ 

biente logre de él una cnp.'Cidad de informaci6n

tota 1. 

- "Definir que es un adulto, al que va dirigida, -

el cual rc~resenta carncterfsticas propias de su 

etapa evolutivJ.". En la cual su principal inqui~ 

tud es su cap"cidad de comunicarse con un lengU!!_ 

je sencillo. 

- "Prever que ante la declinaci6n de capacidades -

del adulto, la pedagogía debe relacionar o adap

tar los pro~ramas y métodos de cducaci5n a lJ -

etapa cvolutiv~ del ac!ulto''. Logrando sobre todo 
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desarrollar su capacidad creativa por la experie~ 

cia acumulada a través de su existencia. 

"Que los componentes del proceso enseñanza-apren

dizaje forman un todo, y sus componentes tengan -

intcrrelaci6n de tal forma que éstos puedan tener 

reacciones de cat.:sa y efecto ... " Dándole asi el -

sentido de una reflexión critica que haga de él -

un agente de cambio 7. 

Cabe entonces anuntar que al formular una didlcti-

ca laboral que contcnza los elementos del "apren¿er 

a aprender" se está consiguiendo fusionar un conju~ 

to de factores que puedan ser retomados al elabo-

rar un programa de capacitaci6n dinámico. 

Como consecuencia de esa conjunci6n en la cual se -

pueden manejar infinidad de factores como pueden -

ser: los m!todos pedagógicos, la motivación, el me-

dio a~biente, ln adultcz, cte. 

Debe surpir una sistematización ~ue ordene a todos-

esos elementos, razón por la cual se en•loban en -

los sir.uientcs: 

a) Elementos peda~6gicos 
b) Elementos evolutivos 
e] Elementos µsicológicos 

7.lg!csias, Morales, Sara. Aportes a una didáctica laboral. Tesina 
UNAM. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ara~ón. 1982. 



3.?.J. los Elementos Pedae6Picos. 

La educación permanente es una temática que como 

se describió anteriormente, ha despertado inte-

rés, ~or considerarse lJ concepción educativa a 

seguir tanto en Ja planificación como en el des~ 

rrollo de toda acci6n eJuc:iti\·a; sus orstulados

constituyen un cuerpo de lineamientos teóricos -

aue van s11h$tituyen<la los r1rincipios que confor

maban el ~nfo~uc educJtivo tradicional. 

La educación de aJulto~,. fHC'\'i:i al sur.r.imiento -

de la educación pernJnentc, ~e realiza como un -

mecanismo de iormaci6n c01npletamet1taria para - -

ao.uc!Jfls individuos flUC co11tr:iriamente a lo su-

puesto, 110 han termi11ado su !1roceso de formnci6n 

durante el perioJo de vid• en que debían hacer-

lo, ~5tr es el ~crfo<lo que se <la de la niflcz a -

Ja ju•:entud. 

Así Ja principal alternativa planteada por la -

educación tradicionnl para Jo educación del adu! 

to, se remite e11 tiltiir.a ino;tancia a formas ese~ 

larizndG.s de educación de adultos, mismas que a

su ve: nrcsuponen sólo diferencias de forma y no 

de fondo, entre el aprendizaje del adolescente o 



70 

del nifio y el de un individuo que por razones de -

edad y/o por implicaciones de tipo social, jefe de 

familia, casado, incorporado a una función produc

tiva, etc. Ha adouirido ya la condición de adulto, 

y por tanto posee con respecto ~ su mundo. una - -

perspectiva y una posición cu:1litativancnte difc--

ferente a la del aaolescentc o del niño. 

La cducaci6n permanente al dcter~inar sus princi--

pios reformadores ve una concepción dir1ámica con -

respecto a la educación de adultos tradicional, es 

asi como han s11rRido elementos pcdav6gicos reform~ 

dores, los cuales conviene ter1cr presentes por su-

car5cter dinámico y permanente. 

Las formas de la memoria y los nrocesos de memoriza-

ci6n. • 

Bajo un concepto permanente. nara el adulto no es-

tan importante conocer cosas nuevas sueltas, como-

sistematizar su conocimiento e integrar en conjun-

tos mfis arm6riicos y más totalizantes los nuevos --

elementos de aprendizaje, el punto de partida del

aprendizaje para un adulto, dchc ser su experiencia 

personal y adcmds las conJiciones concretas de su-

existencia. 

Cfr. 
• Joao, Sosco, Pinto. Educación de Adultos y Desarrollo Rural. 

C.E.E. Colecci6n-Ensayos No. 7, Mlxico, p 264. 
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Desde esta base real nace y se consolida su interés 

~or conocer, pues precisamente explicando e inte- -

prando esta exp~ricncia concreta es oue el adulto -

extrae un conocimiento dtil en la orientación de su 

actividad or1ctica. 

Mediante una cornnrensi6n mejorada de su vida y de -

las posiLilid;1<l~s Je tr¡111sfurmar las condiciones -

concretas de su existencia, e1 adulto se motiva e -

interesa por el conocimiento, su memoria actúa se--

lectivamente, permiti~11do que el conocimiento ad- -

quiera u11a fticr:a que dinamizn la acción. 

Es evidente (!UC' ln cxpericnc ia nersona 1. concreta i~ 

fluye fuertemente en la forma de pensar del adulto-

y en la ~n11rra sc~dn la ct1nJ 61 adot1lcre nuevos co-

nacimientos. 

Para aquellos a<l11ltos que se e11cucntran dircctnmen-

te relacionados a un proceso productivo. en cuanto-

trabajadores materiales directos, el proceso de su-

trabajo va constituyendo y afirmando una forma de -

pensamiento abstracto. El pc11samiento concreto se -
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estructura a partir de la formulaci6n y utiliza--

ci6n de proposiciones particulares, la lógica uti

lizada por lo tanto se basa en este tipo de propo-

sicíoncs. 

De manera que entender esta óptica de 1 adulto, es -

situarse ante sus necesidades, hecho que debe con-

templarse para lograr un aprendizaje dinámico y --

permanente c~ue contenga a su vez las dimensior1cs -

que Freyre• considera importantes en la praxis edu 

cativa: reflexión y acción. 

Cabe subrayar al ~encionar este autor lo importan-

te que scrfi tomar en cuenta en una capacitaci6n di 
námica, que el hombre no sea depósito o una cosa -

donde alojar conocimientos, sino un elemento de r~ 

troalimentación '' ... no más un educador del educa~. 

do; no más un educando del educador; sino un educa 

dar-educando con un Pdncando-educador, dicho de --

otro modo la exigencia de una permanente postura -

reflexiva, crítica y transformadora" 8. 

AsS desde el ounto de vista Freyriano, los educad~ 

res de adultos han dejado el término de "maestros" 

par:J. adoptar el de "coordinador" 1 concepto que ti~ 

ne un papel menos autoritario y vigente contra el-

s~:·cit. 
S. Freyre,Paulo. La Educación como Prfictica de la Libertad 

Ed. Siglo XXI, Mexico, 1978. p 17. 



73 

sistema tradicional o formal de escolari!ación. E! 

te hecho didáctico importante en sí, no por el he-

cho del cambio literal del nombre, sino noraue 

acentda la importancia de autonomía del estudiante 

adulto, lo~rantlo al mismo tiem110 que sea un sujeto 

capaz y responsable dq su ororia educación, dando-

paso en su marco socio-peda~ógico nl diálo~o que

se convierte en el m6todo didáctico más importan--

te. 

3.2.2.Los elementos evolutivos. 

La adultc!• es la etapo ~ds lar~a de la vida huma-

na ~ com11rcndo var1;1s eta~a~ e11tre las que se con-

templan la adolcsrcncia, juventud, madurez, posma-

durez y senectud. 

Sí al ~encionar la did5ctica laboral la relaciona-

mas con el individuo adulto, del mismo modo habrá-

que contemplar, ,ll formular un ¡;L1n de aprendi:ajc, 

los distinto~ pt'ríodos por los que pasa ese indiv!_ 

duo adulto. 

Como CJrnctcrísticas ovolutiva~ l1abrfi que entender 

los cambios fisiológicos, ias motivaciones, las n.:;:_ 

titudcs y los intereses entre otros, que son fact~ 

Cfr. 
•Enciclopedia Técni~a de la Educación. V0l. VI. p. 214 



res que influyen sobre el aprendizaje del adulto. 

Sí bien estos elementos tienen distinto efecto en

e! individuo, sí hay que apuntar aue no necesaria

mente están separados, sino que se encuentran in-

terrelacionados. 

Se puede observar que el orgnnismo sufre continuos 

cambios a medida que avanza la edad, esta mctamór

fosis bioló~ica abarca entre otros, la declinaci6n 

sensorial, la pérdida de fuerza muscular, la dísmi_ 

nución de los reflejos, asi como una declinación -

general de la energía total. 

Estos cambios se van sucediendo gradualmente, pero 

la mayoría de los adultos no los percibe, cuando -

así sucede, pueden inducir al adulto a subestimar

su capacidad para aprender, o para realizar tareas 

finalmente esto puede manifestarse como una modif! 

caci6n de sus intereses y de su motivación. 

I.a disminuci6n de la apudcza visual y auditiva pu~ 

den constituir ambas una limitación importante para 

el aprendizaje. Por lo que estos cambios pueden 

promover reacciones tluc lleven hasta la evasión o

deserci6n de acciones de aprendizaje. 
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Si bien es cierto oue los cambios fisiol6~icos i~ 

ponen ciertas limitaciones al aorendizaje en el -

adulto, esto lo puede suplir con sus pasadas exp! 

riencias,' lo que el capacitador tendrá que aprDV! 

char pues le dar5 mayor facilidad para encarar --

nuevos a~rendizajes. 

3.2.3.Los Elementos Psicol6picos. 

El aprendizaje es un proceso "que da como resulta 

do un cambio de conducta en el individuo, cunsid! 

rando a la conducta como l~s ma11ifestacioncs int~ 

lectualcs, afectivas o motorJs". 9. 

El aprendizaje ~•tJ presente en todos los aspee-

tos de la vida del hombre, es algo oue todo mundo

ha hecho, ~stfi haci0ndo y har5. Tal vez toda con--

ducta hum2na sea producto el~! aprendizaje,. aunque-

no resulte de urt proceso formal de enscfianza y 

aprcn<li?aje, pero puede tener su oriRcn en una si-

tuaci6n sistemática informal o intencionada corno -

lo afirma la educaci6n Jlcrmanente. 

Durante el aµrcndizaje cualquier persoOa tiene que 

9. Fong, Mercado, Guadalupe. El Proceso de Enseftanzo-apren
dizaje. PeJagol'Ía del Adiestramiento, Vol. IX. No. 34, -
México, 1979. p. 2.7 
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hacer uso de distintas clases de actividades, que 

aunque en la prlctica se verifican simultlneamen

te o casi, para su mejor comprensi6n las podemos

dividir en las siguientes: 

1) Actividades Intelectivas - atención 

- reflexi6n 
- retención 

Z) Actividades Volitivas - deliberación 

- decisión 

3) Actividades Afectivas - sentimientos 

- emociones 

4) Aétividades OrRánicas 

El deseo de aprender y el interés por las cosas -

que van a ser aprendidas parecen ejercer mayor i~ 

flu~ncia sobre la canacidad de aprendizaje que 

cualquier otro factor. 

Asimi~mo, tenemos que todo aprendizaje requiere -

de esfuerzo y gasto de energía cuando el aprendi

zaje está además acomnañado de una exigencia de -

abstracción para quien vive inmerso en el mundo de 

las cosas concretas y del trabajo productivo, el

esfuerzo es mayor. 

El aprendizaje del niño se puede apoyar principal 
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mente en la me~.ori~nci6n aunque ésta no sea la -

mejor forma de aprendi:aje para él, pero además-

su educación se establece en el marco de una re-

!ación de autoridad entre educador y educando. 

Nin~una de las condiciones anteriores se cumple-

para el adulto, así como se mencionó que la memo 

rizaci6n no ~s el proceso ~scncial c11 s11 aprcndi 

zaje, ni el educador de adultos se puede valer -

de un papel impositivo paro obli~ar al adulto a-

aprender. "De uh í la importancia de elementos C2_ 

mo la motivación que es la que l1npulsa al adulto 

a realizar u11 esfuerzo par11 adquirir nuevos cono 

cimientos y habilidades'' 10. 

Parece vfilido afirmar r1t1e el ~dulto no se lílOtiva 

para aprender sino cu~rnlo ve que el conocii:1icnto 

o comprensi6n 11ttcvos le son driles para transfo~ 

mar lilS con<licione~ corirret:ls de su existencia,-

o sea ~3ra mejorar su vida. 

10. Joao, Rosco, Pinto. Educnción de Adultos v Desarrollo 
Rural. e.E.E. Coleccion - ensavos No. 7 Mexico, 1982. 
p. 265. . 
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La naturaleza de las relaciones existentes entre 

el nivel y tipo de tecnología productiva,las caract! 

rísticas de la división de trabajo existente y la m~ 

nera en que se resuelve el problema de la calificaci 

6n de la fuerza laboral,es un problema que asume la 

sociedad capitalisto actual con importancia crecien

te,quc conlleva a importantes implicaciones educati

vos centradas alr~dedor de lcis si::;uicntes prcgunt<1s~ 

¿ Cudl es la estructura Je conocimientos mils adecua

da para la formación actual del futuro trabajador? ; 

Cuál es el valor de la formación teórica general?, 

Cuál es el valor de Ja ténica ocupacional ,tomando

en cuenta el rapid~ progreso de lil ciencia y la tec

nologla actual?;¿Com~ debe llevarse a cabo la forma

ción de los recursos humanos y bhio qt16 lineamientos 

se debe de desarrollnr?,¿Qu& rclcvnncia puede tener 

actualmente la formaci6n ele conocimientos y hahilid! 

des?. 

Como respuesta a las preguntas anteriorcs,actu~! 

mente al pedagogo se le ofrece la oportunidad de la

borar fuera del sector educativo.e integrado al cam

po productivo,esto es dentro de la capacitación y el 

adiestramiento,y dentro del marco interdisciplinario 

con profesionales como el administrador,el ingenierc 

y el psicologo entre otros. 
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El pedagogo es un profesional que manej3 los 

elementos que dan respuesta a las incertidumbres 

que surgen en cuanto a la calificación ocuoJcia

nal y la formación profesional.Al estar familia

rizado con el disefio de cursos,con la organi:acl 

ón del aprenJi:aje,cun los 11uevos contenidos del 

aprender a aprendcr,ctc. 

S.í la capacitación <]lle se ha impartido hasta 

hoy responde a esquemas instrumentalista• se de· 

be por una parte a la conjugación de elementos 

utilitarios que rompen con el CS<]Uema global de 

la misma, y por otra porque la capacitación que 

se ha desar1·oll3Jo lta tcni¿c1 lo visión del admi

nistrador y el t6cnico.los cuales no pueden tener 

una conccpci6n del acto cduc¡ltivo,a diferencia -

del peda;1ogo. 

De ahí la importancia d~ que el mismo tome el 

lugar que le corresponde en el !mbito laboral;pero 

pur~ ~uc la dem3nda se acrcccntc es indispensable 

investig;tr en clue campos prioritarios tiene tareas 

especificas con el fin de disenar dentro del plan 

de estudios programas cspeciales,que lo canalicen 

al lugar que hoy ocupan los improvisados. 
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CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de este trabajo,se ha trat~ 

do de subrayar la importancia que dentro de la edu

cación cumple el sistema social en el ~ue nos toca

vivir. Por eso al trasladarnos al campo de la pesca 

no se puede olvidar al hablar de capacitación, que

las contradicciones que existen son en cierto modo

el reflejo de un sistema que se caracteriza por la

total i~nora11ci:1 de los que nada tienen, de nhi la

inouietud de haber trabajado sobre un conjunto de -

elementos que desarrollen una didáctica labor31, 

Por lo tanto después de haber abordado el desarro-

llo de la capncitaci6n pesquera y su vinculación 

con la didáctica laboral se puede concluir que: 

- La educación de adultos ha estado a la za~a en -

cuanto a importancia, y no pasa de ser un proble

ma secundario para los países que forman el ble-

que latinoamericano, entre ellos ~t6xico. Esto vic 

ne a serº reflejo del sistema capitalista que los

envuelve, al cual no le ha importado el avance -

educativo del adulto: erradicación del analfabe-

tismo, mayor toma de conciencia, aumento de la -

cultura ~cneral, culturización, sino por el con--
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trario se ha encontrado ante un dilcca ·~or un l! 

do instruir a las masas para elevarlas hasta las

t6cnicas de la nueva producción, por otro lado, -

el temor de que esa misma instrucción las haga C! 

da dla menos asustadizas y apocad•s''. (Poncc, An~ 

bal. Educ1ci6n y Lucha de Clases!. 

Como consecuencia de la eficiencia y productivi--

dad de que requiere el sistema se ha desarrollado 

la capacitación de los recursos humanos, desde un 

ingulo en el cual en !upar de un sistema de adie! 

tramiento sistcmati:~ido, lo podemos nombr3r como-

un sistema de a<liestrnmiento mediatizado, porque-

responde a: 

- Las exigencias de mayor explotación del tra
bajo. 

- La forma de aplicación unilateral 

- La des11t1mani:3ciór1 d~l proceso capacitador. 
De la que es cat1sa principal los intereses -
eccnómicos y de clase que se generan en el -
proceso dr Ja c~pacit;1ci6n misma. 

- La capacítació11 pcs0uera, qu0 se t13 implemcnt3do en 

el sector, no ha respondido a un plan general de o~ 

jetivos pesqueros, ya que ni de manera mínima se 

ha~ puesto de acuerdo las entidades involucradas en 

el aspecto educativo, tccnol6pico y científico de -

la oesca, 



Todo ello no hace mds que arrojar, cifras y esta

disticas demagógicas acerca de la capacitación -

por parte de todo el sector, siendo tan importa~ 

te una verdadera capacitación por la total falt3 

de personal preparado en cada una de las 5rcas -

que constituyen la rama pesquera. 

- El sector paraestatal pesquero se envuelve en un 

gran número de contradicciones propias del sist~ 

ma lo que propicia: 

- Excesos de burocratismo 
- Nula preparación de los recursos humanos 
- Dependencia de la tecnología extranjera 
- Deficiente plancación de los recursos huma-

nos, materiales, tócnicos y de investiga- -
ci6n. 

- La capacitación en Refrigeradora de Tepepan como 

un proceso que implica sistematización no existe, 

ya que los antecedentes de capacitación y adies-

tramiento que cxist2n son muy pobres en cuanto a 

desnrrol lo, caracterizándose los que se han im- -

plementado por una total desor~anización y empi-

rismo, y equivaliendo su existencia a un mero --

formulismo legal. 

Las comisiones mixtas de capacitación y adiestr~ 

miento de RETESA, han fracasado por las fallas -
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de c~ordinación de los elementos que componen el 

sistem3: 

- Los trabajadores, al no contar con una ase 
soría real, que les de una visión de sus = 
necesidad~s inm~dintas y que los sujc~a a 
los dicta~cnes de capacitación que se for
mula baja l• conveniencia del patrón. 

- El patrón, el cu3l al ser el estado tienc
s6lo representantes a los cuales los progr! 
mas de capacitaci6n y adicstra1niento t~s-
sirven Gnicamcntc para presentarlos ~1 la -
opinión µGhlica, pero para no llevarlos a
cabo. 

- E 1 scct()r púb 1 ico, '"11 nn contar con los m~ 
canismos efccti\·os lle ev::luaci.6n y segui. -
miento <le los p13nc~ y pro~rnmas rlc capnci 
t.:ición y ndicstramjr:·i1to, -lsí c0r.10 Jt, !as ~ 
comisiones 1nixc:1s d~l 1ni$~0 ruLro. 

- Los capncitadores, po1· Li falta de pcr:.:ana! 
profcsion~l ve1·Jndcr, .. nl·nre preparado para
cjercer su función c01w; tt:'~i. lo que impli
c:i una tata l i;nprov is L ;.i)n de la m.ayorí.:i ·· 
de ellos. 

Por tonto la pregunta ¿Qu6 hact~r'!, como estas CQ_ 

misiones <le c~lp3citacj6n ¡1or SPr mixtas, es cic--

cir que 1nvolucr:in J. tr;:ih..,¡_jadorcs y pntrones, d~ 

ben pen:¡it.ir qu>J la presión que, se cjcr:a para-

el cumpli1nienio de los objeliv0s fijados. corre~ 

ponda a los trnt1aja<lorcs. 

Que por tanto como un~ alternativa a 13 capacit! 

ci6n qt1e se imparte: oficial, mediatizada y uni-

lateral; la aplicación d<0 la didáctica laboral,-

se hace necesaria por: 
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- Su enfoque dialEctico y didáctico que permite 
elementos reivindicativos al trabajador y un
proccso dinámico y permanente de la capacita
ción, por los elementos pe<l•Aógicos que en -
ella intervienen. 

- Al tener su funJamc11to teórico en la e<luc¡1- -
ción permanente, da resultado a tina c¡1riacita
ci6n, creativa) critica, reflexiva y 111ás 11nr
ticipativa de los trnhnj~dores. 

- Porque permite al trabajador no a<l:1ptarsc a -
la socied::id, sino ubicarsl~ t.~n el la par.:i tr.1n§:. 
fonn:irla. 

- El contenido pedagógico ouc aporta, Ja a la -
capacitación un sistema con elementos metodo
lógicos de cnscfianza-aprcndi:ajc, y no en ba
se a elementos <le tipo administrativo. 

- Tomar en ct1~nta ~u calidad <l~ adulto, con sus 
problemas e i11quictt1dcs, sus carencias y st1s
avances. 

- Porque toma en cuenta sus sentimientos, cmo-
cioncs y fr11stracio11cs. 

- Que la educación permanente, base de la did5ctica-

laboral no es un~ edt1ca~i6n cuyo f i11 resp011Ja a --

las necesidades de 1~1 escuela, sit10 el resultado -

de factor e~; económicos y sociales. Por eso al no -

estar institucion3lizadn en el 5mbito educativo, -

será necesario aproveclinr la relación entre la ed~ 

caci6n teórica y la formación práctica que prcsen-

ta el panorama laboral. 
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Queda pues abierto el camino poro aou6llos que se e! 

cuentranvinculados a la real i:ación de las labores -

de enseñanzo-3prcndicaje c·n el campo laboral, la po

sibilidad de introducir en los programas de capacit~ 

ción y adiestramiento la dicLictica laboral, así como 

bordar en críticas y/o nue1·os enfoques, nuevos ele-

mentes, que la transformc11 o complementen; pero que

al final logren el objetivo que la hace elemento de

estudio, su espíritu humano y dinámico. 
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La finalidad de estos lineamientos son crear inquiet~ 

des, ideas, y perspectivas generales que ayuden tanto 

al que capacita como a los capacitadores. 

Van dirigidns a tomar en cucr1ta toJos los elementos -

que intervienen en el proceso de la capacitación y c~ 

mo se podrá observar no se enumeran, ni quedan total-

mente puntualizadas. Hacerlo sería caer en un camino-

que critica Ja didáctica laboral: el instrumental is--

mo. 

Por tanto se explican conceptos generales acerca del-

aprendizaje, ya que las condiciones propias del lugar 

en que se imparte la capacitación y Jos participantes 

de la misma deberlo dar las caracter[sticas propias -

al programa que se deba impartir. 

I. DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS. 

- Centrados en el participante 

- Integrados a la realidad de la vida del partici-
pante. 

Claros y precisos 

- Observables, medibles, cuantificables y evalua-
bles. 



- Alcnn:ables 

- Flexibles 

II. CON RESPECTO AL APRENDIZAJE 

La experiencia 1cumulada por el trabajador debe 
ser aprovccl1ada para el nprcndi:aje Je nuevos -
contenidos. 

- Que el adulce pueda establecer con bastante el~ 
ridnd sus necesidades de aprendizaje. 

- El aprcndi:a)e debe satisfacer in1necliatamentc -
las ncccsid1Jcs rle los individuos. 

- Englohar la:• necc·sid.:icJcs del trabaiador,así co
ma· los ri:uuerimientn~ dci contexto. social en -
que se dcsarrol la. 

III. EL PROCESO Dl1\A)!IC0 tlE LA o;<C'NlZ/\CION. 

A continuación st..~ :rmcstn~n lG5 modelos de una or!!anl_ 

:ación est~tic~ y ul tle una llin~~i~~l y Ja importan--

cia que r~pre~0nt3r1 las difc1·~11tcs c3racterfsticas -

en el proceso de la capacitación. 
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* ~!OOELO OE ORGANIZACION ESTATICA 

DIMENSIONES 

Estructura 

Atmósfera 

Filosofía gercn-
cial y acctitudes 

Toma de decisiones 
y logro de metas y 
políticas. 

Comunicación 

CARACTERISTICAS 

R[Rida. Empeno en mantener departamentos y comi
t~s permanentes. Existe reverencia y respeto por 
lo tradicional y por lo plasmado en las leyes -
constitutivas. Hay gran apego por las jerarqu[as 
de mando. Las responsabilidades del papel de ca
da quien, están superficialmente <lclincdadas. 

Impcrsona l, fría, formJ t, rcs~Tv;:ida y suspica:::.. 

La función de la ~ercncia es el control del ¡ier 
sonal y dicho control es llevado a cabo con - = 
gran autori<lad. Se tom;1n muchas precnucioncs, -
las situaciones nunca son ries~ozas, y se pien
sa que los errores <lol1cn ser evitados. Se hacc
hincapie en la selección del personal. Se habla 
de la nutosuficicticia. Es un sistema cerrado -
cuando se trata Je coraplrtir rectirsos, observán 
dese 6nfasis en su ~onscrvaci6n. Existe poca t~ 
lcrancia par3 la anhiguedad. -

Alta participaci6n a nivel de los grupos diri-
genciales y poca en los niveles bajos. Clara -
distinción entre la toma de decisiones y la eje 
cución de pollticas. Toma de decisiones a tra-= 
vés de mccJnismos legales. Las resoluciones to
madas son rnantenid1ts.hasta el final. 

Restringida, de una sola via vertical. Los sen
timientos son escondidos y reprimidos. 
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MODELO DE ORGANIZACION DINAMICA 

-O IMENS IONES 

Estructura 

Atmósfera 

Filosofía ~eren-
cial y acctitudcs 

Torna de decisiones 
y loRro de metas y 
políticas. 

Comunicación 

CARACTERISTICAS 

Flexible, disponibilidad para los cambios. Al! 
jamiento de lo tradicional. Existe una comuni
cación multidireccional la cual estl basada en 
la colaboración. Las responsabilidades y pape
les de cada quien estdn ampliamente definidos. 

Centralizada en la cordinliddd ~on el persono!, 
preocupada, cáli.d3, informal, íntimn. Confia-
blc. 

La funci611 gercnci~l ~s la d2 rc~tarle ¡irc~io
ncs al pcrso11:1l y el po,!or es ~:;3¿0 como mctli 
da de soporte. ~.J. :-..:ctj.tucl es c;~pcrL:;ient:1l. -
COI\ gra~d~s rie~~0s. y los errores so11 usado~ -
para arrcn<lcr. Exis:c Cnfasis en el Jcsar1·ollo 
y preparación del p0Tson:tl. Hay inte1·d..::pendcn
ciJ. U11 ~i~ten~ nlJiertn c11 rclnci6n a compar-
tir recursn5, e igi1Jl1ne1ltc d~snrrollnrlos y -
us.:irl1Js. i\rlem:ís, hay tol.:.·rancta par:1 la ambi-
~ueJad. 

Rclcvantt! particip:i..:i611 en la toma de decisio
nes. Delineación ele politicas, y la ejccuci6n
de fi•tns es llevada a coba en forma colaborati 
va. La tom;i de <lecisio11~s es pa1·a resolver pr~ 
blc~ns, sien<lo Jichns decisiones con10 hip6tc-
sis que debc11 sor probadas para gara11tizar su
va! idez. 

Abierta y con iJci l acceso, multidircccional,
los scr1timientns son expresados. 

• fJ~ados de: 1\lzuru, 11. de Luccna 
La Andragogía, concept~i.niones, expc_t_j_enci~.t. 
Ince, Venezuela, 1981 p 181. 
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EL PROCESO DE ENSE~ANZA APRENDIZAJE 

- En el campo de la capacitación no debe utili:arse 

la ensefianza formal de aula, a menos que se cuiden 

muchos vicios de academicismo, que hagan rccordar

quc el curso no termina en el aula. 

Los m6todos de ensefianza sociali:ada debcr5n prcv~ 

lecer, antes que las t6cnicas individuales, entre

otros: 

a) El estudio en grupo.- Que ~Qorta comunicación, 

busca el acto congnosccntc y la crítica. 

b) El trabajo en rrupo.- Rajo objetivos que se

for1nulen con la participaci6n colectiva a n1~ 

do que esos .objetivos cubran las inquietudes 

<le cnscfi3n:3 y las necesidades de todos lus

integrantes del grupo. 

Que el proceso de ens0ñan:a de como resultado el -

aprendizaje activo y no la trans1nisi611 de conoci-

mientos. 

- El capacitador se adecde al marco teórico de capa

citador-capacitado y capacitado-capacitador duali

dad que impide ver en los capacitados simples obj!'._ 

tos. 
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- El contenido de la instrucción.- Que no sea en -

un sentido vertical en el que se pasan por alto

los intereses concTetos. l1ílcerlo es caer en La -

concepción in.genua de capacitaci611, <]Uc se redu

ce a la simple transmisión de conocimientos: el

adiestrar.iicnto. 

LA EVALUACIO?\ 

Si ,bien es cierto que tnnt.o L~s programas tradi

cionales ,como los nuevos rur;,bo!j ,h:tblnn y contem

plan el filtimo p3SO ,lcl proceso de ensefinnza aprc~ 

dizaje: la cvalunci6n,cn ~s·e csso,esa retroalimc~ 

tación se podrá llevar a cabo a partir de las con

diciones que se den en el programa qu" se implcme~ 

te. 



X.X: 

jllllLJOGRAFIA 

Aguilar, Montcverde, A. Hacia un cambio Radical. Ed. Xto. 
Tiempo, México,1975:"'.239 p. 

Briscüo, y S6.nchez, Vcrin. ~_l-~_prcndi:aje '"'.:~ _ _::1 _ _q_dultn~ R~ 
vist"l intc·ranr:-'!'ica11::> -:''~ ~duc~\c:i.ón óc .aüu~tos, 
!iNESCO, Vol_ 1, No. 2, lY}H. To'kio. 

Caruoy, ~1art in. La~. co1.!.:_s_l_'._ct1·::_!:!:~L~:!_~.l1-2Ll~__!.5:i!_?._i~:_._~~_iort~ci_§_~ 
de rccu~-~~~l!Q~~ Uni'-.ler5 i c!uli Pt::dagti~;ica :-iacio
na l, es pee ia liza e i 0n '!Educación y Socicd:.;.d en Z·:é:c_i 
co 11

• Cuaderno No. :\, México• 19? 9, Z2 p. 

C.E.E. Editori;il J3,cvis~1--·~-~:._1 __ J5_!.~ __ 9_E. Es_;_!:l_~)c~ t:duca.tivos, 
M€x1.co, Vol. 11, No. S, 1S81. 

Diario Oficial de la Federación~ enero 1978. 

Enciclopedia Técnic.-. d'-" la Educac i6tt La Adl!.l te;i 'lol. VI.
p zu. 

Faurc·, EJgar. ~_EEnd.1.:'r a Jcr. La t:.<li..!caciór <i·~l futuro, Edª 
Alianz:; Editorial, Madrid, Espafi;,_ 1973, 426 p. 



XX! 

Fertimex, S. A. ~emorias 19;9, lniorme de la subgercncia Je 
Admón. Planeación y des3rrollo de personal, M~xico, 
1979. 

Fong, M., Guadalupe. f:_l_proccso de cnseñan:a v aprendi:~ie. 
Armo, Pc<lagoEía para el adiestramientoJ ~léxico, IX, 
34, 1979. 

Freyre, Paulo. !,a ~J~_ciór,__~omo_EI:Íctica de la libertGd. Ed. 
Siglo XXI, :•féxico. 1s;:·s, 151 p. 

Furter, Pierre. ~~_iliicación ~~~1~.~-~-tro d~~:. 
pcct ivas del ~d lo:.. Ld. fierr3. .\ueva, Bucnos
Aires Argentina, 19·;-1, 

Ibarra, Consejo, R., P:lpel d~_l:is err~presas parae::;tatales en 
el desarrollo de !~esca en ~léxico. ler. •:oloquio 
de legislación pesquera, tamo Il, México 1980. 

Joao, Bosco, Pinto. Educación de ·1_1ultos ~sarrollo rural. 
Colección eStllin.o-:; ccIUC-Jt.l\:--cs~, MéxicD, 1982, 
P- !01. 

Linch, .James. -~~educación P"=~ente...:.. Ed. Fcicle, Colección 
U:\ESCO, Barcelona, Espar\a, 19i"3, 169 p. 

Mosqueda, R2yi1~tid0, ~t., El ~5tado cr~ador de las ~ondicior1us 
12i!_!:.i1--..:.:.L. ?.e :;1_L_::-o f J_~-~~su1tt~~~~Tc r. s lrripO-sro ~-i ntcrna-
c i onal de educación y organización pcsqucTas, Canean, 
Quintan:.i Roo, ~féxico, l~l79. 

Paiva, P. VanilJ;1. Edt1c:Jciún ocrm<tnente: Idcolorría educativa 
~. i<lnCf~Z.-~~: C o - -~~~0ñ"l~ Centro -dc~üdi os edl_! 
cati.vos, Colcc.cion ensayo:., \o. 7, México, 1981, 335 p. 

Picón, Espinoza 1 Césnr . La educación de adultos en América -
Latina en la década de los ochenta: situación v~
tivns. op. cit. 



XXII 

Ponce, Anibal. Educación v lucha de clases, Ed. Editores -
Mexicanos Unidos, M&xico, 1978, 245 p. 

Productos Pesqueros Mexicanos, Censo de recursos humanos, 
Dirección General de Admon., Mexico, 1978. 

P.P.M., En desarrollo, informe mimeo, ~léxico, 1978. 

Ramírez, Rancafio, M., La ílurguesí.:i inuu$trial, Ed. :\to. -
Tiempo, ~léxico, 1974. 

R.E.T.E.S.A., Manual de bienvenida Gerencia de Recursos
Humanos, México, 1982. 

R.E.T.E.S.A., Programa de canaci~i!_sl_~il_L_~estr_i!~iento ~ 
para el aílo 70-811. (~ercncia de llccursos liutn¡lnos, 
México, 1979. 

Reyes, Ayala, Q., Observa~iones críticas al sisten~~coope
rntivo mexicano: el caso de las cooperativas pes
queras. UNA~1, tesis cconomia, 1980. 

Ruiz, Constantino, C., La prolluctivi<lad en las cmp1·esas -
de participación estatal. lcr. simposio de educa
ción y organización pesqueras, Quintana, Roo, ~tó
xico, 1979. 

Schicfe lbein, Ernesto. JI cmple..c:i~~~rcado ~-~raba io 
v la cdt1cación e adultos. e.E.E., Colcccion ensa
yos No. 7, f.r;JxicOT9_s_z:-·-x:;s p. 

So!ari, Aldo, E., Desigualdad Social y Educación de Adultos 
en América Latina. Op. cit. p 21. 

S.T.E.R.T., Contr<J.to Colectivo de tr.:lhalo, ~léxico, 198~, -
251 p. ------

S.T.E.R.T., Primera Reunión Nacional de la Rama Pesquera.
octubre, HCxico, 19i9, Doc. mimeo. p 18. 

Torres, Carlos Alberto. Alianzas de clase y educación de -
adultos en Am6rica Latina: 11ip5tcsis para tina in -
vcstigación. C. E. E. Colección ensayos No. 7, M&
xico 1981, 335 p. 

Trueba, Urbina, A., Ley Federal del Trabajo reformada. Ed. 
Porrúa, México, 1981 . 



XXIIl{\.'O 
h ?;:.i~~ 

. c.t\o~\~~ ~~~~\ 
·~~~v 'fb. .. 

u.e.E.e.A., Manual de capacitación~fk'ft,'stramiento, obie-
tivos de la capacitaci6n e adiestramiento. Ed. 
Popular de los Trabajadores. )léxico, 1981, serie 
técnica No. 5. 

UNESeO, 3a. conferencia internacional sobre educación de -
adultos, Japón, 1972. 

Vielle, Jcan Pierre. La educación permanente v la caoacita
ci6n en la Adm6n. Pdblica. Pcd:1gogía para el adies
tramiento, Vol. 7, No. 28, Julio/Sep., ;-.1éxico, 1977. 


	Portada
	Índice General
	Introducción 
	Prólogo 
	Capítulo Primero. La Capacitación Pesquera en México  
	Capítulo Segundo. La Capacitación en Refrigeradora de Tepepan, S.A de C.V
	Capítulo Tercero. La Didáctica Laboral, una Propuesta Alternativa
	Conclusiones 
	Bibliografía



