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INTRODUCCION 

Durante las últimas d6cadas, la capacitación en nuestro -

pa!s ha adquirido mayor importancia, debido a la implantaci6n de -

una política de desarrollo (_!Ue se basa en la c!:iciencia y tecnolo

gizaci6n del proceso productivo, buscando incrementar la producti-· 

vidad de la fuerza de trabajo, atendiendo a las necesidades que i~ 

pone el modo de producci6n capitalista. 

En este esquemn de desarrollo la cclucaci6n para adultos -

es concebida cor!lo una "!)rioridaC nucional 11 mediante la cual se pr~ 

tende "la integraci6n plena de l.::i. "Tiano de obra con eJ. sistena, aclg_ 

cuar a la fuerza de trabajo de acuerdo con !as nuevas exigencias -

del actual modelo de dcsarro11o ... y crear un hor:lbre nue se uda!)tc 

fácilmente a cualquier cambio aue exija ln industrialización" (1) 

La capacitaci6n en consecuencia, es cons ir1cr.ada por el -·· 

discurso oficial, corno un sistema integral que contempla un diag-

n6stico, plancación, cjccuci6n, control ~' evaluación cuyo objetivo 

es otorgar ':1 perfeccionar los conocimientos, aptitudes y habilida

des del.trabajador en forma pcrmnncntc y constante para lograr su 

desarrollo profesional y humano, t~nto como trabajador, cor.10 ser -

social, contribuyendo de esta manera al incremento de la producti

vidad y en coI1secucncia al ?regreso materiul y soci~l d~ nuestro -

país, to<la vez c;ue se picr:s~ que r~c~i~ntr su acri6n se f~cilita la 

incorporaci6n de nuevas tecnologías o.l proceso productivo. 

De esta manera la ca¡Jacitacidn se instituye como una ac-

ci6n concreta y c~pccífic.J. oricnt,"'l.-i,i. al dcsarrol 1o de ciertas habi 

lidades y at=-titudcs c_:uc pcrmiti'l.n a.1 trabajcJ.dor un dcsarroJ lo efi-

cientc en su puesto de trubajo. 
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Todos estos argumentos manejados generalmente por el Est~ 

do, en la que se atribuyen a lu capacitaci6n una serie de virtudes, 

se fundamentan en una caracterización tan amplia, que están dejan

do de lado una serie de particularidades bajo las cuales también -

se manifiesta ~sta. Lo c1.nterior se convierte en un obst.1culo que 

nos impide visualizar en términos reales y de efectividad C!l papel 

que cumple la capacitación en nuestro pafs. 

Por lo anterior, el pro96sito fundamental de la oresente 

investiqaci6n, consiste on esclarecer priMcramantc el trns~ondo 

ideo16gico, econ6mico y !JOl!tico 9uc sustentan los programas de C!! 

pacitaci6n y conocer las implicaciones c:uc en estos aspectos el a.9_ 

to de capacitar trae consi~o, por lo que para cMprcnder un an6li-

sis de esta naturaleza, se estima conveniente o~tar ?Or una postu

ra teórica pues nuestro objeto ele cstuaio no tan s6lo es una cosa 

que se puede observar, cuunti ficar y CX!;)C!"Ü:icntar, nor lo que mcr~ 

ce un análisis n~s detcr:ido encaminado a co11struir y reconstruir -

relaciones entre uctore.,; y hechos sociales, por lo que " ... lu. in-

vestigaci6n la concebimos como un procozo que se construye a oar-

tir de una determinada ?OStur.:i. tc6rica y que en cstP. acto de cons

trucci6n se da a lo vez un .:teto de ruptura; en tanto <!UC al hacer 

investigaci6n desde cst.:i postura se rompe con las apariencias del 

mundo fenoménico y a ?ürtir de etita ruptura !:iC elaboran nucv.i.s ex

plicaciones sobre los hechos de la realidad concreta, no olvidando 

que eJ papel de lil teoría es determinante, puesto que de acuerdo a 

su 16gica de construcción es como se elaborartin esas nucvc'.ls re la-

cienes sobre las apJricncias que se ore sen tan en el rnun(lo real 11
• (2) 

Buscando hacer una intcgraci6n metodol6qica, el sustento 

teórico que servir~ de base nara el desarrollo de este trabaio se

rá la Teoría Socio-pol!ticn de ].a cdt1caci6n, oor0uc a trav6s de -

ella es posible ubicar a la capacitaci6n desde la rclaci6n cduca-

ci6n-cntructura econ6~ica la cual, me 9ro?orcionnrá la pauta ?ara 

(2)-Añ~f;¡ Espinosa y Montes. "Aproximaciones a un pro)'C'cto conceptual de la rela
clón lnvestlgación-pedaeor.-iA". Rpv. Aileln!l.U.YD· junio 1986. E};EP-Aragón. p. H 
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dejar de ver a la capacitación como la panacea del progreso (3) y 

ubicarla en su contexto hist6rico, social, político y educativo -

exacto, a ~:in de analizar a ~sta fuera de la ret6rica oficial y a 

la vez obtener los arqumentos suficientes para cuestionar sus obj~ 

tivos y procedimientos a trav6s espec!ficarnentc de la evaluaci6n. 

¿Por qu6 la cvaluaci6n en los 9rogramas de capacitaci6n?. 

Porque considero que la cvaluaci6n es un espacio en el que se cst~ 

blece una lucha ideológica en el terreno del proceso enseB.anza

aprcndizaje y refleja en la pr~ctica misma como cada educndor se -

adhiere aan sin sor totalMcntc consciente ele ello a nn.:i determina

da concepci6n del mundo, de ln realidad y de las relaciones ~uo se 

establecen entre los hombres en clicha sociedad.. Lu evaluación ~or 

tanto, está íntimamente vinculada al proceso cnscñ.unza-a9rcndizajc 

de la capacit:aci6n y de alquna manC!ri1 clcterrnin<J. los ro1es soci.1les 

que se juegan en esta relación. 

Por consiguiente, se romperá con su conccpci6n de simple 

instrumento t6cnico, neutral y objetivo con el que s6lo se dctcrm! 

na la cantidad de conocimientos que 9oscc un educando, para abordaE 

la como todo un sistema de control y sclccci6n social que cwnple -

con determinadas funciones, que a lo largo de la presente investi

gaci6n se pretenden esclarecer. 

Plantear a la capacitaci6n :· a la evaluación bajo estos -

t6rminos implica analizarlas como una activi<larl social y romper -

epistemol6gicamente (4) con el enfoque de las tcorfas positivistas 

y pragrnatístas que léls sustentan, asf como ta~bi6n plantear una al 
ternativa pedag6gica oue tome en cuenta que el individuo y la so-

ciedad se encuentran en estrecha intcrrclaci6n, que contemple a la 

capacitación como un proceso cUucu.tivo m~s coMplcjo ~' general de -

objetivos que cumplir y capacidades a desarrollar. 

cncreemos necesario cuesllonar ;.· ;innlizar teóricamente lo real para f~xplica~ la 
realidad no en un todo caotico, sino en una 5Íntn!:ls detnrm1nada por la teona. 
(4)"La epistemoloaía ns entendida como la visión critica ante el desarrollo 5ocial 
del ccnocimiento quo permittrtl comprender en cada o:tn<illsis ... , la manera cómo se 
conoce socinlmente y en concreto a cümo dichos autor•.!!: elnboran Y dejaron articula
da !:U teoría sobre la sociedad ... " Sánr.IH:!Z Puentes,R. citado por Angel Espinosa. 
Qlliru_, p. 1 2 
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Atendiendo a los planteamientos anteriores, la presente -

investigaci6n se ha di.vidido en 5 cn.p!.tulo3. 

En el primer capitulo, abordaremos la capacitaci6n en un 

tiempo y espacio c1eterminado (M6xico durante el periodo 1970-1982) 

con la finalidad de observar c6mo desda la perspectiva oficial se 

vincula el sistema educativo formal y no fonnal con el sistema pr~ 

ductivo, y la influencia de aspectos ccon6micos, políticos e idco-

16gicos en la implantación de los progrumas de cnpocitaci6n. 

Dentro del capítulo 2, unalizarcmos los programas da cap~ 

citaci6n desde la Teoría de la Puncion.J.lidad T6cnicu de lu cduca-

ci6n. En este enfoque conoceremos c6mo se articulan el desarrollo 

econ6mico, la cducaci6n y el empleo y la funci6n que la capncita-

ci6n laboral tiene en el sistema capitalista. Asímismo se annliz~ 

ran los :undamcntos didácticos de la cil0.::icitacj6n. 

En el capítulo 3, rcconcc!)tuulizarcmos n. la capucitaci6n 

desde la Teoría Socio-política de la cduc<ici6n, en la que se obser 

vará c6mo SG urticulan l:i. e.::lucaci6n ~, l.:i estructuru. ccon6mica ana

lizando la función socinl-µolfticn e i<lcol6gica de la capncitnci6n. 

En el cupítulo 4, analizaremos la cvaluaci6n en los pro-

gramas de capacitación, con la finr:ilidacl de plantearla como una ªE. 

tivi<l~d soci3l de 13 q110 Je d~rív,n iMpJic~cjonc~ ccon6micas, pal! 

ticas y sociales cuando se aplica en los r:iroqramas de capLicitaci6n. 

Presentamos por último en el ca.pítulo 5, unn a ltcrnutiva 

pedag6gicu, en la que se pretende ver a la capacitaci6n como unn -

educaci6n participativLI. 

Como podemos observar, se manejan varias teorías, cuyos -

fundamentos nos servirán pura cvoluar, criticar y construir la in-



vestigaci6n, por lo que las teorías no quedan remitidas a un sólo 

apartado sino que continuan hasta agotar el trabajo. Sin embargo 

creemos conveniente po1· razon0s C}:plicativas dar una somera des- -

cripci6n de cada una de. ellas, tomando en cuenta que posteriormen

te se abordar:ín conjuntUMente con nuestro objeto de estudio. 

Empezaremos por señalar la ~6nesis del t~rmino evalua- -

ción,que se encuentra estrechamente vinculada al proceso de indus

trinlir.aci6n· de los Estados Unidos y en ~articular al desarrollo -

en esa época de los conceptos de Tay1or (1q11) 1 auien se!i.aJaba 11 la 

necesidad de planear hasta en los J11.1.s !nfimos detalles los movi- -

mientas de los trnbajadores en el acto de la producci6n. Esta pl~ 

neaci6n expresa un hiperdesarro] lo de la concepción prcv L:i a L:i. -

ejccuci6n material del trabnjo .•• cada obrero (como por otra parte 

cada mtíquina) sólo tiene una actividad limitadu. y especializada en 

el ciclo de !J. f.:i.bricaci6n: por tanto es absolutamente necesario -

que la succsi6n de las diferentes operaciones a realizar cst6 min~ 

ciosamentc preparada.'~ rs) 'I'al noci6n responde u l.:is exigencias de -

eficiencia del ca pi tal (tiempo y mov imicnto, frente i\ :oroctuctiv i-

dad). En el ámbito educativo, l¡¡ cvaluaci6n aparece con la final!. 

dad de determinar el rendimiento y las cu.pacidu.<lcs de los (~studic1!]_ 

tes con fines de selccci6n claramente patentados ~n los proqramas 

de capacitación. 

"'· pílrtir rlP esto, el conce9to de evaluaci6n se va danc1o -

con base a dctcnriinantcs cs9ecífic<ls del desarrollo del c.:ipitu lis

mo en donde la expansi6n del capitnl cxüri6 que el sistema de caca 

citaci6n de los trabajadores permiticrn que sus costos fucr;:m ah-

sorbidos por parte del público, pasando asi la inslrucción escolar 

a desempeñar un ptipcl cncla vt::::z mayor on la estrategia social glo-

bal de los dueños de las ftibric.'.ls, c.:n donde .los trabajadores con -

cducaci6n o capacitnci6n, sería11 mojares trabajadores, buscando <le 



esta forma el rendimiento y la selección. El pri~ero con la mira 

de aumentar la productividad, haciendo una critica al bajo renc1i-

miento por p.:irte del trabajador, el segundo estableciendo la nece

sidad de realizar 11 una selecci6n cientff ica del traba~ador para en 

centrar al que es apropiado para cnda puesto". (6) 

Bajo esta pcr.S!)C!Ctiva, la administraci6n 0'cneral estable

ce cinco elementos: previsión, organizaci6n, direcci6n, coordina-

ci6n y control. A partir de esta Gltima, se deriva el sentido im

plícito del concepto de eva.lu11ci6n, pues el control scgl1n Payol -

"consiste en comprobar si todo ocurre conforme al programa adapta

do, a las órdenes dadas y a Jos principios emitidos. El control -

tiene por objeto señalar faltas ~· errores a fin de que pueda repa

rar y evitar la repetici6n". (7) 

Por esta 6poca el modelo de empresa exitosa y la influen

ciu del empirismo y del pragm~tismo son factores que u.cuñan unu -

psicología que va a legitim.<ir estas pr~cticas y que desarrolla pa

ra tül fi:-i, t~cnic.:is de control Ce l:i conCuct.~ en cJ. tír"':bito lu.bo-

ral cuyo objetivo es lograr una programaci6n racional :' eficiente 

del proceso productivo. 

Es bajo cst·~ contexto que se inicia L:i llam21C.a nsicoloc:rfa 

cientffica y el desarrollo de los test y sus fundamentos teóricos, 

con la :inalidaci !JOr un L.n.10, ... !~ '!Ue lü 111et1ici6n d._: la=:; coní..luctas 

aprendidCTs por un su-i0tc 0n nl si stcrn c(l11cu.tiv0, <t(1;:rnieri1!1 11n CO!_ 

te más 11 cicntffico'1 desplazando el cxaMcn por lo auc se ll~marfn -

evaluaci6n; y por otro, 'ºr Ja neccsi~a<l social inplfclta <lo ~uc -

la teoría de los test se !_Jrcscntc bajo la iclc.:i. de "pro9rcso 11 cien

tf fico y soci2l, e implfcitamonte ~011crcta un~ se1·in do mec~nis~os 

de control. 

(6)-.\Ilcia de Alba. h'<;Jl91Jlrun t:1uc_a_Ll.\:;i ... p. "' 
(7) lltefü p. ¡¡, 
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Esta fundarnentación tc6rica que recibe la psico1oofo p~ 

ra aC:.c::uirir status de ciencia es la teoría com.1,uctista, cuyos teQ 

ricos (Pavlov, Watson, Skinner y otros), estudi2Lat1 .!.os procesos 

r.ientalcs y la estructura C:c lt\ conCuctu, JT1étodo que se ter.ta de -

las ciencias naturales, y 0uc rcr!ucc su objeto de estudio -a}. ha~ 

bre- a los fen6ncnos observables en el sujeto, con la posibilidad 

de predecirlos, reproducirlos ~ .. controlarlos. 

surgen también otras cor1Aientcs teóricas denoninadas: -

teoría de sistemas y lcorías de la cor.tunicaci6n c::uc pretenden on 

el caso de la primera, trabaj~r cor. modelos eficaces y más cfi- -

cientes que les permita lograr los objetivos educacionales y pro

ductivos propuestos, y en el caso ele J.n segunda teoría, a~ortar -

bases para establecer r.lodclos adecuíld.os pura lu trunsmisi6n de -

!os conociMientos y lrrs 6r<lcncs. 

Con este tripi6 te6rico, surqc en los ~sta~os untaos J.o 

que se denomina Tecnología Educativa qt1c busca la eficiencia y -

control de proceso cducati•Jo con 1.n ':inn1-ir1 cu·~ .:1e f'accr ~11.5s c-Fi- -

ciente los procesos de cnsc~anza ~· caoacitaci6n pnr2 nuc Je cst~ 

manera el sistema educatj_vo sir\•a de mecanis~o socia] (1C ~cu~uln

ci6n y transmisión de conoci11icntos cicntt~icos y tccno!67icos; -

oue sea ~uncional a las nccesif3dcs de la producción. Es nsf co

mo estas premisas se inpa.rttin a ~,.(rh:i.co ta] r.ua1, ~· c'!urantc el r6-

girncn de Luis Echovcrría 5c. intenta revitetlizor le. cducaci6n, apC2_ 

yándosc en el eje tle lü rc~ormn c<lucntiva, sicr1do uno de los ras

gos de su discurso educativo el de la ~oderniznci6n científica y 

pcdaq6gica corno vín para ]oqrar unu culturo social mtís racion<J.] y 

orientada a l~ eficiencia. 

México contaba en la •:'éccJda de los scs12r.tas con un rcl~ 

tivo cJTado de inclustrializaci6n y avance de sus fuerzas oroducti

vn..s r..aru que sus sectores capitalistas y cm'._Jleac1orcs C.er~nn.C!u:-;i.n mano 

de obra calificada, es usí que ln mo<lernizaci6n l' eficiencia de -
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los ~roces os de enseñanza y capaci taci6n se vieran incre:nenta0.os -

en todos sus aspectos, nis!'la que se rcf1eja en los E'!luncs 00:1.!tic.9_ 

ideol6r1icos scxenales de refornas educativas estata.1.es y de re:':oY

Mas universitarias. As! se crenn instituciones cncaraadas de 

transmitir la tecnoloaía y la i¿eolo~!a al país entre las 0uc se -

?Uede:-: mencionar: Arno-Cenapro, CE~·~"l\E, l1r\IUIES, etc. 

A !'Jartir Ce esta intcnci6n se ~cr~uco r;:ué ;>estura te6ri

c1 se está cCoptan~o, que es la teoría él.e.1 ... a ."=ur:cionalicl.aC técnica 

~:,e J c. cciucaci6n, en doncic a las re !.aciones entre educaci6n-estruc

tura econ6mica se les est5 .:i.si,:nando un pnricl pre!Jonderantc al pr~ 

blcma cientffíco y tccnol6ryico en el desarrollo, en la que juerya -

un rol rauy signi~icativo la tecnología educativo :" su .::t?licuci6n -

en las aulas y en los progrnr:las de capacitación, ya que, dicha Pº.:! 

~~ra ~tirnn que el pro9rcso es el Motor rle la historia y el factor 

determinante de!. desarrollo ccon6r:iico y social afirmando lo si

guiente: 

"a) La ex:pcricncia educativa esccln!' cst.:i dircctor'\cnt:e 

rc}.acionada con la ma~_ror 9roductividac'. y eficiencia de J.a ~ucrza -

!.aboral, por lo que el c1esar.rollo ccon6I!lico depende en aran ;rnrtc. 

del nivel educativo de 6sta. 

b} Los reouisitos educativos para el cmpJ co correspon

den con 1.os requisitos renles de calieicaci6n ~ara lns diversas -

ocupaciones. 

e) El rncrcaC!.o de trabajo .:unciona de l.:i !'ÜS'!l<l mancr.:i -

para todos los inc1ividuos, cMpletindolos :r rcMuncrándoJos en Fun- -

ci6n de la oferta ~' dcm'1nda de trabajo ;· de la praductiviti.ad r.mi:-gi:_ 

na! de cada uno, la cual a su vez C.cpende ele su ncr:.il educativo.-
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Es decir, existe un mercado de trabajo, de funcionaMicnto bor.0~16-

neo, objetivo y ncutral 11
• (8) 

En los postulados básicos c;'.Ue naneja esta postur?.. te6ri:_ 

ca, se están dejando de lado ~ucho5 factores por lo que s61o nos -

da una visi6n parcializada y justificada de la relaci6n cducaci6n

estructura econ6mica. !'lor lo que consideramos conveniente superar 

este enfoque, para abordar a lü cupacitaciór. desde el enfoque ele -

la Teoría Socio-política de la cducnci6n, ln cual utiliza catcgo-

rías de análisis marxista en las relaciones entre el sistema educ~ 

tivo r el sistema productivo. 

Esta teoría parte de la 9renisa de 0ue ''las caracterís

ticas que asumen actualmente en una sociedad c!ada las relaciones -

entre la educación y el sistema ?roductivo, sor. la cxpr0si6n tcmp~ 

ral de un largo proceso histórico y sistemático de lucha contraclic 

ci6n ~ conflicto entra los intereses ~e aruno ,, clases soci~lcs an 

tag6nicos" (9) 

Este planteamiento si:? cont~apcnc ra.Cical::i.cnte ul L.e la 

teor.'la de la funcionalidad técnica de la cdt::cnción, en la que la -

unidad de análisis es el individuo y sus "decisiones JiLrcs'' ~ren

te al mercado de trabajo. 

Otra prcnisn que maneja l~ tcort~ 3ocio-polftic~ es qua 

''es la naturaleza de las relaciones sociales de producci6n y no un 

determinismo t~cnico-ccon6raico el factor c!ctcrr.:.inantc de las opci~ 

ncs t~cnicas y organi~acionales en la ~roeucci6n'1 (10). 

(~J "ViClor \i. Gór:'!P:~. "Rr.'l.icionP.;, ('nt:"c ·:-·¡j 1Jcaclón ... " ~c-v!..st111 . .tc Ertu.c..ai;.l.Qn Thr&.r..tQJ. 
~;o. 41 p. 11 
(9) LQ.üL. p. 19 
(10) Ll~m. 



Es desde este punto de vista que la capacitaci6n y la -

eval uaci6n deben ser reconccptualizadas, puesto gue ya no se trata 

solamente de ver si un determinado sujeto posee o no ciertas habi

lidades o aptitudes, sino d.e analizar la raz6n ~e C!UC la capacita

ci6n (.e la :uerza de trabajo viene a dcscmpe~ar cada vez rntis, un -

pa9el mtis importante como criterio de selección y e:<c!usi6n para -

las diversas ocupaciones o puestos de trabajo ~' asimismo, esta se-

lección es ur~ iQrma de difcrcnciaci6n social. 

Por tal i..:.:_·~ivo, creemos o:uc el antilisic del objeto C.e eE 

tuC:io debe rebasar el ámb~t.o estrictamente educativo y orientarse -

hacia un contexto r.15.s a:npliu en el. cual se tof':len en cuenta ~ . .is dcci:_ 

sienes econ6micas, políticas tp.lC en materia de capacitaci6n subyu-

ccn y que de alguna r.tilnera cst~n c!ctcnninando .1.Js [unciones c;uc 6s

ta va. a desempeñar en la sociedad. 

Finalmente, no c::;:uisicramos concluir cstu introducci6n -

r;in <!ntes hablar del m6todo, pues éste es unu octitud concreta c~n 

el proceso de investigación que se encucntr3 !1rcscntc desde el di.sg 

fio, desarrollo ~, hasta el ~n~lisis ~le Jos resultados obtenidos al -

término de lu mismzi, por 1c que no ~e linüti1 u la mera dcscripci6n 

de unos pasos a scgulr, ''scp~rar la r1ctodolog!n del aspecto tc6ri

co, sólo tiene un sentido pcdag6gico y de csclarccimicnlo de l.as 

propia.s ideas, pues no ha.y que olvidar <?uc ('st0 c1~s2:.roJ.lo conjunto 

se efecttía n p.:?rtir de un.:i. rcu.Ji,}ud .r oricnL.:iclo h.C>..ci.1 e! li!, auc es 

pcrraanentc condicionante ~'e su existencin y devenir'' (Jl) 

El m6todo en la presente invcsti~aci6n, nos pcrMitir~ -

lu dcscon?osici6n del todo unitario para reproducir ;ucntalnente la 

cr;tructura de La cosu, es decir, p.:ira comprender. J.~t e!;encia; "un m~ 

todo visto como una etup.J. cspccfficil C!UC din1ar.a (~C una posici6n fi-



lqs6fica {12) !' una teoría deternin.:i.da, en la que, el invcstic;ador 

basado en la respectiva perspectiva te6rica, examina r selecciona 

una t~cnica concreta de investigación sociol6gica para conseguir -

un objetivo concreto 11 (13) 

La opción metoclol6gica Ce nuestra investigación será -

la dialéctica, pues a partir de ella se pueden construir explica-

cienes causales no s6lo de procesos, sino de sistemas "dentro de -

la dialéctica debe quedar claro auc los objetos y conf i~uraciones 

que conéorr.ian la totalidad no son alqo fijo e inmovil, sino que 11 

partir de pautas de i1nálisis de la ~i.nl.dctica, clichos objetas ~ -

configuraciones se r.mcstran como :en6mcnos 9roductores " derivados 

por la praxis social. En esta conccpci6n la praxis se cxprcsn co

rno motor de los cambios socii11C5" {14) 

Tornando en cuenta lo anterior, e11 r'.i tentativa por cx-

plicnr la evaluación en los proryrafflas de capacitaci6r1, distinguir6 

entre el nundo de L1 aptiricnciJ. :-' el mundo de la realic1acl, ...:ntrc -

la práctica utilitaria cotidiana en donde se usa cono t6cnica é.!bS

tracta :·neutral y la praxis revolucionaria de la hun~11i2acl, en -

donde la cvaluaci6n ce un fenómeno socin 1 que (~Ctcr1.1inu al indivi

duo en una sociedad. 

I1.irü loyrur lo anb~rior .i.ntcntar6 superar las aparien

cias para. ca:_:itar l<t rc<llidéld, 11alornr?d0 crític:incntc lo~> d.:i.tos oL

tenidos, estudiando desde vari<J.s perspectivas los te>: tos, haciendo 

~nfasis en las cuestiones y conclusiones fundamentales, tomando en 

cuenta para esto, las tres caructcrísticas que debe reunir el m6t~ 

do en ciencias :>aciales, ser;ún lo pro:mc!>to ror J. 1\. l\lon.so. 

ff'.t}"-ESla posición la Vt.\O cerno lo ClilfCiJ tos1k, COW<J ••• '\;SfllPtZO slstumático y 
crítico tendionte a C<Jptar la cosa mi~;mn. (i(.-1 flXistPntP". Kílrnl Koslk. DJ.D.lic.1.ir.2. 
Qfl 1º C_Q(l_(;L!)_\.Q. p. JO 
(13) J.,\.Alonso. ~ltlJlrtoJ.Q!'.Ü p. 4'1 
( 14) Anee! Espinosa _v Montos. QJL,J'JJ, p. 19 
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El compromiso (no neutralidad de la aut~ntica cien

cia social) con J.os intereses de c.J.ase, 

- El carácter histórico de todo proceso social que de

be tenerse en cuenta !?ara conocer los eventos concr~ 
tos y, 

- El concepto Pe totalidad, ~ue parte de los grupos y 

clases soci~les -no de !os individuos como el eMpiri~ 

mo- y que es ajeno .:i la creación de modelos ilbstrac-

tos y ahist6ricos" (15) 

Asímismo, no pretenderé descubrir lo "absolutamente deE.. 

conocido 11 sino que partir6 de Lcor.ías previas que ir:in precediendo 

a la prtíctiv.:i pues cor.lo lo ufirna Bour<licu, "un objeto cicnt.tfico -

es instructivo m:is que en relación con unn constr.ucci6n teórica prs:. 

eliminar que busca no el descubrir sino el rectificar conocimicn- -

tos" (16) 

Y una vez concibiendo la verdad cono un error rcctific~ 

do la tarea concreta es superar dial6cticar:1cntc - o se-a, por medio 

de la dialéctica, como el mismo Bachelurd sugiere- este obstáculo -

epistemológico, que no es más que 11 cn el proceso cicnt.f.fico se con~ 

ce en contra ~e un conocimiento ~ntcrior, destruyendo conocimientos 

previos mal adquiridos" (17) 

(15)Tii~Alonso 0.PÁl.k p. 45 

( 16) Pler re Bourdieu. 1'1 <ll..i.d.J1 illl sociólogo. E.L.AJ~ p. 29 
(17) Gostón Bochelard. Wl f.m.m~lQn d.e.l _,_,_,_.p. 17 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION, LA POL!TlCA 

EDUCATIVA Y LA CAPAC!TAC!ON EN MEXJCO (1970-1982). 

a) P~rlodo do Luis Echevorria Alvaroz (1970-1976) 

b) Periodo do José López Portillo (1976-1982) 



PE!UlXO DE WIS JX!IE\IERRII\ ALVJ\REZ (1970-1976) 

El régirren de Luis Echcverria se inicia en un lTCi!El1to en que, por una 

parte, se agudizan y precisan las tensiones sociales, origina.cias en el rro::~elo -

de desarrollo corociclo =ro desarrollo estabilizador scguic1o C."I el i;nie a ¡:ar

tir de 1940, y p::>r otra, el sist:ana ~lítia:i se encuentra graverrc.nte dcsqastaño 

y desacreG.ita<lo caro conr.cruencia del irovicmicnto estudiantil-pJ?Ular de J968. 

La .estrategia del m::Celo de ~sarrollo cstabilizilCor consistía en en

tregar al Est.;-1c.'b la rc~nsabilidad de cre..:.-rr. las rorrliciooos favorables ~r csti

nular el proceso de crecimiento eo:Jro:tlro en tn1 UI"\hientc t1c cstabil idad 0001-é~ 

ca y social que diera scgurid.:i.d tanto al in\"crsionisra nacionu.1 ccmJ extranjero. 

Este r.o:'!clo pro\.UCl'.'5 entre otras cor.as: un crecimiento cooró:i..ico ncel.9_ 

rada que descuidó c1 aspecto de distritución del ingreso ron ~"l..1s cons.:WiCos - -

e!'octos: pobreza, nurgi..n.J.ci6n sociJ.l crcc"icntc .:icunruJ¿!ci6n y conecnt:r.:i.ci6n del 

capital en p:-ocos !'!'il.Ws, ror. el o:m50cucntc m:rrcnt.o del autorita1~isTI rol.ítiro -

rnplrodo caro rrc.<lio de mnte.11.Sión de los descontentos ~;c;ci.:llcs cruc no se fXXUan 

resolver a través de los apuratcs tradicionu.lcs de ront.ro.l. 

Mtc este rrodcJo Lle dcs...."1.rrollo S-2. inicia. a m.;dic.clos r:.C lo~ scsentu, -

una crisis t • ..:-inLO de tiro C1...-Uránico cor:o r:olft:im que rc~rrutc..? en el procc.so de 

at..'11tltló1ción, y c;n el í-~1 ~:c.ic e"!_ Esté'(b b:bía t0n]c1n ".n cHch'.J Droccso. 

Es así cono, en el sexenio ouc se inicia en 1970 se busca hao~r fren

te a esta situaci6n in:::rarc.ntando su qasto p:íblic:o y cmµrcnd.iencb lll1a serie de 

acciones tcrrlicnt.cs a redistribuir el irBrcso que hast.:i entorces estaba sum..-urc.!! 

te oonce..11trado. ce .:ihí la ~cl1ticJ. cn.m cEtr.J.ctcriz6 ul sc.v.cnio, C..í el sentido -

de pretender 11irodcnriz.:l.t"" al país, 9CI"O a tr.:iv~s de una nuyor ".-íW:c>-ticlA'l sociaP 

ºcnten:lidn 6sta O'.l10 la p:isibilidad del grumn ac Ja f-Xlblaci6n r:ura oontar oon 

los mfrú.rros ffim&JIÍOS que le ¡:<rrrÚ.tan convertir$(! en sujeto P.COnánioo que rea_s _ 



ti vara el proceso cconmú.c:o" ( 1 B) 

En otras palabras se rias6 del rrodelo dG dcsa=llo estabilizai'nr al -

"m:x1clo c1e desarrollo C'Olq?art.idon. Ta realid:td cconá1'.ic.a y social a princi~ios 

de los a~s setentas, ro era tan pr6s;;era co:o se esr:eraba, y un:.1 vez que se -

analizaron los resultados logrQ.Clos p:rr el nvdclo cl...e rusarrollo estabilizador, -

se fornul6 una crítica y se ¡:ostul6 una nueva cstrateqia de Desarrollo bujo la 

concepci6n de que hacían falta un oonjwito de cambios sociales, culturales }' o_;: 

ganizativos que hicieran ¡:osiblc que tcdos los habitantes del pa.ís 9llilicrnn se~ 

virse del aparato proa.uctivn para ncjorar rcalm:;nte sus ooncliciones de vida, ya 

que no era ¡:osible oontinu.:ir = Gl rnirao !"ltr<in de =rulilCi6n. F.ste ror¡ucr!a 

una refonra y de ahí el planteamiento refonni.sta que caructeriz6 al régiriun de 

Luis Echcverría. 

El proyecto de refot:mr..1. Ce F'.chcverrfa ab.zlrca la.s siguientes orient.uci2_ 

ros: 

3.) Sn lo r:o1 ítüu: arcrtur.:i durcx ... --riltiCJ., que sianificaba un afloja- -

ciento de las ri.cnc1."1S el.el a:mtrol social, que ::-.c.rnitiríu .J. los m.i.zr:x:is de ;.irc- -

si6n un rrurge.n nuyor de uccj 6n. ~sto es, ..Jlcnt..1n.lu lu [o1T'üci6n c1.c.: nuevos par

tidos, y propiciarrlo un..i C!.lcv:d.:J. r-articif1<1ci6n sindiCJ l. Se l'X!n.s6 incJuSQ, en 

la !X)sibilidad de que el propio p.'1.rticb oficial .':'Tu.~a rcestnlctur2<1o y eme ::e 

acabara con el cont:rol rf~icb c1:! l:'.)S trabajudorcs u trave!s r1G L1r. orqanizacio-

nes de m:is.:is. 

b) En lo ccorónico: ffcX•Qmiz:icirín "~0lr.r.:Y\J. c:Cl Z1f:..:U."ut.u ~ ... l\_..(_~uc..:tivo,c.?.. 

to es, que se: pretende ir:oxr.or.ir en c:.>lc sc:,enio, a J.n üidustriil mv:-v<ls tccrn

logías que {X!nnitieran a nuestros productos ccnp~tir en el exterior, luch.:t ¡:or 

aur:-entar la productividad, distribuci6n c:c1 in]rcoo mas cquitutivo. 'lb.lo esto 

qth1:l6 de nrnufiesw ifusde el desarrollo de la canpañ<> electoral de Echeverrfa, 

en la que se 91.:intcah..1 lu rccsl!:ucturaci6n del .:ipar~ltO cconónico, su -Furicinn~li 

zaci6n Lujo la cfuccci6n t~cl Estado, el 11 rcscatc 11 de .1as !:"tmcioncs ~rc~ias ilel 

mimo en este sistaiu ecotún.icn, nuevas tnxc.as !'<1r,1 el sector públiex> y una -

práctica rrorg.:mizaci6n del fun::ionam.icnto c!lle L1 '311.presu privada C\r.:pl !a en el 

promso GOOnánico g lolxtl. 

~T8Y-'JiiV1cr M1'n<io~a R. "EL PfOYPcto ideol61.rico modernizador de las políticas uni
versitarias en ·~óxJco (196ó-I9SO)" Hev. !~.illru f:<l\lCi!.tll.\>~ No. 12 p.¡¡ 



Todas estas medidas planteadas deb!an permitir una modi

f icaci6n de la situación econ6mica do las r.rnsas trabajadoras y, -

!?Or tanto una refuncionalizaci6n y reVitalizaci6n del aparato de 

dominación del gobierno sobre la sociedad, Se planteaba tambi6n 

la supresi6n de topes salariales, creaci6n de infraestructura, -

nuevos empleos, multiplicaci6n de empresas estatales, y en general 

una mejoría sustancial a las condiciones de vida de los enormes -

sectores de trabajadores que sirven a las empresas estatales y al 

Estado en su conjunto. 

e) En lo social: Mejoramiento de las clases populares,

ampliaci6n de oportunidades de cultura y cducaci6n, lucha contra 

el desempleo y marginación. Restauración de la capacidad de com

pra de los salarios de los trabajadores, ~r la \'ia de las revisiones -

saleri:i1cs r:uc FJS.:tl."fan Ce bianualcsn anuulcs. Los trubujadores afili~ 

dos al régincn de Seguridad Social pasarán de cerca de 12 millo-

nes a más de 22 millones. 

d) En lo cducuti\·o: ºcomo bien en sí mlsmo, es decir, -

cono beneficio social que enriquece la cultura de amplios sccto-

res de la pobluci6n. ~scgu1·a lu unidad nacional y contribuye al 

desarrollo econ6mico del EJoís. Como medio de legitimación ideol.Q 

gica del sistema político r:ic:-dcuno y del propio gobierno. Corno -

oferta de un camino de ascenso social, principalmente para l<Js -

clases medias. Como J~diva política en la negociación de aspee-

tos particulnmente df' la.s clases r.i.tis dcsprotcgid.:i.s .;;uburbunas y 

rurales, para !ns cuales la cducaci6n es el beneficio social más 

inmediato y deseable" l l 9). 

La Reforma Educativa de 1970 intcnt6 cubrir tres aspee-

tos fundamentales: 
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a) La actualizaci6n de los métodos, técnicas e instrume~ 

tos para dinamizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

b) La extensión de los servicios educativos a una pobla

ción tradicionalmente marginada, mediante la aplica-

ción sistemática de medios pedag6gicos modernizados -

esto es, la aplicaci6n de la tecnolog!a educativa - -

(la cual, se verá en detalle en el pr6ximo capítulo). 

e) Flexibilidad del siste~a educativo para facilitar la 

movilidad horizontal ~' vertical de los educandos en-

tre la diversidad de tipos y. mocla.!.idatlcs del aprendi

zaje. 

Es asf, que el educar para este rt'!gimcn consisti6 básic~ 

mente en ''habilitar a la población a la partici?nci6n masiva en la 

actividad econ6mica y cultural pa.r.J. superar las condiciones del -

subdesarrollo, estimular lu producci6n nacional y pre~arar los cu~ 

dros t6cnicos y profesionales para combatir la dependencia tecnol~ 

gica del extranjero" (20). 

En pocas palabras, la cducuci6n se concebía como un pro

ceso con dos gr3ndes objetivos ~oci~lcs: de una parte, transformar 

la economía, las artes y la cultura a través de la modernizaci6n -

de lasrrentalidades y de otra, instaurar un orden social más justo 

9rincipalrnentc mediante la igualnci6n de oportunidades. 

Lu Reforma fue puesta en rnarchLl desde los 9rimcros d!as 

del sexenio mediante una amplia consulta en todos los sectores so

ciales y dcbcríi). de cumplir con 1 as siguientes cilractcrísticas: 

11 llabía de estar fundcJda. en el diálogo, la po.rtici!Ji1ci6n 

y el consenso: 



Hab!a de ser integral, en cuanto que abarcara todos los 

niveles y formas de la educación incluyendo especialmente la extr~ 
escolar. 

Hab!a de ser un proceso permanente, que ampliara y oricrr 

tara el sistema educativo. 

Hab!a de ser guiadn por principios congruentes con la -
11 apertura democrática": actualización mediante nuevas técnicas, -

apertura para llegar a todos los grupos sociales y populizar la -

educación, flexibilidad para adaptarse a los requerimientos soci~ 

les, asf como para facilitar los movimientos horizontal y vertí-

cal de todos los educ.:indos. (21) 

Había de cc.ntr.Jr~:;c en el maestro, quien ero considerado 

"factor primordial de la cducaci6n'', pero haciendo énfasis en el 

papel activo clcl alumno en el proceso de aprendizaje (aprent'lcr a 

aprender). 

Mediante estas c.:iractcrístic.J.s, se imt_Jlcmcntan toda una 

serie de acciones que van Ucsde ln crcaci6n de nuevas institucio

nes, a la cxpedici6n de nuevas leyes, la rcnovnci6n de los libros 

de texto y aún a la expansión del si~tcma escolar. 

Se establecen así importantes bases legales que hacen -

más flexible el siste~a educativo, se legitima la educación no -

formal y los tistcm.:is abierto::; y se inicia un ir.iport.:intc pro:r•ccto 

de educación de adultos dotado de sus instrumentos básicos. 

Ejemplo de esto, es la expedición de la Ley Federal de 

Educación en rccmpl uzo a la Ley Orqánicn Oc Educ.:ici6n Pablica de 

(il)ESto so rofloro a quo el oducando tenrra ln oportunidad de desempeñarse en 
un trabajo tócntco o que continúe estudios profeslonalos. 



1941. Esta Ley es muy importante porque adem~s de incluir impor-

tantes innovaciones en la historia de la legislación educativa, -

comprende y da fundamento a todas las funciones que se le asignará 

al sistema educativo de ese r~gimen. 

Define desde su inicio a la educaci6n "corno medio funda

mental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, como pr~ 

ceso permanente que contribuye nl desarrollo del indiviriuo y u. la 

transformaci6n de la sociedad, y como factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y para formar el sentido de solidari

dad social" (art.2) (22). 

Resalta la importancia <le la e<lucaci611 extraescolar, me

diante la cual puede irnpartir~c ln instrucci6n elemental ~cdia y -

superior (art.15}. 

Prescribe que el Sistema Educativo debe permitir al edu

cando, en cualquier tiempo, incorporarse a lu vida ccon6mica y so

cial y que el trabajador pueda estudiar (art. 6). 

Otro de sus postulados m§s importantes es en el que se -

establece la capacitación para el trubajo socialmente útil (art. -

45, VI). Y define ampliamente el concepto de enseñanza-aprendiza

je que serviría de base para la reforma <le los planes y programas 

de los diversos niveles ~1nistcmn. 

•rambién durante este sexenio, se expidió una ley no me-

nos import.:intc, como lo fue ] a Ley ~iacional de Educu.ci6n para - -

Adultos, la cual establece la educación general btisica para adul

tos, dastinadu a los muyeres de 15 años g:ue no hayan concluido la 

primaría o la secundaria forma parte del sistema educativo(art.2). 

f22J[OY Federal do Educ,1cl6n. J~7J 



Pone i:5nfasis en la educaci6n extraescolar principalmente 

la destinada a los adultos, establece una modalidad particular del 

sistema educativo; co:1cibiendo a éste, en teoria al menos, corno -

abierto a diversas formas de aprendizaje, como estructura flexible 

que sirve ?ara apoyar los esfuerzos del educan<lo y corno mecanismo 

de acreditación y ccl"tificaci6n de conocimientos, independiente de 

la vfa por la que fueron adquiridos. 

Además, prescribe como su objetivo principal que toda -

persona pueda alcanzar el nivel de conocir:licntos y habilidades e-

quivalentes al de la e~ucaci6n general básica, que comprende la -

primaria :' la secundaria (art. 4) . 

Postula además, que el educando una vez registrado -

(art. 16) organizará su aprendizaje en forma individual o en c!rc~ 

los de estu<lio ~' avanzará según su capacidad y posibilidad. de tic!!! 

po (art. 12). 

Además <le la reestructuración lcyislativa desarrollada -

durante este sexenio, se hicieron rcformus LI la cnseñunza primaria 

y los libros de texto, u la enseñanza mGcliu básic~ y i1. lu media s~ 

perior implementando opciones t6cnicas que preparan hacia el trabE: 

jo. Para tal fin se crc:~ron los Colegios de Ciencins y Eumanida-

des y el Colegio de Bachilleres, se trans~ormaron las Escuelas Vo

cacionales del Instituto Politécnico Nacional en Centros de Estu-

dios Científicos y 'l'ccr:ol6qicos (CEC."Y'i') , todo:-:> ccr. o;:ci0n~s rl.~ter

minadan por las necesidades <lDl p~fs ~- su ~c~anda ocupacional. 

Se ponen a íuncionor tamblón, durante el sexenio, ccn-

tros de cnsc1i.an2.:i ocupacional para aJ.iestrar adultos en activida-

des manuales, centros Lle ensc11.anzn fnd Ígena para atender a una po

blación marginada que vive en comunidades dispersas, aisladas y -
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empobrecidas. Esto se dcsarrol16, porque se pens6 que la capacit~ 

ci6n del personal era un Medio para incor.por.:ir al mercado interno 

y a la producci6n a la poblaci6n rnarqinadu, por lo que se tomaron 

medidas destinadas µara .relacionar directamente el desarrollo edu

cativo con la producci6n y en particular, para adecuar el primero 

a la demanda del mercado de trabajo. r.a administración educutiva 

consideró que había una relación directa entre la ámpliaci6n de la 

educaci6n (~uy especialmente técnica} y 0.l desarrollo ccon6mico, -

aunque nunca dejaron claro de qu6 manera se daría este proceso. 

r~unque fueron creados por la S. E. P. en 1<1 d6cada de los 

60's, los CeCaTi (Centros de capacitaci6n para el trabajo indus- -

trial) funciono..n tambi6n durante este sexenio con el objetivo de -

"propiciar nociones acerca de disciplinas industriales, materiales 

maquina.ria, herramienta, técnicas de trubajo y habilidades que pe_E. 

mitan al trabajador incorporarse con cierta calificaci6n a los es

tablecimientos industriales o para que instale un taller <le su pr~ 

piedad '11 (23) 

En los CeCaTi se atienden oficios y ocupacionc:; tules co 

mo mecánica, electricidad, solc1_adura, radio y televisión. 

Tambi~n funcionan centros de capacitación p.:ira trabajad~ 

res creados por el Instituto V..exicano del Seguro Social que en la 

actualidad cuenta con 10 centros. 

Olra instiLuci6n que funcion~ dur~nt~ cst·0 sexenio es el 

Servicio Nu.cional de .l\Ciestr.:i.r:iiento R6.pido de 1 G. M¿i.no de Obra en -

la Industria (ARMO) que se encargn de 1<1 capucit.::tci6n y que persi

gue corno objetivo fundarncntal capCJ.citar como instructores u miern-

bros del personal de c~prcs~s indt1strialc~. En el cnpítulo 2 ha-

(23)-Aiios Sal!nas A. ~1 milgs.JLalifüU.9 QOLf!LQ ¡m t.ü d.QéaUQlLo lmll!eJLW ® 
MN,U;:.Q_._ PtlCiae-oe-ia para ol adiestramiento p. ·1S 
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bl~.rl! más ampliamente rle este centro ::ior su importancia en la cap~ 

citaci6n de personal. 

Todas las acciones llevadas a cabo durante este sexenio, 

revelan que en su pensarnicnto la educaci6n fomenta una mayor homo

geneidad social, se tenía una fe axiomática en que la simple nm- -

pliaci6n de la educaci6n a todos los niveles estimularía una mayor 

igualdad social. 

Esto queda de manifiesto cuando el secretario de Educa-

ci6n Victor Bravo Ahuja ennumeró en su discurso ante el CONACYT 

las siguientes maneras como en su concepci6n la educaci6n contrib~ 

ye al desarrollo: 

"-Forma personal e ali ~icac1o, 

-Eleva 1.:1 capacidad de la comunidad 9ara rroducir y ab

sorber innovucioncs tccno.l6c;icas, 

-Eleva la productividad, 

-Acumula conoci!nientos 

-Repercute dir0clamentu en la movilidad ccon6mica y so

cial" (2~) 

Sin embargo la falta de coordinación entro la planea- -

ción econ6mica y la educativa, y mti.s en el fondo, la contradic- -

ci6n entre el modelo de desarrollo econ6rnico adoptado y el creci-

miento demográfico del país, vino agudizando desde hace ·¡arios - -

años los problemus de desempleo y subemplco. 
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Toda esta política se encuadra en un esquema populista -

qua fomenta una distribuci6n Ce beneficios sociales entre aauellos 

sectores que tienen más capacidad para otorgar los necesarios apo

yos re~ueridos para un fuerte liderazgo político, sin preocuparse 

por incidir en cambios estructurales más ?rofunCos. 

Haciendo una evaluaci6n al sexenio de Echcvcrría podemos 

tomar dos 09ciones: 

Primeramente, tomar y entender la reforma educativa como 

un proceso honesto cuya finalidad era iraplemcntar cambios en la s~ 

cicdad, o tomar y entender ln reforma como una reestructuraci6n -

del equilib=io perdido temporalmente. 

!:>e acuerdo con las condiciones polf.ticas y socio-ccon6mi:, 

cas en que se encontraba el país, la segunda opción nos parece la 

más acertada. Es tlecir, debido .-:i l.:ts manif.esta.cioncs de des con te!!_ 

to evidentes que se estaban presentando en el pn!s, el gobierno t~ 

nía que lograr nuevamente su logltimid.:id, de tal manera que se di!:_ 

ra el equilibrio fundamental de la sociedad. Sin crnburqo, sin en

trar en detalles, se puede decir ~uc existen dos acciones rescata

blcs en este sexenio: el aumento ec ln matrícula, ~ el incremento 

al presupuesto. 

hhorn bien, tambi6n es de comprender quu Ll cr~ci~iünlo 

demográfico ha sido il~1pr0sionJ.ntc po1: lo c:uc, n ! Mi srno ti emEJo, se 

expandieron las oportunidades de acceso a los diferentes niveles -

educativos. Sin embargo, pese a esto los estratos de poblaci6n m~ 

nos favorecidos por el desarrollo permanece básicamente desatendi

dos, debido a la carcnci.:1 de medios y apoyos crue asnc.:mrL!n su perro~ 

nencia y ascenso en el ~istcma educativo. 
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Por otro lado, es necesario aceptar que se favorcci6 rn~s 

a los niveles pos-primarios que a la enseñanza primaria, disminuy~ 

ron los presupuestos en 1976, mientras en las escuelas de nivel su 

perior se incrementó en un 77%. (25) 

Se relegaron a un segundo t6rmino las nccesid.J.des educa

tivas de los campesinos y de las zonas pcrifdricas urbtinas. 1 .. un-

que se crearon algunas formas <le educación cxtraescolar ~ara aten

der a los 19 millones de m8Xicanos ma~rores de 15 a~os que carecían 

de educnci6n fundamental, el proyecto apen.J.s cubri6 el 59.; de esa -

población. (26) 

Asimismo la expansión de la matrícula en el sistema edu

cativo en sus diferentes niveles, la conccntraci6n de los serví- -

cios escolares en los centros urbanos más dcsnrrollados, la impro

visaci6n del personal docente la subutilizaci6n de recursos huma-

nos y de instalaciones escolares, la :alta de incentivos para los 

maestros y promotores sociales, junto con el empleo de m6todos tr~ 

dicionales en el proceso enseñanza-aprendizaje, ha propiciado que 

las ideas renovadoras de oducaci6n que se iniciaron cm el r6girncn 

de Luis Echeverrí.a, se hayan viciado nuevamente. 

Por otra ~arte, el r6airnen careció de criterios operati

vos para superur en fornhl signi '.':icativa lastrudici0Ih1lc1 ~; dcGiquuld2_ 

des educativas existentes entre eJ medio urbano y rural, las rcqi~ 

ncs geográficas, y los grupos de diverso in<.Jrcso ~arnílL:ir. La dis

tribución de las oportunidades estaba basada en la 11 deman<Ja social" 

y establecieron: ''más educací6n rn5s movilítlad social'', pero no se 

dio as! yn que el hecho Uc dar más educación ~' m5s costosa al que 

v.:i teniendo mtis, y dejar con poca o ninguna a quien no pucdr.= <le-

mandarla o no la dcmQnda adn basándose 0n el criterio de ln dcrnan-

(25) Daniel ~!orales Gómez. ~MCi!Cl!in l' desllL~ nllilQ.:_i,'i 
WJ l.llJlro_,_ 
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da social. 

Es as! que no se puso verdadero 6nfasis en fomentar for

mas innovadoras de educaci6n no formal adecuadas a la situaci6n de 

los grupos más desfavorecidos, ya que se debi6 impulsnr de manera 

más efectiva la educaci6n de adultos y la capacitación para el tr~ 

bajo de las grandes mayorias y no s61o con el mero ofrecimiento de 

instrucciones a través de los sistemas abiertos. 

Por lo que la cducaci6n cxtracscolar para adultos en el 

sexenio se caracterizó por: 

a) "Una escasa atcnci6n de la demanda potencial a travl!s 

de sus diferentes modalidades. 11 

b) "Una carencia ele planeaci6n, proqr01maci6n y coordina

ci6n por parte de lus dcpcnclenci<ls rcsponsnbles de la SEP con los 

efectos siguientes: duplicidad y compctcnciu en algunas zonas - -

(educación primaria Vs. cducaci6n extraescolar). Dcsviaci6n y/o 

subutilizllci6n de los recursos. Dcs.:>.tcnci6n a zonas rurales e in

dígenas aisladas y con importantes requerimientos de este tipo de 

educación, y marginalidad de los servicios en lu.s zonas que c:.<pcri_ 

mentan cambios importantes ~n su desarrollo socio-econ6mico y rcc..!. 

ben atención cscol~r." (27} 

Por lo que son pocas las altcr11ativas ele! sist~c1a 0duca

tivo en este sexenio para propiciar la fonnaci6n de los habitantes 

del medio mar9inal urbano, h.JcL:i un desarrollo aut6nomo tan prego

nado durante el sexenio. 

Así ha quedado <lcmostrado en varí<J.s invcsl:ig.:icioncs que 

se han hecho, y que aborc:aremos en capítulos sucesivos, guc la 

·lfi)"Educnclón y Realidad Socio Económica". Ci'll.llJl •1e f.:Ullll..lliS [Q.yg¡j.l_w_¡¡ 
p. 216 



14 

expansión del sistema escolar por si misma NI estimula una distri

bución mas igualitaria de la educaci6n entre las diversas clases -

sociales NI produce una mayor iqualdad por lo que en nuestro sist~ 

ma político ha jugado como elemento legitimador del Estado post- -

revolucionario, y para otros fines que se tratarán ampliamente en 

capítulos subsecuentes. 

Por otro lado la intención básica del r~gimen de Echeve

rrfa fue el reducir las tensiones sociales y aumentar, o al menos -

conservar, los márgenes de legitimidad estatal. Salvo raras exceE 

cioncs-como lo Íueron los aumentos salariales de emergencia y lil -

expropiaci6n agraria que realizó de dltima hora- la política ccon~ 

mica social y educativa del r6gimen en ningGn momento se adecuó -

a sus promesas reformistas, ya que 6stns s6lo sirvieron pura con-
servar el status social. 

El gobierno lle Luis Echcvcrri.:1 mostró que el modelo de -

acumulaci6n seguido durante m.:ís de dos décadas, se h;ibía agotado -

J' que su política económica rcdistribucionista, ~u6 un fracasado -

intento por hacer [r.:.:ntc a lu cri.sis ccon6micn., por carecer de un 

proyecto oohcrc..'1te que contara con una base socinl .:irr1e en rc-1.J.--..:.. 

ci6n a las clases sociales. Además, a nivel estrictamente políti

co e ideológico, las contradicciones e incohercncins del gobierno 

de Echcverría para resolver la crisis llevaron a una pdrdida de -

confianzn, no sólo por ?arte de la fracción monopolist<i de la bur

guesía, sino por parte de numerosos sectores de l~ población, lo -

que condujo a una falta de apoyo socinl por las ucc.ioncs reformis

tas emprendidas por el Estado. 
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Es as!, que los rasgos fundamentales de la crisis de - -

1976 fueron: un alto índice de inflaci6n, estancamiento del apara

to productivo, disminici6n del ritmo de industrialización, déficit 

de la balanza de pagos y deuda pública, devaluaci6n de la moneda,-

9érdida del poder adquisitivo de ln clase trabajadora, alto endeu

damiento, etc. (28) 

Frente a este panorarro, José J,6pez Portillo llega al !?Oder 

y culpa al régimen anterior por su pol!tica expansionista y por su 

ineficiencia en el manejo de las empresas públicas, por lo que ti~ 

ne que enfrentar esta situación su plan de gobierno lo divide en 

tres etapas: recuperación, consoliclaci6n y crccir.licnto, do las cu~ 

les s6lo se llega a cumplir la primera, mediante la segunaa y la -

tercera s6lo vimos el umbral. Su meta, "salvar el cao.s 11 econ6mi

co y político dejado µor su antecesor, y dciur atr,.ís el po;:iulismo 

y la demagogia. 

Por otro lado, la imágen del presidente ponulist.:i, del -

presidente comprometido con los trabaj.:idores desapareció y surgió 

en cambio un nuevo pacto con diri~entcs sindicales, en el que 6s-

tos se comprometían a establecer topes salariales que llevarían a 

contener la crisis, esto a consecuencia de la política de rcstric

ci6n del gasto p6blico. 

El Estado por tanto, opta por canalizar el máximo de re

cursos hacill las inversiones productivas, con el fin de reactivar 

el aparato productivo, fundamentalncntc durante los ~fios de 1977-

1978, reduciendo también ]a p.:trte del q.::lsto social y obviamente -

el educativo, no pudiendo llevar J. cabo las acciones de cx~ansi6n 

e inovaci6n que se hubian anunciudo durante su campaña electorul. 

En el plano ccon6mico se constituyen algunas estrategias 

que pretenden salvar la crisis y que son: 

(28)-RObHrto E.Corvln. "Hacia unft pol1tlca de estabilización". Rev.~QY...l.fil.Lllr.a 
Jullo-dic!~mbre. 1982. 
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a) Elevar significativamente la productividad general del 

trabajo. 

b) Con base a esto, conquistar una nueva forma de partic! 

paci6n en el mercado mundial, apoyada de manera defini 

da por la exportaci6n creciente de productos manufact~ 

radas. 

e) Racionalizar la política ccon6mica estatal y el funci2 

namiento en general de su aparato econ6mico, a fin de 

hacerlo más eficiente y con capacidad de acoplarse di

námicamente a lAs condiciones de la evolución capita-

lista. 

Así.mismo, se ratifica el acuerdo con el !·'onda Monetario -

Internacional (F.M.I.), y se im~lcmcntan pol1ticas derivadas de las 

imposiciones del r.iismo, como son: rcducci6n <lcl cté.:icit público, -

restricci6n del gasto riúblico, intensificación en la (1cstrucci6n y 

absorci6n de empresas con técnicas ~, niveles Je productividad tttra

sados (para ln elevación de Jos niveles de eficiencia y modernidad 

estatales), mo<lernizaci611 <lcl si5Lcma financiero, üdo~js Jrl conge

lamiento de los s.::i.larios de los trabnjadores (yolítica que se ini-

ci6 y mantuvo duru.ntc toiJo el pcríoCo). 

A partir de 1979, la. !1olítica ccon6micél se rcorient6 gra

cias al descubrimiento de inmensas rcs1....,rvos de petr6lco nuc permit_! 

ría establecer pl.1n·:-~ m;'\s "firmes y arabiciosos", don<le t..:l pctr6lco 

y la infraestructura necesaria para su cx~ortaci6n ~~rfan el sec-

tor prioritario de la ccononía, cic ac l~ olnncada cxpansi6n y for

talecimiento del sector industri~l. 

Esta bonanzJ. !)(:trolera le .Jbri.6 ll México ]os créditos an

te el F.M.I., y los de la Oanc.J. Privücla Internacional. 
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De entre los planes mtí.r; importantes en 1979 se destacan: 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI), cu~·os objetivos 

principales eran fu.cilitar un crcciI'licnto r:coi:6mico din.:í.mico, ord~ 

nado y sostenido con el propósito de eliminar el dc~empleo y la -

desocupación hacia finales de siglo, garantizando con ello niveles 

mínimos de bienestar. Fomentar diversos sectores r.t= la industria 

y descentralizar su actividad. Bstimular el establecimiento de la 

pequeña y mediana industria a trav~s de una serie de estfnulos fi~ 

cales, y en 1980 el Plan Global de Dcsnrrollo (PGD), que trataba -

de consolidar y coordinar diversos rlancs sectoriales cr .. una pro-

yccci6n macroecon6mica. 

F.n la situnci6n econ6mic3. interna: "lu. rct~ta petrolera., 

la deuda externa, la generosa política de subsidios, 1.1 rcducci6n 

do salarios reales, i11flaban la tasa de qanancia sin necesidad de 

promover un sustancial aumento de ln productividad ctcl trabajo. -

Satisfecha a corto plazo su sed de qu.nancia, el capitalismo rncxici!. 

no no se vi6 impedido .J ~1tcicar la conquista de l".lercadof~ r;:i;ua [-rns -

productos manufacturadosn. (29) 

En el plano social se maneja a nivel ideológico el acce

so de la poblaci6n a los medios de seguridad, salud, a] imcntaci6n 

educaci6n y empleo, este Ciltifr¡o como derecho que tie.ne el in0.ivi-

duo de acce<ler a la distribuci6n <le los ''beneficios sociales''. 

Sin cmb:-!.rso, cr: L:1 p1·~:.:t..:!.c~ duro.nle lo~ rJrini.:!ro~ uil.o::> 

del sexenio se restringe los salarios de los tr~baj~dor~s, se li.be 

ran los precios como mecanismo de rccuperaci6n económica, lo que -

provoca la disminuci6n del pode~ adquisitivo de la clase trabajad~ 

ra. El costo social no es EJCrcibido en la implantc1ci6n d~ las po

líticas económicas. Esta situaci6n se advierte en la par~lisis y 

aan más, en la rcducci6n rlc inversi6n en los proqramas de vivienda 

popular, salud y seguridad social. 

T.29)-AleJandro Toledo Patiño. "Las u.1nsformaclones del Estndo !-fexicano.'' Rcv. 
T~Q.ú.a r 1'.9llil'<ll· P· ·¡o 
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En el ámbito educativo, los primeros años del régimen se 

caracterizan por auscr.ci a de una direcci6n clara,~· por vaivenes y 

contradicciones que expresan lo debi lii::!ad de una clase pol!ticn -

que enfrenta una grave crisis financiera y que reajusta sus rela

ciones con las clases sociales a partir de una creciente hcgcmo-

nía de la burguesía, pero que no puede suprimir sus compromisos -

con las masas sin poner en peligro su legitimidad y sin perder to

do margen de iniciativa frente al bloque social dominante. ir (30) 

Es asf como el Estado, decide atender s6lo la tarea finan 

ciera vinculada con la ?roducci6n y con el proceso de acumulaci6n 

dejando de lado las relacionadas con la estabilidad y el consenso. 

Es decir sus necesidades de invcrsi6n pQblica en contra de los -

compromisos de gasto social. 

Así se reduce como ya se incncion6, la invcrsi6n en los -

programas de vivienda popular, salud, cte., por lo que aquí encon

tramos una de las contradicciones esenciales de estos arlas: 

11 Por un lado, una ideología educativa exacerbada, carga

da de promesas nuevas, que ofrece .::i lu. escuela como ví2 del progr~ 

so de cada uno de los mexicanos, por el otro, una inevitable limi

taci6n de recursos". (31} 

El hecho d0 que la cducaci6n se encuentre presente en el 

discurso oficial obedece a que en una situaci6n de crisis ccon6mi

ca, situaciones de carestía, desempleo, espcculaci6n, restricci6n 

salarial, etc., trae un fuerte deterioro de las condiciones de vi

da para las masas, por lo que el Estado tiene que mantener viva la 

utopía de la escuela como salvación y a la vez como medio de con

trol social. 

(30) José Ayala y otros. ~~¡¡j!:Q UQL. p. 237 
(31) ld!llil p. 238 
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As! la educaci6n es utilizada como transmisora de la i-

deolog!a dominante y corno parte de la superestructura que no puede 

entenderse como práctica social neutra, ya que está inserta en una 

sociedad dividida en clases por lo que no puede ser desinteresada 

sino vinculada a una estrat~gin de clilsc en la que responde desde 

su posici6n de clase a las condiciones concretas que se expresan 

en tal o cual coyuntura y a las condiciones y determinaciones so

ciales que le define la sociedad en cierto momento histórico. 

En este sexenio, la oricntaci611 de la política educati

va viene a mnnifcntarsc rn6s claramente c11 la bOsqucda <le EFTCIEN-

CIA del sistema educativo y ya no en su simple expansión. /\sí la 

preocupaci6n del Estado ahora no es tanto tornar eficiente lo inc 

fiel.ente, funcional lo disfuncional, sino crnc a1lnuicrc unn signifi:, 

caci6n diferente en el contexto en donde se da, ya que no se trata 

sólo de una refuncionalizaci6n de lo. educación en el marco !.!el mo

delo de desarrollo estabilizador seguido de 1940 a 1970, ni en el 

contexto de la reforma que sufrió este modelo imylantado de 1970 

a 1976, sino en una nueva rcdefinici6n de nuestro modelo de desa

rrollo, que arranca de unu crí.sis ccon6mica en que lu. burguesía -

rnonopolí.sta se fortalece fr~ntc al Estado y por sobre la clase -

trabajadora. 

Asf basados en una 16gica de rentabilidad y eficiencia 

los problemtJs <le la c<lucaci6n son funt..lünh~nla.lmcntc c10 ccJ.rti.ctcr -

técnico y se rcsolvcr~n mediante la aplicaci6n de instrumentos -

que permitan obtener r.iayores rendimientos en el proceso. El t6c

nico por tanto, o scu el cs:Jf~ciu.lista en tccnolo<?ín educativa, en 

administraci6n o en ?l~nc~ciún es el que tiene l~s rcsoucstus a -

los problemas pucc posee los conocimientos necesarios p~ra propo

ner medidas correctivas que al ser implanta·:las, corre9ir.'.'.'ín el ru!!! 

bo de la ectucaci6n. 

De esta forma, se da una tendencia tccnocrática que tis:_ 
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ne dos elementos fundamentales: por un lado, la aplicaci6n de téc

nicas que permitan mayores rendimientos y por otra, indisociable 

de e,quGl, un proceso autoritario de toma de decisiones. 

Esta ideología tccnocrática surge en la empresa cnpita-

lista y se extiende a diversos sectores como es el educativo {32). 

Lo mtls importante es la eficiencia y la rcntnbilidad,y plantea co

mo prioritario el aumento de 1n productividad. Buje estas prcmi-

sas la educación debe jugar el papel impo1-tuntc de formar los cua

dros técnicos y profc:;ion.:ilcs que c:xigc.: el nu~vo sector hegem6nico 

de la economía. Este requiere que se imparta una e<lucaci6n acr!ti 

ca, apolftica y de "alla calidud" Lle acuerdo con !:iUB normas y val~ 

res acerca de lo que se entiende por calid.:id. 

Y puesto que el .:iparato ~roductivo tiene J.u necesidad de 

alcanzar l~s condiciones de producci6n y sobre todo de productivi

dad en otros mercados, se buscarCl. el máximo de ésta a los menores 

costos posibles a truv6s de una sobrecxplotuci6n de la fuerza de -

trabajo, es decir, .::i trav6s de ln capacituci6n como medio de que -

el trabajador sea mtts eficiente y productivo. 

Lo anterior queda cl.:iramentc de manifiesto cuando en e 1 

Plan Global de ncsarrollo se afirma: 11 es necesario elevar la pro

ductividad, generar un mayor crecimiento ccon6mico, lo que dor<l -

por resultado la crcaci6n de nuevo;:; cmplcoo, pero para acceder a 

uno de ellos, es necesario estar 11 prcpar<ldo", 11 capacitado 11 y ello 

se garantiza ... en el esfuerz1J par.:i. incrementar y difundir la pr~ 

ductividad es fundarncnt.:i.l la presencia del trcJbajador organizado 

y debidamente capacitado" (33). "La 9roductivicfoc1 depende en buena 

medida de f·U habilidad personal y 6sta se incrementa a. través de -

la cducacidn y da la capacÍtaci6r1 para uJ. trabajo y en general - -

(32)-ESto tema !iO abordará amplinmcnto en pJ ~e¡~undo cnpilulo, cuando tratemos 
el tema de la tecnolor:in (•ducntiva, y su :Jplicactón C'n la educación formal y -
no formal 
(33) Plan Global de Oesarrollo 1980-1982. sncretaria de Prorrrnrnación y Presupuesto, 
Méxlco,abrll de 1980 p. 245 



21 

del desarrollo de la mano de obra •.. • (34) 

Una idea de lo que se maneja como la condición de acceso 

a un empleo, de alguna preparación, ne manificstn en el discurso -

del Director de Nacional Financiera quien di6 . ... "por terminada la 

dcsocupaci6n en M~xico, afirmando que habían encontrado empleo to

dos los que tenían la capacitación adecuada. Los dcm~s desafortu

nadamente, ten.!un lo. culpa de su situaci6n 11 (35}. 

Sin embargo, y contrariu.mcntc al discurso oficial se pUE_ 

de afirmar que el accc50 al empleo o.."'!Std determinado por la demanda, 

por las oportunidades de empleo y por la cr..pacidad de l;:i formaci6n 

social para producir y diDtribuir los recursos, por la estructura 

ocupacional misma y no únicamente por el grado de eocolaridad de -

los individuos, pero lo <leja s6lo a nivel de planteamiento porque 

se tratara illnpliamc11tc en el cap!tulo 3 en el que se analizará el 

papel de la capacitaci6n en el aspecto econ6mico, pol!tico, social 

y educativo. 

Por otro lado, se dan tambi6n una serie de proyectos que 

en algunos casos sólo quedaron en eso, ya que s61o se utilizaron -

como medio de apaciguar ánimos y justificar promesas hechas desde 

la misma campaña electoral. 

Por ejemplo a nivel primaria, se promete una apertura a 

la matrícula en los diferentes niveles, y elevar la escolaridad -

obligatoria a 9 grados que s61o se menciona pero que debido al es

fuerzo que se requiere para cumplir tal aspiración, se abandona la 

idea y no se vuelve a hablar del asunto. 

Otro proyecto es la Universidad Pedagógica que desde la 

campaña electoral es prometida al magisterio como la más amplia -

<Jffililil.., p. 246 
(35) O!ac Fuentoo Mollnar. 0Ji1JJ;;_q¡;J.Qn y !illllil.1;~ p~ Ul 
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reivindicaci6n gremial y como renovación del sistema de formación 

de maestros, pero ~sta trae muchas complicaciones por lo que el -

programa se retrasa y :inalmente se crea en 1978 con característi

cas que exige el sindicato (SNTE). 

Otro proyecto es el Plan Nacional de Educación Póblica -

que a mediados de 1977 representa el punto más alto de la cxalta-

ci6n de la ideología. Ofrece la expansión y la renovación en to-

dos los niveles, del preescolar al ttniversitario y se compromete a 

atacar campos tradicionalmente al.iandonados como l.:i. educ.:ici6n de -

adultos y el servicio materno-infantil. 10 En este plan todo es pri2 

ritario, pero no se señalan metas ni progr,:imu.s concretos de opcra

ci6n. El compromiso que significaba era excesivo, especialmente -

cuando la si tuaci6n c.con6mica atravcsubo. por un peor momento, Far 

malrncntc no se renuncia .:il pl.:in, pero se lo deja caer en un discr~ 

to olvido a partir de la riJnuncia de Mufioz Lodo a la S.E.P. a fina 

les de 1977." 136) 

En cuanto a la cducaci6n primaria se le da atenci6n so

bre todo la destinada a los adultos y a los niveles medio básico 

y superior, limitando el ingreso a niveles superiores, esto es -

porque el mismo tiempo que se vincula la educaci6n desde los nive

les m~s bajos posibles con la producción, disminuirá el costo que 

se requiere para formar la mano de obrLl que la industria requiere. 

A la cducaci6n media superior tambiC:n se le da un enfo

que técnico orientándola hacia actividades productivas, pues el -

Estado piensa que no podrí.:1 darse un adecuado desarrollo si no se 

cuenta con una fuerza de trabajo eficiente y bien adiestrada. 

En cuanto a la educaci6n superior, se le dll un gran vir~ 

je a la política de cxpansi6n universitaria del pasado rt!gimcn, li 

mitándosc el ingrcs~ pues resultaba costosa. 



23 

Todas las anteriores características conforman a grandes 

rasgos lo que fue el modelo de desarrollo implementado por José -

L6pez Portillo. Este modelo fracasa por circunstancias específi-

cas, el elemento fundamental económico de tal fracaso, fue la pe-

trolizaci6n de la economía. Mientras el petr6leo se pudo mantener 

a su nivel original de precios, el gobierno no escatimó en expor-

tarlo desmedidamente, respecto a nuestra propia capacidad adminis

trativa y tecnológica. 

Cl altirno informe de gobierno señaló algunas de las cau

sas que originaron la crisis del sexenio Lopezportillista: el gra

ve desorden financiero internacional, las altas tasas de inter~s,

la agresiva pol!tica ccon6mica de las potencias hacia los países -

más d~biles. A nivel interno, sólo se dijo que habíamos crecido -
11 c1emasiado rápido" que no "supimo5 adn1 inistrar la riqucza 11

, etc. -

y a la falta de conciencia nacional de la cL1sc financiera del - -

pa!s nos descapitaliz6. 

A nivel intcrnacionul, nos encontramos con un contexto 

definido, que encuadra esta cri::::i~ intcrnLl mexicana. Dicho con-

texto es a su vez unu crisis m5s ;unplin que conjuga el estanca- -

miento econ6mico con la inflación, es una crisis del sistema capi:, 

talista mundial una crisis del modelo de acumulación del capital. 

Como podemos observar, y como se comprobará ampliamente 

a lo largo de la investigación, 011 u~tos do~ scxcni.as la ~duca- -

ci6n en general y c::::pccfficamcntc> la educo.ci6n no formal es utili:_ 

zada como mecanismo de control y lcgitirao.ci6n social. Se maneja 

en todo este discurso (sobre todo durante el sexenio de Portillo), 

un sustento te6rico que es la Teorfn Tócnico Funcionalista, cuyo 

postulado principal prP.9ona 10 eficiencia: producir al máximo da

do ciertos recursos. Ga eficiencia trae como implicaciones tanto 

para las empresas como para los individuos. Para los primeros, -

aumentarán su productividad poniendo sus recursos en manos de los 

más eficientes, para los segundos, se har~n m~s eficientes a tra-
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vés de la cducaci6n recibida. En esta teoría el.individuo es re~ 

pensable de las inversiones que hace en cducaci6n con el fin de -
aumentar su pro~iro capital humano. 

Pero la educaci6n no se reduce s6lo a las relaciones Ci

rectas entre educa<lor y educando, sino que implica un conjunto el.e 

procesos de carácter formal, no fomal e informal presentes en el 

desarrollo social que interactaan de manera articulada para fer-

mar la conciencia del hombre. En .!-16xico el sistema educativo ha 

?enetrado en l~ vida social de los individuos, hasta convertirse 

en un elemento que 5C mezcla con todos los rrocesos sociales para 

influirlos, y a.l mismo tiempo, influir en lor; individuos. 

Estas formas del proceso educativo, se c)~plican de mun.9_ 

ra soMera a continuaci6n por separado, pero no implica una acci6n 

aislada siucs el hecho es cuc el individuo está fonnado EJOr las -

tres modalidades. 

Educación formal. Es cJ_ sistema educacional "institu--

cionalizado, cronol6gicamente nraduado y jer~rq11icamcntc cstruct~ 

rado que abarca dcstlc la escuela ~recscolar hnstn eJ nivel su~c-

rior" ( 37) 

Este nivel ha sido un insti:urr.ento fundarncntaJ. del Esta

do para reproducir y consolidar la estructura social, pues su ac

ci6n afecta J~s condiciones de vida de los individuos de diversas 

formas: la pertenencia do c."..ase, el empleo, la im.:'.igcn de la sociE_ 

dad y de los individuos, cte. 

11 Las normas, valores, C?cti tudcs y prácticas que enseña 

el sis temu, aun~ue se u.prenden en ln familia y n trav(5s de los rn~ 

(:fi5-ifüñíy Ingle. el tado por Ana Mclendoz Crespo en "La educación y la Comunica
ción en México" en !Cfilill~_:¡ F.<J.u¡;_'llJ.Y_Qil nuo. 5 p. 6 
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dios de comunicaci6n, son transmitidos predominantemente por la -

escuela .•• • (38) 

Educaci6n no f.ormal. Esta modalidad educativa cst~ or

ganizada fuera del marco de trabajo <le la escuela fo!'T!lal y ?rete!}_ 

de por un lado, "el mejoramiento de la vida social o el desarro-

llo de destrezas ocupacionales específicas a trav6s de 9ro~1ramas 

no normados ... u ( 39) , por otro, la forma.e i6n en los niveles ca- -

rrespondientes a la educaci6n básica en los que se rlcnornin« oCuc~ 

ci6n abierta, en la c_:ue la rcsponsabilida~. del ar:'rendizajc recae 

fundamentalmente en el educando. 

Esta forma de nprenC.iznjc de experiencias, ideas espcc! 

ficas, conocimientos, habilidarlcs y aptitudcfi, corno una actividnd 

organizada por el Estado, no se adopt6 en Ml5xico de manera cusual, 

sino que se instauró como consecuencia de un !=lroyccto idcol6gico 

T:layor que tuvo como marco de acción a Al~16rica Latinu. La préicti-. 

ca de este tipo de educación surge a partir de la "necesidad" de 

apoyar el progreso (ver cnp!tulo 2) / con el objeto de "brindar e~ 

pcriencias específicas de aprcndizujc a ciertos sectores de la P!2, 

blaci6n •.. a los udultos y j6vcncs que desde el punto de vista 

socioecon6mico se califican como pobrco 11 (40) 

En esta modalidad se cnpicza a usar ampliamente los me

dios de cornunicaci6n colectiva, para apo!'ar proyectos de desarro

llo de la comunidad, alfabetización, ca~acitaci6n, etc. Adenás 

de que .se vcí.J.n en este tipo de cducac:ión varias "ventajas" en -

com!Jaraci6n con J..:i t\ntcrior dcbic~o a su ".t"lcxibilidad 11 ya que PU.9_ 

de enseñar nqu6llus habilidades cspcc!ficas requcridan, se puede 

adaptar a las necesidades y problemas de grupos espec!~icos y ad~ 

nsrra¡;.. lh1 
uwsi~~ 
( 4 O) Thomas La íl<' lle. ErlllklltlóIJ [lQ (Q.IJIJ!l r = P · 19 
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más, es menos costosa que la educación formal .• 

Educaci6n inforr.ia l. Es la educación que adquiere el i.!]. 

dividuo a lo largo de su vida, es relativamente desorganizada y -

asistemátíca y contribuye a adc:ruirir una serie do conocimientos -

pr!cticos, actitudes, valores, !tabilidades, etc., merced a la re

lación con los grupos sociales (fu.milia, amigos, trabajo, instit~ 

cienes religiosas, políticas y culturales). 

Por lo que se h.:i. planteado hasta e]. momento en torno .:i 

los periodos J.e gobierno de Luis Echcverría y .los~ T..6pcz Portillo, 

pensamos que exi.st12n bases teóricas en las c.~uc dcsc.:rnsa las accig_ 

ne~ y políticas que se imp2antan en un ~eriorio histórico determi

nado y que si se C!.Uicrc avanz.J.r y pro!:undiz.:lr en l.:is verdaderas -

i~9licaciones de cstQS accio11cs es necesario ron~cr como lo mnrca 

Bac!1clnrd con el objeto inmedL1to y 9artir de teorías previas, p~ 

ra llegar a la construcci6n de nt1evos conocinicntos. 

Y debido a que en cualquier r:iolí.tica ccon6Mica, o pol!

tica educativa, subyace una postura tc6rica <lcfinida, considero -

importante plantear l ns teorías que se han manejado y que han da

do sustento a las acciones llevadas a cabo en los sexenios antc-

rioros. 



CAPITULO 2 

PROGRAMAS DE CAl'ACITAC!ON 

a) Mnrco Politico y Legal do la Capacitación 

b) Fundamento Económico: Desarrollo y Productlvldad 

e) Fundamentos Didácticos 

-Subsistema: Detección de Necesidades 

-Subsistema: PiantenmiDnt0 de Objetivos 

-Subsistema: E~tru~tt1rnclón dol Contenido 

-Subsistema: Tócnicas do Instrucción 

-Subsl5tema: Evaluación 

d) Mnrco lnstltuclonni 



a) MARCO POL!TICO Y LEGAL DE LA CAPACITAC!ON 

Como ya se vi6 en el cap!tulo anterior, en los programas 

de capacitación, como en todo programa educativo, influyen una se

rie de aspectos políticos, econ6micos, sociales y educativos. 

Esto se manifestó m~s cJ aramcntc en el sexenio de .Tos~ -

L6p12z Portillo en el que se pretendía; en f-~l as!Jccto ccon6mico, -

que mediante la capaci taci6n se prc;:w.rara la mu no ctc obra eme apo

yarla el sistema productivo. En oJ aspecto Social, Q la capacita

ción se le ve como el medio de "redistribuir" el ingreso y benefi

ciar a la poblaci6n brindandolc la oportunidad de o.cccclcr .:i medios 

de biencstnr, salud, consumo, etc. en lo educativo se prctcnd!.a -

apoyar al sistcm..:-i formal al cubrir las funcione::; que se le hün - -

asignado tradicionalmente. 

•roda lo anterior fundamenta y justifica lu necesidad de 

emprender J.ccioncs globales "median.te ld lmplantución ~ una es- -

tructura que, cstublecicra una cstrcch,1 vi ncul,,,ci6n entre todo::; -

los aspectos que inciden en el proceso de capacitación y adiestra

miento {41) do los trab~jadores y procurara, la intcrvcnci611 acti

va y comprometida de los :actores productivos. (42) 

(4i)-AÜñque rn 1.1 misma Ley dPl Traba.fo se r:rnneJfl.!1 como stnónimos,ps nccesnrio 
d1farPnc1nr Jd qqp 1•;_imo:. a 0ntc·nder como:capJcii-'lcion y adlc--'s.traotento: La cJµa
citac1ón es el d~srurollo dP las aptitudes necPsarittr. pa11 desC"mpeñar pftclonte
mcnte las •H tl·J'l,1ndos de un pm~stu dl• trabajo. El adiestr.'.lmicnto c>s PI dosarro
llo motódlco y r.lztemút1co dP. las aptitudes motoras ncct>cor1as rara realizar las 
ac t l vldades µropl.15 r!e 1 pu~s to dP trabajo. Tocado de: IürJitl.'JQJ..Q_g__i_n 9e ~1P-.at.lln 
\:LÚD y fillillWl~JenlQ, FERTIMEX pp.J9-.\J 
(42)~llilmü PQ C.JE~~t;.H~L<in ~ 1t<Jü·.HU1lllJ~11.t9~ s.T.r.s. p.:u 



Conforme a ello, se elaboró el planteamiento t~cn.ico del 

Sistema Nacional de Ca!;;Jacita.ci6n y 3\diestrarniento y posteriormente 

se promovieron las reformas constitucionales y legales que consti

tuirían el fundamento jurídico necesario para el establecimiento 

del mismo. 

Aunque la obligación de capacitar data de 1970, hablundo 

jurídicamente, cuando fue incluida en la f'rucci6n XV del artfculo 

123 de las reformas a la Ley Federal Uel Trabajo, cuyo objetivo -

era .•. "capacitar y Ll<liestrar al !_Jcr::onal para Jo9rar rnc-ior pro- -

ductividad'' (43} Nunca se aclara la pürticipaci611 ni las condici~ 

nes en las que se cumplirán con c1.ichu.s obJ igaciones, por 1 o que 

~stas quedan muy illnbiguas, no se aclaru en qu6 loca.les debe ser i!!! 

partida la capacit.:ici6n, no se menciona el objetivo 9or el cual se 

va a capacitar a un obrero, en qu6 ticr1r1os ni CjUé sanciones, por -

lo que tar.1;>oco nunca se promovió su cumpliriicnto. 

Con el cambio de gobierno de 1976, se inicia un movimic~ 

to para formaliu1.r e implementar programas de capaci taciún. Así -

es precisamente con ,Jos6 L6pez Portillo, que desde su primer info_E. 

me de gobierno expresa 1..1 idea de hnccr una reglamentación de la -

capacitaci6n y adiestramiento enviando posteriormente una iniciat!_ 

va de Ley donde clevu a rango de garantía social la capacitaci6n -

quedando de manifiesto asf la importanciR que ~ur3ntc este sexenio 

tendr!a la misma. 

El 9 de enero de 1978, se publica en el Diilrio Oficial -

el decreto que adiciona la fracción XII y reforma la Fracción XIII 

del apartado "n1 del urtfculo 123, en el cual se establece la obli

gaci6n de dar capacitaci6n y adiestramiento a los trabajadores y -
eleva a éste a rango de garantía social. 

( 43) CENAPRO-ARMO, Slli!!l._11\llS \l.9 Lelru;.lgJtfüi lailQLu Ll;>_:;_, subsi s tooas de cnpaci tnción 
Documento de lnformnción biísica. p.16 
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En junio 5 se publica el reglamento a.e la Unidad Coordi

nadora del Empleo, la Capacitaci6n y el Adiestramiento (UCECA) , o~ 
ganismo desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Previsión So

cial (STPS) responsable de la coordinaci6n de los esfuerzos oara -

la impartici6n de la capacitaci6n. En acrosto se suscribe un conv!::. 

nio entre la Secretaría de Educnci6n y la Secretaría (le Trabn io, -

en el que se establecen las bases ~e coordinaci6n entre ambrts re-
pendenciasª 

A continuaci6n presento algunos nrtfculos de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, que rcqulan la capacitaci6n v ~1 Qdicstramiento, 

agrupándolos en 3 ~spectos: u) Obligaciones de l~s cm~rcsas en toE 

no a la capacitaci6n, b) Derechos y oblignciones de los trabajado

res, e) En cuanto u las características de los plnncs y ·programüs 

de capacitaci6n. 

a) Oblig.:tciones de las empresas en torno a la capacita

ción. 

La reforma Constitucional obliga a las cmprcsas,lo. 11pro

porcionar capacitaci6n y adiestramiento a sus trabnjadorcs" (artí

culo 132-XV). Ln instancia que legislu el cumplimiento de esta r'!. 

forma es la Ley !-"'edcrul del Trabajo, la cunl le asigna u la empre

sa las siguientes obligaciones: -incluir en el contrato colectivo 

de trabajo la indicaci6n de aue el trabo~ador ser;'í c;i,pn.c.i.tarlo o -

adiestrado en los t~rminos y programas establecidos o que se esta

blezcan en la empresa conforme n lo dispuesto en esta T...cy 11 (art!c.!!_ 

lo 25(VIII). 

-"Participar en la integración y funcionamiento de lao -

comisiones que deberán forrnursc en cad¿¡ centro de trabajo, <le a- -

cuerdo con lo estublcci<lo por esta Ley" (urt!culo 132-XXVIII). 

- Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión So- -

cial, respecto a la constituci6n y bases generales a las que se s~ 

jetar~ el funcionamiento de las comisiones mixtas de capacitación 

y adiestramiento (articulo 153-0). 
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-"Presentar ante (STPS) , para su aprobación los planes -

y programas de capacitaci6n y adiestramiento que se hayan acordado 

establecer (153-V). 

-"Las empresas están obligadas a enviar a la Unidad Coa,;: 

dinadora del Empleo, la Capacitación y Adiestramiento (UCECA), pa

ra su registro y control, de las constancias que se hayan expedido 

a sus trabajadores" {artículo 153-V). 

b) Derecho y obligaciones de los trabajadores 

Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le propor

cione capacitaci6n o adiestramiento en su trabajo, que le pcnnita 

elevar su nivel de vida y productividad" (art!.culo 153-A) 

- Podrd tomar parte de la comisi6n mixta de capacitación 

y adiestramiento, ya que ésta ser~ integrada por igual n11mero de -

representantes de los trabajadores y del patrón." (art!culo 153-I) 

-nAsistir puntualmente a los cursos, asesorí.:is de grupo 

y demás activiñades que forman parte del proceso de capacitaci6n o 

adiestramiento y cumplir con los programas respectivos" {artfculo -

A)• 

-
11Atcnder los exámenes de cvaluaci6n de conocimientos y 

de aptitudes que sean requeridos (artículo 153-H) • 

c) En cuanto a las características de los clanes y pro~-: 

gramas de capacitación. 

Estos deben cubrir los siguientes requisitos: 



- Comprender pcrfo<los no mayores de 4 años. 

- Precisar las ct~µas durante las cuales se impartirá -

toda la capacitaci6n y el adicstrariúmto. 

- Sefialar el procedimiento de sclecci6n a través del -

cual se establccer6 el orden en que scr511 capacitados los trabaja

dores de un mismo puesto o catcgorf3, 

- Especificar el nombre y número de reqistro en la S'fPS 

de las entidades instructoras (artículo 153-Q). 

- En cuanto a la acrcditaci6n, los trabajadores que ha-

yan sido a~robados en los exámenes de capacitaci6n o adiestramien

to en los t6rminos señalados, tendr.".in derecho a que la entidad in~ 

tructora les expida la~ constancias respectivas (artículo 123-T) . 

Por altimo en cu.:i.nto a los objetivos que so persiguen -

con la capacitación y el adiestramiento, la Ley ~ederal del Traba

jo, marca en su artículo ~-

"La c.:i.pacitaci6n y el ac'!icstramicnlo debcrtin tener por 

objeto: 

- ActuD.lizar y 9erfcccionur los conocimientos y habilid~ 

des del trabajador en su uct..ivid<:!d; asf como, proporcionarle info.E_ 

maci6n sobre la aplicaci6n cic nu(~va tecnología en ella: 

- P!:'cpar.:ir ,:i.l tr.:ib.:i.jador para aceptar un..1 vucJ.ntc o puc_:'.! 

to de nueva crcaci6n ... , 

- Prevenir riesgos de trabajo; 

- incrementar la productividad~ ~ 

- En ~r~ncra.l, mejorar ll\S aptitudes del trabnjador (44) 

(.j;JfEñ-Pl cnpitulo ~.:;~lllPlltP. analizaIPt:;o:; ln~ta •tlll' punto Y con qu6 finalidad 
se cumplc:n P5tos ob!Ptivos. 



b) FUNDAMENTO ECONOMICO DESARROLLO Y PRODUC'f 1 V lllAD 

En la d~cada de los 60 1 s el problema de desarrollo era -

visto como un fenómeno lineal, ccon6rnico y fácilmente solucionable. 

La si tuaci6n que vivían países como J'"'\sL:i., r"\fr ica y Aml!rica LCTtina, 

era ocasionada por un "atraso 11 en el crecimiento ccon6mico en com

paración con el nivel alcanzado en Occidente. ''El desarrollo era -

entendido como crecimiento ccon6mico y para llegar a l!l crn sufí-

ciente una 11 inyecci6n finu.ncicra" y el envfo de expertos. occidenti! 

les que ".:idíestraran" a los subdcsarroll.1dos" (-lS) 

En este contexto se cln un uuqc en programas como el de 

desarrollo de la comunidad, la nlf.:ibctizaci6n funcion.:il y capacit5!_ 

ci6n de personal, con el fin de encontrar <l trav~s de ellos la - -
''formula'' para 1'adicstrar e integrar al individuo al sistQma capi

talista y con esto, loqrilr la modcrnlzuci6n-industrializaci6n que 

tdnto se buscaba. 

Tambi6n en esta ~poca toma auge la 11 teorfa de la priva-

ci6n'' (o teoría de la desventaja cultural) con la cual se quiso -

jus~ificar la tesis que sostenía que los pobres (los marginados) -

tenían un desarrollo mental inferior al de los ricos, dando por h! 

cho que el subdesarrollo no s6lo era deficiencia de las cconoinfas 

pcrif~ricas, sino que, tJmbi6n era atraso mantai. ·. Junto con es

ta teoría tomaron auge el conductisrao, y la psiquiatria que scrvi-



r!an de base para hacer 6rtimo el rendimiento del modelo de desu-

rrollo, integrándolo a la comunidad, o sea, o::ra la adaptaci6n del 

individuo como fuerza de trabajo rentable. 

Pese a todo, el mito del a.esarrollo dej6 paso a una dra

mática realidad.. Cada vez crcc!a más la miseria en la periferia, 

mientras que el centro capitalista era cada 11cz más desurrollado. 

En la d~cada de los set8ntas, las contradicciones y el -

descontento emanados del desigual desarrollo experimentado en los 

pa!ses periféricos, provoc6 que se diseñaran nuevas estrategias 

que permitieran lograr "comportar.iientos ideales". 

Para tal fin toe.los los recursos humanos y financieros ei! 

tarían encaminados hacia un principio fundamental; T,a ciencia y -

la técnica puesta al "servicio del desarrolloº Las ucciones educ_e 

ti vas formales y no formales que se llevaran a cabo, csta.r!an ftm

damentadas en diferentes teorías psicol6nicas (conductismo) y en -

la aplicación de tccnoloqía cducativu. 

En l.os i11icios rlc los afias BO's las economías centrales 

habian entrndo en una nuev.:i. Lwc de dc~;:.:1rrollo capitalista. La -

industrialización yencralizadJ (agriculturn, producci6n, mercantil, 

cte .. ) pcrmiti6 que el cu.pi tal cntra1·n en tollas las esfcr.:is (comer

cios y servicios en qcne ... ·c-~1) 1 l~_cgundo p.:tulotiniJmcntc iJ lc. automa

tización de los sectores de producción. Bsco Lr~jo con~ccucnciRs 

importantes para la fucrz.3. de trabajo y su calificación. El trab,!! 

jo vivo es sustituido por el trab~jo m0cánico, y 12 fuerza de tra

bajo es scparad.:i. de ln producción c1irocta (y consagrcJ.d.:i a funcio-

nes de dirccci6n, mantenimiento y vi<_til.1nc.i..:i) !..!::>to du como result~ 

do un nuevo tipo de ''capacit~ción' 1 dol trab~j~dor la que daberfa -

estar adccuad.:i a un nuevo tipo c:c producción. 



Este tipo de rnodernizaci6n-industrializaci6n trae como -

consecuencia, entre otras cosas, ~uc en los pnfscs ~erif6ricos la 

nueva tecnología conduzca a la recali~icaci6r. de los trabujadores, 

de acuerdo a los requerimic:itos deJ nuevo nodc:lo capitalista. 

Sobre estos supuestos,la educación es utilizada como un 

canal para aumentar la eficiencia del sistema productivo a travós 

de la preparación de la fuerza de trabajo y a p.:irt.ir de D.qu.í, empi~ 

za a categorizarsc como "capital humano 11 teniendo en cuenta la ren 

tabilidad que produce la invcrsi6n en este rubro. 

Asímismo se pensaba que los "cambios en la ccor.omía sum:: 

dos al incremento de la capacitaci6n serían causa de una movilidad 

(46) vertical y horizontal que tcndcrfn a equilibrar el acce:Jo d.e 

todas las capas educadas a las respectivas ocu?aciones que el sis

tema les depuru.rf.J. '' (47) . Se pe:n~6 incluso en l<l ncccs5.du.d Lle ca

pilcitar difercncialmentc u los sectores sociales, f~sto es alfubct~ 

zar a la gran ma~;.::i, proporcion,1r unu ca.pacitaci6n t6cnica <t los -

sectores obreros y ~edios, ,, dar crlucaci6n mds sofisticada a las -

élites (48). Así la gencralizaci6n de la educuci6n coman se deja

ría en manos del sistc~a escolar y lils emprcsns em~czarí:1n .::i asu-

mir responsabi lidadcs di rectas o.._1n la cnpaci t.:ici6n. 

A fin lle justificar lo anterior y manta11cr vivas las re

laciones sociales y matcri~lcs ele µroducci6n, se ma11cjaron cu~tro 

supuestos. 

- Primero. Se sostiene 1jllC les "objetivos de los r.i.lttncs 

de desarrollo responden a un estado de bienestar social e igualdad 

de la poblaci6n en GU totnlióad''(~9). ~sí, estos objetivos llegan 

{465' .. l.O~ di-'sarrollir.tn~; pl<-lntf'an !;i "~,;.,·iliU<!d'' co~o un íJJOc:t=::so dp r0acornodo de -
}ni; fuPrZn!; :.ocinlf'S, dentro del marco del creci;:;if·nt.:· célpitallstn. 
{47) . .\driana Puif{gró!; . .lD.P..';'_Uali.ti!lQ r lctw.:a.d.OD··· ;}. 1.\6. 
(48) i\qu1 ob51...1 rva:n.o:. .lfl l.·llff'.rP. nct;:i r>ntrt• <1d!Pstrnraienro,.capacltacion Y dps;irrol.10. 
(49) Dnn!Pl Morn!es l.j, L.J {,.'ijlJ.C_<}.kiOO y u .. ·_:!.OLLQ_ll.Q··· p. z.1 
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a determinar la capacidad del mercado de trabajo y el mayor o me

nor nivel de desarrollo es presentado como el responsable de las -

fluctuaciones en el número de trabajos disponibles; cuando de he-

cho la expansi6n cuantitativa del mercado de trabajo está determi

nada por las fluctuaciones en el monto de las ganancias del sector 

privado. 

- Segundo. Se sostiene que "existe una relación directa 

entre productividad e ingrcso 11 (50) El sistema institucional en -

estas socicd~des estimula al trabnjad1Jr a aumentar su producci6n -

individual bajo el supuesto de que recibirá un aumento en sus in-

gresos, ~roporcional al aumento en su productividad. Sin embargo, 

el hecho de que los trabajadores cst6n separados del producto de 

su trabajo, implica que el valor de su 11 producto extra" es "mayor 

que el valor de su trabajo cxtra.' 1
• /\sf el aumento en productivi

dad viene a representar un .:iumcnto 'Jcom6trico en las qanancias de 

capital y, en el mejor de los ca,;,as, un aumcntoaritmético 

salario de los trnbajadorcs. 

en el 

- 'l'c1:ccro. Se ~;0sticne f!Ue "existe una rclaci6n propor

cional entre cducaci6n y productividu.r.1 (51}. Se asume que los -

trabajadores con un alto nivel de cap~tcitaci6n tendr~n, por lo -

nismo, un alto niv~l de productivid.id y consccncntcmcntc, Mayores 

oportunidades en el mercado de trabajo. Sin embar90, en un sist~ 

ma productivo donde el capital juega el rol más importante, la e~ 

pacidad individual y/o la educaci6n no es el factor- r!UC determine 

la productividad. 

Por Gltimo la falta de movilidad y oporluni<ladcs en el 

mercado de trabajo, y en lo sociedad en qcncr~l es atribuida a -

los individuos en lugar de ser atribufda al sistema en s! mismos. 

(so)jifrm., p. 2J 
( 51) .l!WI 
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Los bajos salarios y la falta de oportunidades de trabajo, son - -

atribuidas ya sea al bajo nivel de cspecializaci6n de los trabaja

dores o a la falta de inter6s de 6stos, por seguir los cambios que 

ofrece la educación formal o no formal. ~un así, es necesario co~ 

siderar que el problema de la educaci6n en nuestra sociedad, está 

enraizada en las oportunidades de acceso a la cducaci6n y princi-

palmente en las posibilidades de sobrcvivencia dentro de la escue

la. (52 1 

As! podemos observar, c6mo la articulaci6n entre el des~ 

.. rrollo econ6mico 1 la e<lucaci6n y el empleo es planteada en esta te.9, 

r1a de la siguiente manera: A mayor nivel educativo, corre.r:ponde 

una mayor "calificaci6n laboral", la cuül rcdun<ln en un aumento -

sostenido de la productividad y el progreso t6cnico. Lü consi

guiente expansión del dcsarrol lo econ6r.üco ~tcnera mas oportunida-

dcs de empleo, lo cual mejora la distribución del ingreso y el ta

maño del mercado intn-rno, necesarios para un mayor crecimiento ce~ 

n6mico. 

Este planteo linaal y mcc.:inicista que no contcí.lpln lLt 1E_ 

cha de clases y que supone la inferioridad idcol6gica y cultural -

de los trabajadores, adjudica a la educa.ci6n impartida por las el~ 

ses dominantes la omnipotente capacia~-id de <l.daptnr las mcntulidu-

des y ubicarlas en el lugar ~uc les corresponde, dentro Ce )a tela 

raña del dcsar:.:ollo dcpcr.i':i":'f':tP. del c11pitali.smo. 

Siendo el desarrollo un proceso integral " complejo aue 

envuelve a toda la socicUé!.cl, :;o es nosibl0 hablar c1.e él en re.la- -

ci6n a aspectos aislados o pi:occsos separo.dos c">::ntro (l.:; una conceE 

ci6n linr:ó.1 de la socic<lad. Por ello no !:!S posible hablar de de

sarrollo en cuanto il objetivo de \1n¿1 socicJdJ, 5i ~st~ construye -

(52)-EStos !>UpUPStos ,. su rnlé!cion \'On 13 catific,1clón P<\ucat1vn y la caHf1caca_ 
ctón lab0r111. serán annLi.z<Jdos mas dPtt.?11idnmcnto t:n Pi slr,uientc.· capitulo. 
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su crecimiento ccon6mico con base en la acumulaci6n y concentra- -

ci6n de capital, y la profundizaci6n de las diferencias de clase.

Como tampoco tiene sentido hablar de desarrollo en sociedades don

de el poder político cst5 basado en el uso de la fuerza y la repr~ 

si6n, a fin de mantener el status social. El desarrollo es un -

proceso en el cual el propósito fundamental es cambiar las instit~ 

cienes de base de la sociedad, con el objetivo de lograr la igual

dad social y en este contexto es ~ccesario redefinir el rol de la 

cducaci6n y de la capacitación; tema que se tratará en los capitu

las siguientes. 



e) FUNDAMENTOS DIDACTICOS 

En la década de los 60' s, M~xico contaba con un relativo -

grado de industrializaci6n y aV?lncc en sus fuerzas productivas en 

compuraci6n con los países dc~;arrolL1dos como Estados Unidos, por 

lo que sus sectores capitalistas y empleadores de mano de obra ca

lificada demandaron al sector educativo estatal y privado, la mo-

dernizaci6n y eficiencia <le los procesos de cnsefianza y capdcita-

ci6n. Modcrnizaci6n que se reflejaba posteriormente en la década 

de los 70 1 s y BO's, en los plLlncs políticos ideológicos scxcnalcs 

de ''reformas educativas'' estatales y de reformas universitarias -

(ver capítulo 1). 

Por lo anterior, el papel que el sistema educativo debe

ría Cum!Jlir, es el de servir de mecanismo social de ocumu laci6n y 

transmisi6n del conocimiento científico y tecnológico funcional a 

las necesidades de la producci6n, ya que se postula que el progre

so es el motor de la historia y el factor determinante del desarr~ 

llo econ6mico y social. 

Esta posición del progreso técnico J.c los mr~dios de pro

ducci6n condujo a M~x:ico a im!?ortar la tecnología educativa de los 

Estados Unidos y aplicarla tal cual a los programas de capacita- -

ción y adiestramiento ( 53) . 
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Con este fin, el Estado crea organismos como Servicio -

Nacional de Adiestramiento Rápido de Mano de t1bra en la Industria 

(hRMO), y Centro Nacional de Productividad {CEtU\.PRO), encargados -

de diseñar e implementar programas de capacitaci6n. 

La tecnología educativa que cuenta con fundamentos te6r_! 

cos como es la teoría psicol6gica, la tcorfa de sistemas y las te~ 

r!as de comunicación, de las que ya se hablaron anteriormente, pr~ 

tende lograr el control y éf icicncia del proceso educativo a tra--
vés del diseño, implantnci6n y evaluación de "modelos sistemáticos 

-administr.:itivos" del aprendizaje ofreciendo: 

- La posibilidad de tornar eficiente el traba~o mediante 

la sistematización y control del proceso enscñanza-c1prcndizaje a -

partir del uso racional de un con.junto de criterios y procedimien

tos técnicos. 

- La optimizaci6n del proceso para el logro eficaz de -

aprendizajes (productos). 

- La posibilidad de eliminar la dificultad en el apren-

dizaje con el hecho de usar adecuadamente los modelos sistemliticos 

de aprendizaje. 

r.I'odo lo anterior ,busado en la teoría general <le sistemas 

puós, "toda empres~ o inGtituci6n requiere pnra lograr sus objeti

vos, sistematizar sus actividades, obedeciendo a una serie de fun

ciones como son en el caso de la organizaci6n industrial: Direc-

ci6n, suministros, producci6n, financiamiento, mercado, etc., con 

las que facilita la u.drninistraci6n cficj ~nte de lon recursos de -

que SC! disponc 11 
( S4) 

l54fÁ~ñoldo Póre;¡ p_._ ~.J.UJl t¿,1ali;Q llll il<illlil.HlJ;IJ.rnlQ.', En rnvtsrn: ~JJ¡ 
Plllil el filU.\lJillll.!ll.iJm1o_,_ pp.S-21 
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Así se conceptualiza al sistema como un "todo organizadv 

o complejo, un conjunto de cosas o partes que forma un todo unita

rio" o bien, como la combinací6n de elementos de interacción mutuü 

distintos entre s!., pero estrcch'lmentc relacionac1os por un objeti

vo comün (55) • 

F.n este sontido, a la escuela se le representa como un 

sistema en sr. en el que se intenta comprender, analizar, controlar 

y utilizar informaci6n. Par~ lo que SG requiere la identifica

ci6n de los procesos de la escuela y sus elementos, u.grupándolos -

log!sticamente, identificar cada entro.da que permita su contraste 

con el tipo de egresados y pro<lucto
0

s, de manera que se conozca qué 

se logra, de qué muncra, en qué condiciones y a qué costo .. 

El siguiente esquema representa los componentes esencia

les de un modelo de instrucción representativo de la corriente. 

• Maestro 

• n.1to:. c'-c rc.:i ti 
rrcnt.a::i6n. 

• ctiji!tivos C!>P<! 
c!!ieós ·-

, E-1:'".<:lc C'..!!"ricu
lares . 

• ~'cdios Tccnol~ 
l).l.CO.!> • 

• Sist.t::m1n do -
cvalu.J.ciC:n. 

fiiJE;-rr7: __ 'iL'l-, --
10..;tl!:::or ,1:-il lC:1t:ión -

~~d:1~~ r'.:.~~~,~·;;~:~·~;~ 
e~t.a c:iitb~l 

~--- ---- - -----· 

SN.IDT. 

1 

l 
1 

. e::~-Uctc.;.cs e.le .1orcn • /,lll!ln:ls ron conducta r.o- ___ ¡ 
(11::.l\C. • difirodü de oca:?rc\o C011 

. ~·::<.:l>:Jr!>,Cia !n!;tru'--.:io ~ objetivos c[;rw .. --c!~icos -
r..>l. - pref1jaCos. · 

• Q::;-ri'.).:t.1s ·~liblcs -
¡i,:,l '.ll\1"1\') 

• f::.ud:.l~I 

• 1r.:.~ -.J.:.-c16n t"U! r'L'<::\l
¡N.I.-.J..: i6a, 

• O::. ros c:;~ucr::.oj. 

~~-----
. Cc.-r·~)i.::-:.;1;,·,5 rr.ilcria-

1.::-.;, i•f,•:1 h·;-is, de -
l.:t CSC•J"l:i ~· cb l3 
C\ '~ 1 !!',-:. 'l,;., l • 

Microsist.crnn educacional, en Chac.1wick, '1'6cnolCKtín Eclucacional para cJ. f.):cc.nte 

suenos l\ircs, 1978 p. 29 

(55) Alicia do Alba. Tocnologia Educativa ... p.49 
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De esta forma, se sistematiza la enseñanza bajo el esqu~ 

ma que se convertiría como clásico en la década de los 70's y a -

partir de éste se diseñan técnicas para la eltJboracicSn de objcti-

vos (verbos, conductas, áreas de aprendizaje etc.,); técnicas de -

instrucción (demostraci6n, interrogatorio, lluvia de ideas, etc.}; 

y t~cnicas de evaluación (exámenes objetivos, opción múlti9le, co

rrelación, examen por computadora, etc.)~ 

Así la capacitación Viene a fonnar parte de un sistema 

que se de!.'ine en un plan y progr.:im.:l que concretizan la optimiza- -

ci6n de recursos en términos de productividad económica y social. 

Desde el punto de vista funcional y sistemático, se con

sidera a la empresa como un conjunto de gnJp:)S ocupilcionales, los -

cuales a su vez son un conjunto de puestos, ca<la puesto cstti cons

tituido por un conjunto de actividades y ~stns por tareas, a lo 

que se le llama an.51.isis de puesto. 

En este orden de ideas un plan de capacitaci6n y adics-

tramicnto, satisface las necesidades de la empresa y oc define co

mo "el documonto que contiene los lineamientos y procedimientos a 

seguir en materia do capacit.:ición y adiestrilmiento, respecto de e~ 

da centro de trab.:ijo y '1Ue supone una ordcnaci6n general de activi:_ 

dades, para presentar una visión intcqral de los programas que lo 

componen. (;JG ) 

Por su parte, un programa de c.:ipucitaci6n y adiestra- -

miento es una etapa del plan, que satisface las necesidades a ni-

vel de grupo ocupacional y por lo tanto constituye ºla parte de un 

plan de capacitnci6n y adiestramiento que contiene en términos de 

"(56) -~ GlÜ.íl L~CILL\:Jl PaLll lH L9.1Jll.liJJ!C.l.QD <.!~ PJ..illll.'li L EJ_QfJ.fü!liUi M l:imacti.ac.i!'>n 
y a.dli'áilmll~rtLQ ('.D lilli 9füH.P.Jias... Serle túcnlca # 2. __ s,r_,_1:-s. p.20 



tiempo y de recursos de manera pormenorizada, las acciones de cap~ 

citaci6n y adiestramiento que el patrón efectuará en relaci6n con 

los trabajadores de un misr:io puesto o categorí.:::i ocupacional (57). 

Los planes y programas son planteados ante la Unidad Co

ordinadora del Empleo y Capacitación (UCECA) y deben de cumplir 

con los requisitos legales que exige ésta para su registro. 

De esta forma y de acuerdo al discurso oficial, la capa

citaci6n queda definida como "un sistema intcqral de diaqn6stico, 

plancación, cjccuci6n, control y cvuluuci6n cuyo objetivo es da.r y 

perfeccionar los conocimientos, aptitudes y habilidades del traba

jador en formu permanente y const.::intu p.:i.r.::i loqrar su desarrollo -

profesional y humano, tanto como trnbaju.clor y como ser social, y -

contribuir con ello al incremento de la productividad''. (58) 

En cuanto al adiestramiento UCECA lo define como la for

ma en que se mejoran las habilidades y destrezas para obtener ma

yor eficiencia en un ?ucsto. 

Sin embargo cabe señalar / que ambos vocablos se usan en 

forma indistinta y que en las mismas reformas a la Ley Federal del 

Trnbnjo, no se hace difcrcnciaci6n del uso sobre el otro, ni en -

cuunto a objetivos ni en cuanto a su forma de .:iplicucí6n, por lo -

que se usarán en esta investigación bajo el t6rmino global de cap~ 

citación. 

A continuaci6n, describo de manera general los subsiste

mas que forman los proqrarnu.s de capacitaci6n, bas~ndosc en los lí

neamientos que marca UCECA y la STPS. ( 59) 

\57T~ p. 21 
<sa) Josús GonziJ!ez de la Rosa. D.illilo di: Y!lll lllfilQ\V11º!a;i_.--'-' "-'- ;¡_,) 
(59 >. Fn }>U cnnr.f!Pción tradlclona! Pl adJA!it.rnmtentQ ns uno actividad aqe :>e .roa
liza sin .técnica nl ror:.onu! especlali?.adol slo embargo se he snstiJJiirlQ actunl: 
mento por un enfoquo conocido como adiestramiento slste[!lático.el cual sustenta 
y promueve la utllizaciim dP métodos clentíflcos-técnicos para planear,eJecutar 
y evaluar acciones de capacitación. F.n J .Antonio Valencia. EY11lu.acián el.a ••• p.21 
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Los antecedentes necesarios para la elaboración de pro

gramas de capacitación están en la detección de necesidades. Esto 

se puede llevar a cabo a trav~s de un análisis comparativo en el -

que los parámetros sean: la situaci6n idonea . la situación real -

de la empresa. 

Para esto se toma en cuenta las actividades que el trab~ 

jador deber!a hacer, este dato pucUc ser proporcionado por el ma-

nual de puestos, donde se es?cc i. fican de manera de.tallada y :oreci

sa; o bien se elabora un perfil de puestos que pronorciona esta i~ 

formuci6n. 

Con lo anterior se Gctcctarán aquellos tcmns, conoci

mientos o habilidades que deben ser ºaprendidos",. desarrollados o 

modificados para loqrar la calidad del trabajo y la prcpnraci6n de 

los individuos en tanto colaborador en una orqanizaci6n. ( 61J} 

La detección de necesidades de ca~ucitaci6n, también se 

puede llevar a través de: 

- calificación de m6ritos y la evaluaci6n del nivel de 

desempeño de los empleados. 

- Indices de desperdicio y altos costoB de operación. 

- Niveles <le seauri<lart o higiene industrial. 

A partir de estos "antilisis" ge C.ctenninan las nctivid!!,. 

des en las que se requiere la capacitaci6n como alternativa para 

Cs·OJ-SO-obsc:rvan los principios i::ondt:ctistas, pues este '1prnndlzaje 8s acumula
ción Y rP.pottclóri d12 lnft.•ri!lactón. que doth~ ser controlada o modiflcnda según con 
veniencla del tnst ructor. 



el incremento de la calidad de la producci6n, para la eficiencia -

del trabajador para el n.horro de recursos materiales y elevaci6n -

de la producci6n, (61) determinando posteriormente las personas que 

principalmente requieren la capacitaci6n, los recursos necesarios, 

la delimitaci6n del n6mero de participantes, etc •• Todos estos el~ 

mentos se concretizan para lo que va a formar el programa en s!. 

Una vez que se han descubierto las necesidades de la em

presa se pueden díscutír y señalar los objetivos que deben lograr. 

El planteamiento de objetivos dcberti responder a las pr~ 

guntas ¿qué?,¿qui6n?,¿c6mo?,¿cunndo?,¿d6ndc?; que permitirán cric!! 

tar la enseñnnza en forma 16gica. ( 6?) 

Ln UCEC.ll. recomienda que ;.iara llevar a cabo cada acción, 

que en la materia se tcnqa un objetivo preciso y claro para ~uien 

va a sujetarse a ella (instructor y trabajador respectivamente). -

con esto quiere decirse que todo curso como proceso de Enseñanza

aprendi zaje, debcr:i tener 1Jn objetivo dct.:lllado con la mayor pre

cisi6n. ( 63) 

Asírnismo, los objetivos deben permitir a los trabajado-

res entender la intenqi6n del programa, haciendole comprender lo -

que se pretende de ellos; precisarles el dominio que deben alean-
zar en sus actividades. 
{6if5e- puedP obsorvar quf\ l.'1 ct1Jrn~clon dC> necesidades. :.óio C'S con baso en la -
empresa.pues al trabajador no se le roma Pn cuent.a corno eonorodor de las mismas, 
YR que solo ~s considerado si se presontnn doficicncias en el dosempeño práctico 
y (\Stas se conviortcn en p1J1didn:. rlt~ ~l\nancias. 
(62) E.:. plantPamlcmto d8 10s ohJeti•:os s<• t)asa en lo que roropon<~ IL Bloom. 
(63) En poq del cflclen.t lsmo ':-' utlli uu lr.mo es que la noción de aprendizaje se 
recortu en los planteamientos de los ohj{•tlvos condur:tuale!J y se reduce a las 
mnnlfestnr;tone5 observables del ~11Jo?to. 
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Estos objetivos que la UCECA conceptualiza corno "enunci~ 

dos del comportamiento que los capacitados tendrtín como resultado 

de la instrucci6n" (64), se catcyorizan en: 

Objetivo gent!rico.- Enuncia las funciones que deberán -

desempeñar los participantes al final del curso el cual deberá es

tar dirigido a un puesto específico de trabajo. 

Objetivos terminales.- enuncian las actividades que deb~ 

rán terminar los participantes, como resultado de cada m6dulo de -

instrucción. 

Objetivos espccf.ficos. - 'lescriben las tarea a que deberán 

desarrollar los pnrticipantcs corno resultado de cada evento de in~ 

trucci6n. 

Además de auxiliar en lu. organizaci6n tlel conteni<lo tcm! 

tico de los cursos, los objetivos cumplen con la funci6n de: Com~ 

nicar ul sujeto lo que se espora que rcnlicc durant.c y <11 finu.l -

del proceso, !?ara que él mismo vaya conociendo su utlclanto y se -

COMprometa en la acti\·iJAd . 

.1\uxiliar a .l<l prcp.:irar:ión de matcriolcr. did:ícticos. 

Servir de qula para l.:i evaluación de la instrucción, ya ~uc ospcci-_ 

fican lo que dcbcrd'n o.prender. los Cilpaci tanda~. (65) 

Tambi6n los objetivos Jebür~n reunir ciertos ~lemcntos 

como son: 
i64)··s-:i·.p.s. \:q_i_~ t_0_<:nt~f•.!_.!_'!, Qp_~.i.:11.!. µ. J~ 
(65) Aquí SE? incurre en un nrror teoricu que ccmsistc t.'11 ncg:u la especiflcidad 
teórica dl" la Pvaluaclón y ft)(iucirJ:1 Unlcamente a una •mar<.>nt•' m0dlclón 
(Ge conducta!: obsmv;iblPs). rt!ip(.JC'to que desnI rol 1.ar!, ron det1.·nlmhmto en el ca
PÍ tu lo cu;irro. 



¿Quién?.- va a cumplir el objetivo (trabajador). 

Actividad.- Para que puedan ser "medidos" es necesario -

que se enuncien en términos de un verbo activo. Taf!lbi6n es neces~ 

rio que se analice qué actividad es pertinente ~ara instruir, esto 

es (qué conducta) se espera que los participantes aprendan en rcl~ 

ci6n al puesto que desempeña. 

Nivel de ejecuci6n.- Esto es la calidad o cantidad de a~ 

tividad que se pide como muestra de que el objetivo sea cumplido; 

esto es, el criterio para la evaluaci6n. 

As! observamos que por ejemplo, "el participante rcaliz!! 

rá un corte de cuja limpio, en un tiempo mtíxirao de una hora 11
• 

contiene el quión (el p~rticipnntc ), l<l a~tividud (rea

lizará corte de cajn); e.l nivel de ejecución (lii:1pio-cunlitativo, 

límite de una horn- cttantitati•!o). 

Tambi6n es impo1:tantc sciiular que se deben cl1'.!'1ir formas 

de conducta que no tcn<]ltn Gigni tic.::ido~. diversos, vagos o ambiguos. 

De lo anterior se desprende que como los objetivos est:in 

redactados a un nive>l Lin .:ilLo ele f.i:a9mentaci6n, es fticil observar 

el exceso de conductas insiqni fi c.,ntP!':! y !l1e;r.orf::;ticns que se esta

blecen, y l.J ausencia de aprendiz.:ijes complejos, anulfticos, sint~ 

tices y de relaciones que impiden una visi6n gJob.:i.l v estructurada 

del fcn6mcno a cstu<linr. 

Esto tien~ que ver con los planteamientos de la escuela 

conductista, a la cual quedan adscritos los objetivos conductua-

les. 
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Por otro lado, el hombre como sujeto del aprendizaje y -

como sujeto histórico-social, es el gran ausente de estos tratados, 
las discusiones en ellos se encaminan a resolver un problema de -

eficiencia para una sociedad capitalista. 
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El establecimiento de objetivos non permitirá delimitar 

el contenido de un programa.. Este consiste en "una rclaci6n de -

materias que se impartirán en las actividades de capacitaci6n o 

adiestramiento, de acuerdo a las necesidades que requieren ser sa

tisfechas y a los objetivos propue;;tos 11 (Gel 

!Ja manera en que Ge pueden orc1anizar los contenidos son 

de acuerdo a la naturaleza de la tarea, y a l.::t secuencia 169icu.. -

En el primero oe requiere del conocimiento de procesos <le produc-

ci6n y 6ste definirá el 6rden de los contenidos que expliquen todo 

el proceso (teoría, entendida como informaci6n qua manifiesta la -

manipulaci6n-práctica). 

En cuanto .:il segundo elemento, nos pennitc organizar los 

contenidos por su secuencia 16gica, de ucucrdo a su complejidad, -

teniendo cuidado de no dejarlos ai.sl.i.dos o dcsconr.!ctados t1c todo 

lo que forma el programa. 

Tambi~n pueden organizarse de la siguiente manera: 

-De conocL"nicntos ulc:menlales acerca de L:i. cm!_"lrci:::a, es-

pecialmente los que propician una completa y efectiva inducción. 

-conocimicnlos y habilida<lcs elementales par.:i. el puesto 

que se desempeña. 

-Conocimientos de complementaci6n profesional para mejo ... 

rar el desempeño de un puesto. 
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I.as t6cnicas de instrucción se establecen una vez que se 

ha determinado el contenido, se seleccionan de acuerdo al objetivo 

y a la forma de aplicación para lo que deben escogerce de acuerdo 
a las m~s adecuadas. 

El manual de Aruto divide las t6cnicas en tres clases de 

acuerdo a áreas de aprendizaje (67). 

Cognoscitiva.- incluye: cxpositivll (clase formal), lcct!!_ 

ra comentada, panel de discusi6n, corrillos cte. 

Psicornotriz. Recomienda las t€cnicas demostrativa, ta-

ller de aprendizaje, estudio de casos. 

1\fectiva. - incluye juegos vi vcnciales, dr~matizaci6n ,etc. 

Las t€cnicas que se utilicen deben reunir las siguientos 

condicione~. 

- Tener un objetivo de aprendizaje claro y preciso, 

- que corresponda con el tipo de matcriul y con el cont~ 

nido, 

- que .se controlen las condiciones ümbientales para mej9_ 

rar la efectividad. 

De acuerdo a las t~cnicas se seleccionan los medios de -

comunicación más adecuados, éstos d1~ben ser concretos, observnblcs 

y manejables que permitan hacer más objetiva la información. Es-

tos medios pueden ncr pizarrón, rotafolio, proyector, cte. 

(6'f)A-iiianera de ejemplo diremos que en el aspocto cognoscl tlvo se ovalú~n conduc
tas como: explicar, calcular. definir. En el aspecto psicomotr iz se evnluan des
trezas y habilidades manuale5 coco: cortar. labrar, ensaablar. En el aspecto ac
titudinal se evalúan la dlr.posiclón, el intorós, el respeto, etc. 
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Por t'.iltirno tenemos la evaluaci6n que dada la iITTportancia 

que reviste en el trabajo de investigaci6n y en los programas de -

capacitaci6n, la abordar~ ampliamente para tener elementos sufí- -

cientes que me permitan en el cuarto capítulo llevarla a un análi

sis. 

En términos de objetivos, la evaluación no es otra cosa 

que la constatación de las diferencias entre lo que era y lo que -

ahora es, una vez que se ha aplicado la u.cción conducente de capa

ci taci6n o adiestramiento. 

El objetivo de la evaluación es de c.::irüctcr i.ndicativo, 

señala, dctcrminu de acuerdo u criterios derivados del objetivo -

qué ·se quiere lograr, si 6stc ha sido alcunzudo o no, a ·qu6 dis-

tancia se est~ logrando, si cada acción que interviene contribuye 

a no a obtener los rc~ultndos contenidos en el objetivo. 

Tambi6n es función de la evaluación retroalimcntar al -
sistema mismo de cvaluaci6n, al sistema integral de capacitaci6n y 

al sistema de empresa. 

Si vemos a la capacitación como un sistema, la evalua-

ci6n es un subsistema que atiende al todo y a cada una de las par

tes interrelacionadas para corregir o perfeccionar el logro de ob

jetivos. 

El proceso de evalunci6n se traduce en la construcci6n 

de tres elementos b."isicos interrelacionados: Diagn6stico-acci6n

análisis. 
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A grandes rasgos, en el diagnóstico "se comprenden la -

identificación de los síntomas }' señalan la desviación o distan -

cia para con el objetivo y la especificación de las desviaciones o 

distancias. En la acción se establecen los objetivos y la condi-

ción de los programas y actividades de evaluaci6n y se lleva a ca

bo la ejecución de las mismas; en el análisis se determinan los r~ 

sultados, se estudian los datos captados y se establece la retro -

alimentaci6n" (68) 

Ahora bien, para que la evaluación permita verificar si 

efectivamente se cumplen los objetivos del aprendizaje, deberá re~ 

lizarse en varias etapas del proccso:(69) 

Evaluaci6n Diagnóstica o Inicial. Es aquella que se ut! 

liza para ubicar adecuadamente al participante frente al grupo y -

ante el instructor. Permite identificar su~ caracterfsticas, nec~ 

sidades, intereses y espectutivus en comparación con los objetivos 

y actividades a realiznr. 

Se aplica al inicio del curso y nos permite conocer aceE, 

ca de la experiencia laboral y actividades del participante con -

respecto al curso. 

Evaluaci6n de proceso o formativa. Proporciona informa

ci6n constante acerca de los logros que van teni~ndose para hacer 

los ajustes necesarios, de los conocimientos adquiridos y del ni-

vel de ejecuci6n de los mismos. 

So realiza a lo largo del curso y cot:tprcnd.c todos los -

elementos que intervienen en el proceso, como uon: planeaci6n, -

realizaci6n, organizaci6n, objetivos, actividades, recursos, m~to-

(i;ii)-}osus Gonzalez. Qp__J;l.l_. p. 4J 
(69l s.1.r.s. 011.iJJ 11:1:0-li:.a,~~ OJ'.,ClL. pp .. :5-66 
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dos, instrumentos de ovaluaci6n, etc. Sirve de continua rcvisi6n 

del programa y valora los cambios que operan en el participante. 

Evaluaci6n final o de µreducto. Se hace al final del -

curso, su finalidad es constatar los efectos del programa; su fun

ción, explorar en forma equilibrada el aprendizaje en los conteni

dos incluidos, localizando en los resultados el nivel individual -

del logro y por Gltimo informar al instructor sobre la formaci6n -

de cursos futuros. 

Condi~iones de la ovaluaci6n. La cvaluaci6n puede ser -

planeada y estructurada durante el proceso de claboraci6n del pro

grama, por lo cual se requiere: 

- Que la situaci6n de evaluación sea la mioma para todos 

los participantes para que los resultados puedan ser comparados. 

- Que las respuestas o actividades de los participantes 

estén previstas, para unificar el criterio de apreciación. 

- Que lu forma do calificar nea la misma para todos los 

casos 11 sin que influya la personalidad del evaluador". 

Partiendo de los objetivos, ne analizarán los"cambios 

de conductaº que establece y de acuerdo con ellos, se planearán -

l~s actividades adecuadas que posteriormente realizarán con el fin 

de corroborar el aprendizaje. La evaluación tendrá que estar de 

acuerdo con los objetivos para explorar el cambio de conducta pre

visto. 

La evaluación es integral, sistemática y permanente; de

be de tomar en cuenta las manifestaciones de la personalidad del - · 

participante por lo que abarca aspcctosCD]l10scitivos, psicomotores 

y actitudinalcs(70). 

(70-f"C<iiO ojemplo, en el aspecto cognoscitivo sp C\•alúan conductas como explicar 
o c.nlcular • En el aspecto pslcooot r iz se ova lúa der. t rezas y hnbllldade::; manuales 
como: cortar. cnnamblor u opor nr maquinar ln. En los aspectos actl tudin:iles se -
evaHrn la disposición e interés, como: abediencta, rospeto.puntualidad, etc. 
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En cuanto a la planeaci6n de la evaluaci6n, se debe ob-

servar una organizaci6n y estructura que le permitan aplicaciones 

objetivas, con el fin de obtener "resultados confiables", para la 
planeaci6n de ésta es necesario toMar en cuenta los siguientes as

pectos: 

a).- Tipo de actividades. La evaluaci6n debe rropiciar 

que el participante en un programa ''manifieste en forma evidente", 

que ha logrado los objetivos del mismo, por lo t?tnto las activida

des que realice en la evaluación deberán corresponder directamente 

a las formas de conducta en los objetivos. 

Las actividades que se pueden proponer: Contestar pregu~ 

tas resolver problemas ejecutar operaciones que deber5n prevecrsc 

con anticipación en el plan de cvaluaci6n. 

b) .- Materiales. Se deben señalar herramientas y equipo. 

e).- Instrumentos de evaluación. Permiten "medir con -

claridad 11 el aspecto que nos hemos fijado !_)rcviamcntc, estos ins-

trumentos constan de un conjunto de reactivos (preguntas o l_)roblc

mas} o de variables (activirlades o cnrnctcr!sticas de una ejccu- -

ci6n descritas con precisión}. 

Fonnas de evaluar. La cvuluaci6n de cada forma de con-

ducta requiere de un !:Jliln diferente: De activid<J.dcs 1 tlc materiales 

y de instrumcntoG adecuados. 

a).- Conocimientos o habilidades intelectuales. Aquí se 

requiere que se propicien actividades en l.:i.s que se tengan que r~ 

solver problemas aplicando la informaci6n obtenida anticipadar..1en

te. En general se usan pruebas escrit.:i.s formadas por preguntas,

problernas o afirmaciones incompletas. 



b) .- Destrezas. El prop6nito es comprob.:ir si r;c~ ha ad

quirido la habilidad en el individuo. se utili:-:an listas de vüri

ficaci6n, escalas estimativas, registro ~1nccd6tico Ptc. 

e).- Actitudes. Para evaluar inter~s, opiniones y acti 

tudes del individuo, se requiere de un esfuerzo sistemL'itico pura -

reunir las evidencias del crecimiento y aparición de ta.les aptit,g 

des. Se pueden emplear t~cnicas de escalas estimativas de apti t.!:! 

des. 

características de la evaluaci6n. "Para que la cvalua-

ci6n cumpla acertadamente con su funci6n 11 (71), debe ser: 

coherente cuando está en relación con los objetivos de -

aprendizaje. 

Eficaz: si dctcnnina con "objetividad" la situación del 

participante. 

Cont!.nua: proceso permanente y din~mico que facilite ha

cer modificaciones oportunas. 

Desde la concepci6n de aprendizaje en que Ge ubica ARHO 

se plantea unu altern.J.tiva did~ctica que se mnnificstn en lu es- -

tructuraci6n de progranta!.i. La lincu tc6rica de L:1 tncnología cdu

cativ.:i que es adoptada en l.J. t:>luboruci6n de dstos f
10,"';Ur.tentos, manl_ 

ficstu una cor:.~c~ci6n de aprencUzajc, c1e capacit<1ci6n, rlc necesi-

dad, y de cvaluaci6n. 

Si partimos ac su DTOpio con~0~ta de 3pr~nJizaj~ Cll que 

es visto c6mo 11 la modificaci6n h.i.Uitu<J.l y rcl.'.ltiv.'."'.mcntc perrn.:inentc 

del comportamiento de lu::; personils, que ocurrí?' cono rc~;ul tado de -

la experiencia" (72}; encontramos que las modificacJonc~ responden 

(?!)En el cap1tulo cuarto v1Hc::rns esta función. 
(72) s.r.r.s. G!üu iú.;nica ... Qi;_._Cil.,. p. 140 
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a léi experiencia, a la rnanipulaci6n directa, producto de un curso 

de capacitación y reforzado dentro del horario de trabajo en donde 

el aprendizaje es considerudo anicamentc como un resultado en el -

sujeto, en detrimento de la concepci6n de a9rendizaje como un pro

ceso. Asírnii:;rno se entiende como una "lógica empírica en la que lo 

teórico se nie9a a afirmar algo sobre el aprendizaje en tanto no -

sea susceptible de ser experimentado 11 (73). 

La tecnología educativa, que es la base t06rica de estos 

programas, lleva a la práctica su tripid teórico en el que 3C fun

damenta - como ya se describió anteriormente- imprimiendo al proc~ 

so enseñanza-aprendizaje un enfoque mecu.nicista ( 74) y línea 1 de -

motivaci6n y control de la conducta que el conductismo sostiene, -

plasmada en la definición de objctivos,con<luctas y dreas de apren

dizaje con el fin de controlar los aprencli zajes. Propugna tambi6n 

s6lo por el logro de ciertas conductas, con el ~ominio de algun3s 

ejecuciones ?nra la incorporación de nucvus conductas en el reper

torio del cap.:icitando, usignándolc a 6ste im p.:1.pel pas.:ivo de udop

ci6n e incorporaci6n de comportamientos. 

Desde esta 6~ticQ, al que un ca11acitando d6 una respues

ta correcta, nos permite dec:tr C]UC "sabc 11 y que 11 aprcndi6 11 , ya que 

dá respuestas correctas ante planteanicntos concretos. 

Así cstrt di~tor~ionad~ 1~ concepción <le uprcndizajc por 

lo que se empobrece y se niega a la vez, las capacidades criticas 

y creativas del sujeto. As! la labor del instructor es la de con

trolar y establecer conductas como si fuera un t6cnico que diseña-

(7JYAñ~el Dioz íl3rrtrrn. O.J.ililnic~ y ClHLisu!~~· p. 64 
(74) El mecanlclsmo en el aprendlzaJP conploJo so conclho corno la rPsultnnto o 
la sumator la do ,1p1endizaJes simples. 
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rá y llevarli a cabo el programa do condicionatniento, aTJlicanc1.o º!'ºE 

tunamcnte reforzamientos tales como: La calificaci6n, ya ~.uc en la 

capacitaci6n se encuentra presente la cvaluaci6n ).1.:lra "certi:':icar" 

la validez del proceso, pues se otorgan constancias laborales que 

acreditan los conocimientos obtenidos por el ca?acitando. 

En este contexto se le da al capacitando el mismo trata-

miento que la industria da a los simples matcrinlcs <le control, - -

pues el sistema escolar cst:i concübido cor.ia un sistcma".fabri l 11
: un 

proceso de producción en el cuül el alumno es la "matcric1 prima" -

(rol pasivo) que se debe transformar en producto (el gru.duado) gra

cias a los cuidados especializados del I7iacstro-obrcro, único sujeto 

educativo activo. El aprcttdi~ajc se da con base en 1.:1 rcpctici6n -

de conductas y la acumulaci6n de conocimientos, por lo r1u•J lí.l selcE_ 

ci6n de los candidatos a ocupar pli1zaG nuevas o a los ascensos, üs

tá en funci6n a su capacidad <le :;eguir inslrnccionc~~ y rcpc:tir ínfor 

maci6n. 

Por otro L:ido el hecho de que;! se vcu. a la c;:ipc1citnci6n o 

al adiestramiento como a un sisteui.:1 cnseñnnzn- a~.lrendizajc, implica 

una concepción neo-positivist<J. ( 751 que define analogías entre los 

sistemas de las instituciones l1umanas y lns cibernéticas. Esto es, 

que las máquinas cuentan con un sistema de piezas diferentes, cada 

una cumple con una función especial por lu cual es i1wvit..i.blerncntc 

funcion.:i.l que hnyan niveles superiores e inferiores en funcic5n de -

los fines por lograr. Consecuentemente todo lo que no ayude a cum

plir el fin propuesto, es disfuncionnl y opera contra el sistcn..1¡(76) 

(75)ET-neopo!iltivlscc o empirismo lól!"lco, otorr:a r.ran imt-:ortanci~ n los hechos 
Y datos empíricos: el conocimiento so concibo como lu que inmt.,,..Jiata1:1ente !>to ob
servo. Sólo lo que os evidente, observabln puodo sor conoctdo y por lo tanto con 
ello fundar los conocimientor> de ln!i cloncins erapírica!::i. En s. Abbaenano. 0.1.C:.c.12: 
a..!lÚ.Q de EJJ .. o..s.2iifu p. o·¡ 
(76) Al lela de Albn. Qp._CH, p. ~I 
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Encontramos tambiún 0n esta conCeEJci6n de aprendizaje -

una relación mecánica entre los eler.l.cntos didácticos, pues parece 

que s6lo se trata de llenar los huecos de un esquema al reducir el 

aprendizaje a una conducta observable fragmentaria, a la que impo

ne una actividad, una técnica, un recurso, Con lo cual, adcm&s -

so presenta un modelo que favorece la Llisoci.:i.ci6n de los elementos 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Por lo antcriorncntc citado, cab~ se~alnr que más que el 

individuo capacitado, la importancia fundamental dentro del plan-

teamiento de capacit~ci6n rccuc sobre el capital y la gcnoroci6n -

de mayores ingreso~ a trav6s de la eficiencia del ~rocoso product~ 

va. Esto es obvio si se toma en cuent<l. que cr. una sociedad cupit!! 

lista dependiente en la que lu burguesía sustenta la. propiedad pri:._ 

vada de los Medios de ?roducci6n, no les conviene que la clase tr~ 

bajudora desarrolle un acto de conocinicnto cr!tico, pues ~nr!a la 

posibilidad de trarisfor.mar la relación d~ c:<p)ot.:i.ción. 

Por esta razón es preciso rech3zar la definición de la -

capacitaci6n corno un proceso enscfianzn-aprcndizaje, porque prccis~ 

mente con esta dcfinic~6n so prctc11dc dcsdialcctiznr el ~eta cduc~ 

tivo, separar al que ''sabe" del que "no sabe" (el alumno) (77). 

n.cconccptuiJ.lizarcrnos ll la ca.pacitacjún por tanto, como -

un acto político y un acto de conocimionto qut.! ~aunen una unidad -

dialéctica inseparable. Separar por tJ.nto ¿qu/5 aprender?, ¿c6mo -

aprender?, y ¿para quién aprender?, es romper el proceso educativo. 

Esto lo analizaró en el capítulo siguiente donde reviso.re! la capucit]!_ 

ci6n desde un enfoque teórico disti11to que permitir~ conocer su -

función econ6mica, política, idcolGgica y soci~l. 

(77)-VOTvercmos a retomar estP punto ~n el cnpí tul o quinto, cm donde replantea
remos a la copnci taclOn como un proceso t•ducativo. 



d) MARCO INSTITUCIONAL 

Corno ya se trató en el primer ca9!tulo, durante el sexe
nio de Luis Echeverrf.a y Jos~ L6pez Portillo, existen una serie de 

instituciones encargadas de J.a capacltaci6n o adiestramiento de la 

mano de obra. Es el caso de la creaci6n ñc los centros de capaci

taci6n para el trabajo Industrial {CECATI) , cuyo objeto es acoger 

a los j6venes que habiendo terninado el ciclo priMario, reouieren 

de una prepar.:ici6n básica ¿ar.:i inarcHar al t!'.'ab.'.ljo. 

Otro organis!":'lo es el IMSS (Instituto !·(exic~no del Seguro 

Social) que cuenta con 10 centros y cubren especialüJ..:ic1cs COMO ar

tesanias, oficios, actividades de taller, elcctr6nica etc. 

rerrocarriles Nacionales de M6xico, cuenta tanbidn co11 -

un Instituto de Capacituci6n, Petróleos ~~e:-:.icano!.i a travós del - -

Instituto ~cxicano del ~ctr6lco, orienta :· rcalizn cursos de ca?a

citaci6n, y muchos m5.s. 

Pero las instituciones más importantes crcudi1s dur,:mtc -

estos sexenios que curr.?lcn con determinadas funciones tanto polft! 

cas como educativ:is son: !\!"U~O y CE~l\PT~0. 

El Centro Nucional <le '!.Jroductivifind (Ct.:nAPRO) fue creado 

en 1970. Se le cli6 la nisj.6n je ~)romoci6r:., invcstir;nci6n y adies

tramiento con el objeto, adcnás de servicio c~c ca9acitaci6n direc

to en casos niuy especiales, elaborar nuevas instru~cntos ~e apren

dizaje que respondiera a las ncc:csid.J.dcs L~C aplicaci6n práctica -

dentro de la cmp~esa. 
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Por otra parte la constituci6n del Ser\ricio Nacional de 

Adiestramiento R~pido de Mano de Obra en la Industria (ARMO) res

ponde a la necesidad de preparar instructores ~ara el adiestrarnie~ 

to en planta, diseñar, experimentar y ~oner en uso materiales di-

dácticos para acelerar los procesos en el aprendizaje. 

Con la crcaci6n de ARMO se pretende que exista una inst_!. 

tuci6n que integre los elementos didácticos necesarios para la el~ 

boraci6n de programas de capacitaci6n. 

La postura de cstn instituci6n es coherente con los pro

yectos plantci1dos por lu burguos!a empresarial y el discurso ofi-

cial. ARHO st~r!a por tanto, la entidad reguladorn de una l!'nea d.!_ 

<láctica tendiente a homogcncizur l.:i t::laboruci6n de programas, y -
sistematizar elementos que conformar!an el aspecto didáctico de la 

capacitación mismos que ser!an requisitos u cumplir para l.:i. pre- -

sentaci6n de los programas ante UCECA. 

Bsto se llevaría a cabo por distintas alternativas: ARMO 

proporciona asesoramiento a empresas que partirían desde la elabo

raci6n, implementación y ev.:iluaci6n <le programas de capacitación o 

adiestramiento. 

Por m~~d.i.o de rníl.nr:>rn di:?:"l'.!cta c. inJivldual en la que el -

sujeto obtendría la capaci taci6n para el tr2ba.jo y obtener un do

cumento que 11 certifiquc 11 sus conocimientos y as! competir con el -

mercado laborul. 

Y el autodidactismo en el que se diseñaban paquetes aut~ 

administrables en el que se aprendía un oficio y se ttabtenfan los 

conocimientos necesarios para desempeñarlos". 

Estos paquetes pretendían ser ••• 11 suficicntcs por s! mis

mos para que el instructor disponga de criterios, informaciones Y 
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ejemplos y realice las prácticas iniciales en cada una de las ta-

reas previstas" (78 ) 

En esta alternativa la parte did~ctica (planteamiento -

de objetivos generales, particulares y específicos¡ contenidos, -

actividades, e.valuaci6n y retroalimentaci6n en !:unci6n de 6sta) , 

se encarga de hacer señalamientos muy precisos manteniendo siem-

prc una linea teórica {tecno16gia educativa) lo que permite vigi

lar la conqruencia prctcn<lid;:i en tod3s sus public.1cioncs. 

Así la capacitaci6n y adiestramiento del p~rsonal en -

las empresas fue 11 vcndida 11 por ARMO, bajo los argumentos de elcVE_ 

ci6n de proc1uctivid<lc1 y la eficiontiz¿:ici6n de los recursos huma-

nos y cumpliendo además con los postulados generales de las polí

ticas en el plano educativo y ccon6mico que mercaba la inc~ustriu.

lizaci6n del pafs. A este rcs?ccto J'l.R!'m opinc:i: 11 Bn 1.:1 ildustrl~ 

lizaci6n intervienen infinidad de factore~;, sicnCo el coman deno

minador el hombre; en tal concepto debe c.3.pucit.ársele en lodos -

los niveles como el mejor medio de clcv.:ir la capacidud de produc

ción y mejorar su condici6n social, moral y ccon6mica" ( 79} 

nercENAPRO-ARJ40. llanllal llillll IÜ.ilRQLJH !!.LQZI.lllll!l.S 11!; ~p. 12 
( 79) ARMO. ~Íil 1!aI11 ¡Jl illlli!ILtIJlD!1ll!ú2.= p •. l!i 
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RECONCEPTUAL!ZAC!ON DE LA CAPAC!TAC!ON DESDE LA PliRSPECT!VA 
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_La manufactura 

_La indu" t r la 
La producción aucométlca 

b) Función Social, Politicn e ldoológicn do la Capac1tac16n. 
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En el capítulo anterior vimos como la capacitación, des

de el punto de vista oficial que maneja el Estado, es concebida co 

mo alternativa para el incremento de la productividad, como vía de 

ascenso social, para aumentar la eficiencia del trabajador y como 

instrumento para irapulsar el desarrollo. 

Se han esbozado tarnbi6.n, a granC.cs rasgos, los en foques 

tradicionales sobre las reluciones entre cd.uca•.:i6n y sociedaC., en 

donde se enfatiza el rol que juega la cducaci6n en la modificación 

de las características ''individuales'' y tle la posición de ese ind! 

viduo en la economía, en lA estructura sociu.1 y en la co1nu11idad -

polftica. 

En este Qnfoquc, 105 .individuos luchan "el uno contru. el 

otro" luchas que se resuelven mediante rcqlau y reglamentos accpt~ 

dos universalmente porque son justos: ~os conflictos econ6micos -

se r3suclvcn en el mercado, y especialmente media.nte Jos sistemas 

de precios y salarios: los conflictos socialcn y políticos se re-

suelven m~diantc el sistcm.J. lc(jD.l, que es parle intt.!gral del Esta

do democr.S.tico. Los cambios en estos sistemas se dan mediante el 

consenso democr5tico: El voto. La educación que tambi~n forma -

parte del Estado, es por tanto, una expresión del momento consen-

sual social y también cst~ sujeta al conflicto, pero a un conf lic

to que se desarrolla en un contexto de temu de decisiones dcmocr:i

i:icas y de 11 opcioncs individuulcs'' respecto a cutí.nto y a qué tipo 

de educación y entrenamiento cursar. 

Estamos pues ante una criGis te6rica que nos impide in

terpretar cohcrenteM.ente el fcn611.i2no educativo en particulnr y en 

general a la sociedad. Es necesario por tanto, llevar el an~li--
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sis de este fenómeno a otro nivel en donde los conflictos no se -

resuelven por reglas universales, porque tales reglas tienen un -

origen de clase; sirven a intereses particulares -los de la clase 

dominante-. As! el sistema de mercado y el Estado, lejos de ser -

consensuales, son el producto de la dominaci6n de clase y de la l!! 

cha de clai;;es. 

Por lo que respecta al comportamiento individ~al, 6ste -

es un producto de fuerzas hist6ricas, enraizadas en las condicio-

nes materiales~ Conforme cambian, a trav6s de la lucha de cla- -

ses, las condiciones mu.tcriales, cambian tamb.i6n las relaciones e!! 

tre los individuos en posiciones sociales diferentes, posiciones -

que están determinadas por la organizaci6n social de la producci6n 

y por las relaciones Ce cada persona can la producci6n. El indiv!. 

duo y las instituciones por tQnto (el Estado y la escuela) son el 

producto hi.s.tdrico del dcsarro1.1o ~e la ~orm~ci6n nociíll y de la~ 

relaciones d~ producción. 

Es bajo este cr1!oc¡ue de luct1a, contrQdicci611 y conflicto 

que pretendo llevar a la caE1acituci6n paru situ.:irla en un anc1lisis 

hist6rico de estas rclncioncs. Para lo cual es prcciGo analizar -

las relaciones de producci6n y específicamente el que refiere el -

sistema educativo a lus condiciones de trabajo, y el que define su 

. papel en el proc0so d~ acurmil.i.ci6n, ¡:-u.ru lo que .:::.e hw.cc necesario 

explicar la relación entre calificación laboral/calificaci6n cdnci!_ 

ti va. 

a) CALIFICACION LABO!lAL/CALIFIC.-1\CION EDUCATIVI\ 

Hasta ahora se ha venido manejando u nivel oficial, c6rno 

el sistema educativo se relaciona con el mundo del trabajo. Es d~ 

cir, se maneja, sobre todo en e~ se~enio de José L6pez P. que la -
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tecnología sería el lazo de uni6n entre producción y educaci6n, -

dado que por una parte define las caracter!sticas del trabajo y -

por otra define la calidad necesaria de recursos humanos que el -

mismo proceso productivo precisa. 

Sin embargo, "no es posible tomar las opciones tecnoló

gicas que se hacen en una sociedad para explicar la relaci6n en-

trc aparato productivo y sistema educativo, porque tal opción no 

existe" (80) • Ya que por un lado, J as opciones tecnol6gicas pue

den ser siempre c>=plicad.:i.s recurriendo a las características del 

proceso de acumulación y nl des~rrollo de la lucha de clases, y -

por el otro, es hacer del fcn6mcno marginal de la elecci6n de la 

tecnología la regla ger1c~~1. · Ex~licaré por quG. 

En un sistcm~ capitalista, los bienes se fabrican para 

que sean mercancías en función de un mercado, y no en funci6n de 

necesidades de los individuos, en consecuencia lo que se va a fa

bricar proviene de su carácter de mercancía y sólo se va L1 produ

cir lo que razonablemente se va a vender (81). 

Estos productos que se van a colocar en el mercado sc-

rán adquiridos s6lo por las personas que poseen altos ingresos, -

pués las car.:ictcrísticas de los producto!3 que se van a fabricar -

se tornan más sofisticados a medida que existe mercado para ellos, 

organizándose todo el aparato productivo en función de esta pro-

ducci6n. Y s6lo hü.y un.J. m3ncr.:i. de proch1cir cficicntcmcntc cndu -

producto con una tccnolog.La viable. La consecuencia es que para 
11 todo un sector <le la producci6n industrial no hay alternativa!l -

tccno16gicas, una vez que los productos las definen, estando és--

(aó)GU!11mmo Laboren. Econ9Jlljn f'oJU len \le J~ t'(.lucnclim., p. 20 
(81) Cada mercancía por;ee por un lado. un valor d(~ uso que está determlnado por 
la uttlidnd {como inst1uawnto o corno vostlccmtn). r para un doton.inado fin. Por 
otro lado, cncla mercancía posue un dotermlnndo valor do cambio, el cual convier
te al producto en morcancia quo. puodo ser vendida y c0t:1pradn. Este os el valor -
que predomina en esto relación. En Guiilerm:o Latiarca. I~i:;. p. 16"1 
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tos a su vez determinados por la distribución del ingreso 11 
( s2). 

Por otro lado, en lo que se refiere a articulas de pri

mera necesidad, como ropa o alimentos, la tecnología para produ-

cirlo es definida en funci6n de la ampliación de las ganancias e 

impulsada por los mecanismos de competencia. 

''Es así que las opciones tecnológicas estétn determinadas 

por opciones previas y din~mic~s econ6micuB independientes de - -

ellas. No pueden ser 6stas entonces, el origen o el 11dcleo cxpl! 

cativo de las relaciones entre educu.ci6n y producción.' '83 l 

Por lo que la tccnologizaci6n del procc~o ~roductivo, -

no lleva necesariamente a un desarrollo econ6micc, pues no se - -

orienta a la producci6n de bi.enes socialm~ntc neccsílrios, ni110 a 

la producci6n de mercancías cotizada~ en el mercado~ luego enton

ces, tampoco ayuda a 1.1 rcdistribuc.i6n del jnrJrcso, puesto que L.! 

producci6n de este tipo de bienes, solo !Jcncficia a quien puede -

adquirirlos. 

Por otro lado, p~rcccr!a que el uso da tccnolog!as re-

quiere de un gr.:ido mayor de calificaci6n Ca4),, cosa que no neccs.!!_ 

riamente es verdadera ya qm~ u I71C'dida c:uc ~e .;.ulom.J.liz.:i el proce

so productivo, los conocimientos para el manejo de ci0.rtn mtiquina 

se reducen a oprimir botones y cuidar que continúen funcionando. 

Para aclarar este punto distinguiré tres formas bási- -

cas de organizaci6n del trabajo: La manufactura, la .industria y 

la producci6n automática. 

(ii2)-~ p. 21 
(83) .lJ¡iJ.j. p. 22 

(94) Labarca dC>fine la calificac1ón coc:io conociraiento!; y destrezas necesarios pa
ra determinadas formas de o[(:nnizacion ciel trabajo. Se observa una similitud con 
el término de capacitación. por lo qU<~ retomnré oste concepto ,1 lo Jargo del ca· 
pí tu lo. Ld.enL. p. :l5 
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LA MANUFACTURA 

En la manufactura, se hayan muchas de las característi

cas del artesanado, pués aun no se desarrolla la divisi6n de las 

taret1s como lo será posteriormente. El trabajador no ejecuta s6-

lamente las tareas planeadas por quien coordina el trabajo produE 

tivo, sino que también participa de la concepción al elegir los -

instrumentos y la manera de usarlos. Las herramientas e instru-

mcntos cfcctú=i.n sólo operaciones b5E ic.::i.s cono: co1·t:1r, golp8ar, 

apretar, cte., y permiten usos altcrnütivos que pueden ser bien o 

mal usados. La calificaci6n del trubajador, cons1sce en que ~l -

debe saber cuándo y cómo hacerlo, debe tener conocimientos y des

trezas necesarios y adecuarlos para tomar decisiones y ?ara no co

meter errores. El .:iprcndizajc de 6stos se adquiere progresiva-

mente en el taller mismo por lo que no hay en este estadía insti

tuciones que cnscficn de modo especifico 6stas l1abilidades. 

Es usf que 1'1 educación como sistema separado, cspcc!f!_ 

co, con tareas espccrficas, no cumple la función de preparar fue~ 

za de trabajo; no tiene por consiguiente el papel econ6mico que -

postcr:i.ormcntc v.:i. a asumir. l\qui la cducaci6n no cumple más que 

con el papel que Adam Smith le atribuía: Evitar el embrutccimien 

to de los trdb~judorc~. 

La duraci6n del perfeccionamiento realmente adquirido -

por las obreros encargados del trabajo parcializndo, disminuye en 

comparaci6n con el trabajo artesanal, 6sto sin que aparezca toda

vía un estrato nuevo de t6cnicos altamente calificados. El sist!:: 

ma educativo tiene un papel predominantemente idcol6gico y polít_!. 

co, con respecto a los sectores cuya producci6n cstj organizada -

de la manera descrita. 

La divisi6n manufacturera del trabajo afcct6 ncgativa··

mentc la calificaci6n <le los trab~jadores, yu que nl disminuir 
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las habilidades roqooridas para la ej.,cuci6n de un determinado - -

trabajo, las tareas complejas que antes ejecutaba un oficial ex-

perto, fueron disminuidas en unidades simples y encomendadas a -

obreros con escasa o nula capacitación anterior. 

Esta parcializaci6n del obrero, trajo consecuencias adi 
cionales, pués al perder éste los conocimientos requeridos para -

el ejercicio de un oficio completo, el acceso a los medios de vi

da s6lo pudo llevarse a cabo mccliantc la renta de la cnp.:i.cidad de 

producción (fuerza de trabajo} , a un capitalista que la utiliza -

para la ejecución de tareas parciales. el obrero que domina todo 

un oficio puede trabajar y encontrar sustento donde quiera; el -

otro (el manufacturero), no es más que un accesorio de la máquina 

separado de sus compañeros y dél producto de su trabL!jo. 

Por otro lado, también se implementaron Mecanismos ade

cuados para establecer criterios de jcrarquizaci6n de la mano de 

obra, basado en la medición de grJ.dos de h.:ib.ilidad, atonci6n, ca~ 

centraci6n, etc., que requería el desempeño de las diversas fun-

ciones productivas. 

LA INDUSTRIA 

La industria, justificada ideol6gicamente por 'raylor, -

que ya hemos mencionado nntcriormcnta, está orqanizada de tal ma

nera que la divisi6n de las tareas es llevada a grados extremos. 

las operaciones que antes ejecutaba rnanualmento el obrero, pasan 

a ser desempeñadas por un sistema mecánico rnjs rápido y exacto. 

Las tareas se descomponen en pequefias unidades generan 

do cada una de ~stas, un diferente puesto de trabajo, y por lo -

tanto una especialización, lo que conduce a una progresiva calif_! 
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caci6n de la fuerza do trabajo, se distingue por completo la dis

tribuci6n entre concepci6n y ejecución: Quien ejecuta ya no toma 

ningan tipo de decisi6n, simplemente realiza una operación deter

minada con un instrumento predeterminado, adem~s la tarea misma -

ya no comporta diferentes momentos, al haberse reducido 6sta l1 -

los más simples movimientos_ 

cuando los instrmncntoz h.:in alcanzado un grado m~s alto 

de desarrollo, por ejemplo, cuando una s6la m.5quina realiza va- -

rias operaciones, se hace necesario contar con trabajadores con -

un mayor gi:ado de conocimientos, habilidudes i' destre.zas. 

En las E!tapas mác dcs~rrollndas de la gran industria, -

la posibilidad de obtener un mayor rendimiento de la maquinaria e 

instalaciones, depende de la capacidad de los tr;:ibajadores que -

opera con ella y de la organizüción del trabtijo. La culificaci6n 

d,e los trabiljadorcs es, en un primer nivel la condición mínima PE. 

ra poder incorporur~;c al tr.:ibajo en c:;te tipo de industrias, y en 

un nivel superior, contribuye .J. aumentar la productividad d(~l tr~ 

bajo. 

Los conocimientos requcridoG con: Leer, escribir, ha

cer operaciones uritrn(!ticas, que son neccst:trias p.Jru leer inntruE_ 

cienes y manuales. Tambidn se requiere de conocimientos c~pcc!

ficos propios de la rama de la producción. 

En t6nninos de escal<'lr ida.d, como toda la calificación -

necesaria para la manufactura, se adquiere en la producci6n misma 

la educaci6n formal esteí c:omplctarnentc dcsconccti:1da de la produc

ci6n, mientras que en la gran industria, la escolaridad básica es 

mayor porque los conocimientos generales rc:qucricJos Ucben ser ad

quiridos en instituciones como las escolares y dif!ciL1;1ente en la 

producción misma. Adem~s los niveles de escolaridad vnn crecic~ 

do para toda la sociedad indcpendicntcmcntc de !ns caractcrísti--
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cas de la producción por causas políticas y sociales, que analiz~ 

remos posteriormente. 

'
1 Los niveles de calificaci6n, es decir capacitaci6n, - -

tienden a bajar en tanto que los de escolaridad tienden a subir, 

y esta es otra de las contradicciones de la educación en las so-

ciedades capitalistas'' (85}. 

Lo anterior queda de manif icsto en cuanto que, a med.i:_ 

da que el trabajo hace uso m~s intensivo de maquin~ria automática 

pues la misma máquina realiza lu.s operaciones más simples que c-

ran realizadas por obreros sin calificación, los trabajadores - -

tienden a desupar~cer o a transformarse en un ap6ndice de las má

quinas. Así se presento unc:i contradicci6n, ya que mientras los -

medios de producción se hacen má~; complejos esto crcu una demanda 

de mano de obra con conocimientos específicos. Y por el contra-

ria, entre más ac8ntuada es lu divisi6n de trnbajo, gcncr.:i una el~ 

rnandu que vu en sentido contrario, pero en ambos casos son neces~ 

rios niveles m:lnimoG de cducaci6n que bien podría ser el de educ~ 

ci6n primariu. 

En la industria, el tiempo de perfeccionamiento rcqucri:_ 

do por la gran masa de lo.:, lrub.1j.i<lorcs dísmir.uye aún mds: r;in C!!!_ 

bargo, empieza a surgir un c!::itr.ato aunque pequeño de mecánicos, 

ingenieros, cte., :i..ltümc:ntc c~1i:ic<:1.c!o::; y por otro lado L.11111Jiún. -

se empieza a generar trabait=1.clorcs sin profcsi6n ni calificaci6n 

que pueden emplearse en cualquier labor. 

(sS) Wil"h p. J5 
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Ll\ PRODUCCION AUTOHl\'J'ICA 

En cuanto a la producci6n automática, ésta se caracteri 

za por unificar todo el proceso de producción en los instrumentos 

de trabajo y por prescindir de la intcrvenci6n hwnana para la ej~ 

cuci6n y particularmente, para la plancaci6n y control. 

Existen dos conjuntos principales de trabajadores: A-

quellos avocados a operacionQs subalternas, cuyo ritmo de trabajo 

y el carácter de las tareas está determinado por las condiciones 

de las máquinas. El otro es el que se ocupa de la preparaci6n, -

manutenci6n y reparnci6n de la m~quina. Para los primeros, no -

es necesaria una calificación especifica (bastcJ con cap.:i.cidades -

para responder a estímulos}; para el negundo tipo, es necesario -

que se tengan niveles de ca.1ificuci6n más alto~ pues la rrogrn.ma

ci6n y mantenimiento de las rn.1.quinus cxl.gcn conocimientos t6cni-

cos de alta sofisticilci6n. r.u descalificuci6n 001. pr.imcr tipo es 

clara ya que ni siquiera los conocimientos general.os (lcctt1ra y -

escritura) son necesarios. Aquí sólo se requieren hábitos de --

disciplina y capacidad purn r.esp011dcr a estímulos. La prepura-

ci6n de los segundos va u11ida a un~ <lifercnciaci6n de las tareas 

y su consiguiente cspcc.ializaci6n. 

El efecto que se deriva de todo esto, es la difercncia

ci6n de trabajadoreG en cuanto a los niveles d~ cu.líficc:tciCn, ti

po de destrezas rcquo.rida~ y cltlto, difercnciaci6n en los niveles 

de cduc.:J.ci6n, lo que dctcrminu el monto de los salarios y reforz~ 

r:!i los obstáculos para 1.:i. rnovil idad ocupacional. 

Pero la divísi6n del trabajo no s6lo trae consecuencias 

en el proceso de ccillficaci6n de los trab.:ijadorc5, 6sto sólo es -

una visi6n parcial que dcb8 ser complc1nc11tada con el annlisis de 

las connotaciones políticas del µreceso de calificaci6n. 
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La división del trabnjo y 1.:i distribuc.l6n de las tareas 

no es un fenómeno privativo de las sociedades avanzadas, está ba

sada en la posibilidad de aumentar o almacenar el producto Cel -

trabajo por una parte, y en a!~un~ forma de desigualdad social,

por la otra~ Esta doble determinación que por una parte es t~c

nica y por otra polttica, produce no s6lo una especialización de 

las tareas, sino también una diferenciación de los trabajadores -

y relaciones de dominación-subordinación, por lo que no puede es

tar baslldo sólo en detenninaciónes t~cnicas o s6lo en 1-:olíticas. 

Es así que se da uno necesidad de dominaci6r. polfticn -

{no estrictamente t!?c-nicn) , en e 1 interior del procc.so proUucti vo 

que es consecuencia de la relación asalariada en la que el tr~ba

jador una vez que vende su fuerza de trabajo, no tiene un intcr6s 

inmediato en el producto, en tanto que el comprador de la fuerza 

de trabajo (el propietario de los medios de producci6n) sí está -

interesado en el rc~;ult.J.do, lo que ll0va .J. comportamientos contr~ 

dietarios: Uno tratu de hacer el proceso de trabajo lo m~s livi~ 

no !?Osib le, el otro / t!c obtcr.r~r .: 1 m:.ixi rr;o ~1roJ.ucto. Sslt:: para o.e_ 

tenerlo, recurre :i Uivcrsos medios que van desde la coerci6n fí

sica, hasta la manipu1Jci6n idco16gica, pas~ndo por los intentos 

de obtener la col<.1bor,1ci6n de los trabajadores a tt·.i.vés de la pa_;:, 

ticipaci6n en el producto, 

El control sobre los trabujadores se puede dnr en forma 

directo e 5ca jcr.:irqui::.J.nc!~ 1.1s f.'ur.cioncs de lo.; mlst11os {ca.pata:::::., 

supervisor, director, cte.), e indirectas que se reflejan clara-

mente en el sistema educativo. 

El sistema educa t.i vo, como la dimcnsi6n>pol!tica de la 

divisi6n ele! trabajo, contribuye u ln reproducción de la fuerza de 

trabajo produciendo por una porte, la necesaria mano de obra cal!_ 

fica.da, es decir, reproduciendo técnicamente la (uerza de trabajo 
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y por otra parte, la reproduce adecuando a los individuos a las -

modalidades del control pol!tico existente en eJ proceso product! 

vo. Es decir que enseña y entrena en la organización jerárquica 

y autoritaria del trabajo. 

Las prácticas educativas y m6:todos de enseñanza, también 

contribuyen a la accptaci6n de una conducci6n autoritaria, cjempl.!_ 

ficándola en la pr.:ictica de los e>:ámenes. La relación jerárquica 

entre alumnos y profesores y tantas otras actividades escolnrcs, -

va socializando a los individuos paro que dstos acepten ''natural-

mente11una instancia controladora exterior (86 } . 

Así se da que la tru.nsformaci6n del proceso de produc-

ci6n desde un simple proceso de trabajo u un proceso científico, -

sOlo tiene para el capital una funci6n en la medida en que se re

duce el tiempo de trabajo ncc~snrj.o, es decir, crece el valor rcl~ 

tivo (87). 

La ciencia está al servicio del capital y la ganancia 

por lo que la tccnificaci6n obedece a l~ necesidad de reducir el 

(86) Este se analizara rnÍls a~pliJ.ml?nte 1..m (~1 capitulo sif~uicnte. 
(87) El plusvalor rolntivo es el que resulta de la reducción del ti0~po nocesn-
rlo de trabajo que puede sor mediante la 1ntrcxJucci6n df! medios de trabajo por
feccionado!:i o medt:rnte una rnc:iQnalización del mórodo l;ihnr.iJ. SP ds ~sí trnri ro
lación: cuanto ruils t!ranae sea la fUCH?.a productiva del tr.JbaJo, tanto cñs so re
duce el volor de la fuerza de trabajo. Es decisivo aquí qur> f'! plusvalor relati
vo crece en una relación proporcional a la fuerza productiva de1 trabajo. Por -
ello la trndencla del capital por incH'mentar la fuerza productivo. del trabajo -
a fin de ofrecnr la merc:mcí;i a un precio bajo y con ello -1baratar al 1ü5mo trn-
bajador. Par a dcc 1 r lo en términos sencl llo5: t. l capitalista le paga al trabaja-
dar lo mismo. ósto produce más merc;mcías, al capitalista Je cuestan menos y ven
de mas. En Carlos Mnrx. EJ C,lli.tnJ.. T.I. pp.J.J0-148 
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ahorrar el tiempo de trabajo remunerado. (88) El capitalista no 
pretende producir un valor de uso, sino un valor y no sólo un va

lor, sino un plusvalor. El proceso de producci6n no s61o es un -

proceso de formación de valor, es decir, un proceso en el cual se 

producen mcrcancfas con aquel valor que corresponde al valor ade

lantado, sino que es un proceso de valoriznci6n en el cual es - -

creado un plusvalor. P1·etcnde producir una mercancía cuyo valor 

sea superior a la suma del V3lor de las mercancías requeridas pa

ra su producci6n, a la suma del valor de los medio~ de producci6n 

y de la fuerza de trabajo p.:ira lo cu.:il ha adelantado su caudal en 

el mercado de mercancías. veamos corno logra esto: 

La presión por acumular capital, ya no es posible de -

satisfacer de manera extensiva del potencial de producci6n, esto 

es a trav~s de la prolongación de la jornada laboral, introduc- -

ci6n de nuevos trabajadores invcrsi6n de capital sin i11novaci6n -

t6cnic.:i alguna, cte., f.J.ctorcs inten~d.vos jucr¡nn nhora en cre

ciente medida, un papel significativo; es decir, máquinas t6cnic!l 

mente pcrfcccionc:t.di'..!!i, r2.cion.:-i.lizaci6n de proceso productivo 1 y ca 

lificaci6n de la f\1crza de trabajo. 

Por lo que la c.:ili::icaci6n recibe doble funci6n: prime

ro, garantizar la capacituci6n dr: 1.:i.s nuevas generaciones para la 

ciencia e invcstigaci6n cuya tarea consiste en volver d.til el pr~ 

greso cienlffico vara el capital, µor el oLro, 1Jcbc a::;e:gur1.1r que 

sean capacitndas fuerzas de trabnjo en todos los niveles del sis

tema, que estén en condiciones de utilizar en lu producci6n las -

resultados de la invcstigaci6n y desarrollo, a travt'.!s de un aumc_!! 

(so) Si so reduce al 50% el tiempo do trabajo socialmente necesnr lo para la pro
ducción de una ccrcancia a tr;:iv6z de plu:n•nlia relativa, e!: posible entonccn, -
elaborar dos productoi:: con lo que SE' crea una cantidad mayor do vnlores de uso -
esto conforma una riqurza matorlal r:.ayor. ~ pp.17'1-242 
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to de la productividad. Así nace la ciencia de! imperio que es -

la economía de la calificaci6n, en la que 1.a caDacitaci6r.. o cali

ficación de los indiv.l.duos están subordinadas a las exigencias <le 

la econom!a, que tiene su origen en una situación histórica deteE 

minada del desarrollo capitalista (ver capitulo dos), en la cual 

las calificaciones se han convertido en una de los factores de -

crecimiento más sirynificativos~ 

Pero, ¿a qui~n beneficia entonces la contribución de la 

educaci6n al aumento de la productividad del trabajo?. 

Si esta pregunta nos la hubierarnos hecho al principio -

de esta investigaci6n, lógicamente la respuesta sería otra, pero 

n estas alturas connidcro que ya podernos ir desenmascarando las -

falsas determinaciones de que se vale el cu.pi talimno. Veélillos: 

En las socicdadc~ cnµit~listns, corn lR nt1estr~, la ca

lificaci6n D.sumc la !:ormu. de u.porte a la productividacl c~cl traba

jo, contribuye u.sí 3. un precio rntis Zllto de este "fnct:or de nr.oduc 

ci6n", segGn lo expresan los salarios <lifcrcnciale~, ~e la gente 

m§s cducnda. Pero esto es ln apariencia, como dijcrn Bachclard, 

el fenómeno "lo que L:i cducnci6n realmente hace es aumentar la 

productividad de la fuerza de trabajo, productividad de la que el 

obrero no disfruta, y acrecienta en cambio el dominio del capi- -

tal" (89). 

Ln cducaci6n por sí sola no tiene valor de cambio sino 

inducida en el trabajo ªvivan de la fuerza de trabajo "para que -

la calificaci6n intervenga en el valor de cambio de esta mercan-

cía especial, ha de cumplir un efecto útil que est~ en relación -

a los conocimientos necesarios para el dominio y utilizaci6n de -

"(ij§)GüI11ermo Laborea. QQ,_ ¡;LL,_ p. za·¡ 
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las fuerzas productivas dentro de la divisi6n técnica del traba-

jo (90), además de cumplir con la tarea de reforzar la divisi6n 

existente entre trabajo intelectual y manual pues está inserta en 

una división t~cnica del trabajo que cst~ supeditada a la divi- -

si6n social del trabajo. 

Por otra parte el obrero s6lo puede ofrecer su fuerza -

de trabajo que se pone en movimiento unn vez que h.:i sido vendida 

al capitalista por lo que su productividad rcnl y potencial le -

pertenece, lo mismo qut! sus mcdio.s de producción. El tr.:ibujador 

ofrece el valor de uso de su fuerza de trabajo por su vulor de -

cambio, el que recibe en forma de moneda, que está predeterminado 

y condicionado por el patr6n, como un medio de intercambio para -

la compra de medios de subsistencia. El trabajador s6lo vende la 

disposici6n sobre l.:i. fuerz.:i. de trabajo con la cu.:i.l 6sta s6J.o se -

limita a un determinado trab.:ijo y 2. una determinada utiJ.izuci6n -

temporal de L1 misma. Es obvio que el trabajador no puede enri-

queccrs12! por medio de es te intercambio, que sólo es productivo p~ 

ra el capital. 

La contrapartida de esto p~ra el obrero es que al aumc~ 

tar la capacidad productiv~ del trabajo se abaratü el obrero y -

crece tambi6n la cuota de plusv~lfa en la medida en que se ha re

ducido la proporci6n de trabajo ncces.:1rio pura su re;:>roducci6n. -

Y esto aan cuando sub~ su sulGrio rc~l (91). 

Por lo que no interesa si la educación contribuye a au

mentar el salario, de hecho lo hu.ce en muchos casos (y en otros 

no), lo que importa en término de análisis es que s! contribuye -

al aumento de la explotación, Marx afirma: 

(90 ) lllilm~ 
(91) Carlos Marx. Qe.., CJ...L. pp. 509-510 
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El hecho de que el trabajo suba de 9rccio por efe~ 

to de la acumulación del capital, sólo quiere decir que 

el voltlmen y el peso de las cadenas de oro que el obre

ro asalariado se ha forjado ya para sí mismo, pueden t~ 

nerle sujeto sin mantenerse tan tirantes" (92}. 

Es as! que conforme se desarrolla hist6ricamente la pr~ 

ducción capitalista, las ca~acidades potenciales del hombre se -

parcializan aunque profundice en los conocimientos necesarios, de 

todos modos pierCe la posibil iclacl de comprender el proccs0 global 

en el que está inserto. 

Este proceso de disociaci6n comienza con la cooperaci6n 

simple (en el artesanado}, y sigue avanzando en la manufactura, -

que mutila al obrero u.l convertirlo en obrero ::>arcial, y se rema

ta en la gran industria donde la ciencia es separada del trabajo 

como potencia independiente de producci6n './ arrojada al servicio 

del capital. 

La calificación t~ncica, producto de la E!Xpericnc ia en 

el trabajo y de la habilidad individual carece de relevancia. El 

contenido de esta calificaci6n yu no lo suministra el trabajo, -

sino una institución externa: el .:iµarnto educacional que además 

de reproducir l.:.i::; h.J.biU.duJt::s ncccs¿¡,rLls sin las cuales ninguna 

actividad productiva compleja puede ser realizada, la educaci6n 

(llámese formal o no formal), es responsable tambi~n de producir 

y reproducir el marco de valores dentro del cual los individuos 

definen sus propioG objetivos vitales ''las relaciones sociales de 

producci6n cosificad,1s en r.l cu.pi ta.11srno, no se perpetúan por sí 

mismas, sino en base ~ que interiorizan lus presiones exteriores: 

(92) Mem_, pp. 52 t -522 
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ellos adoptan las perspectivas totales de la sociedad de mercan-

cías como el límite no cuestionado de sus propias aspiraciones" -

(93). 

Y aquí quedan de manifiesto las 11 otras funciones 11 que -

la educaci6n y/o la capacitación tienen, que veremos en el si

guiente punto de este capitulo. Por lo pronto queda una interro

gante más que resolver: Desde la perspectiva marxista, ¿en qué -

casos la educación contribuye al aumento <le la productividad?. 

1.- ''Cuando se corporiza en sujetos sociulcs ouc trabn

jan o que lo harán efectivamente cuando termine su educación for

mal". (94) 

Esto se refiere a que sólo funciona la educación cuando 

verdaderamente es empleada la fuerza de trabajo. Con el desarro

llo de las fucrz¿¡s productivas y la disminuci6n creciente de lu -

fuerza de trabajo nccc~aria en l.::i producción, "se crea un. excede!!, 

te de poblaci6n obrera en rclaci6n .:t las necesidades me!dias de e~ 

plotaci6n del cap:Ltal, un ejército industrial de reserva que ea -

un contingente disponible que pertenece ul capital de modo tan a~ 

soluto que si lo mantuviese a sus expensas y en forma totalmente 

independiente del crecimiento real de poblaci6n 1 ~ (95}. 

2.- "Dentro de los que trabajan, los que la hacan en -

tareas productivas". (96) 

Desde el punto de vista de la producción capitalista, -

la educación y /o la calificación tiene relevancia ccon6mica s6lo 

(93) Guillermo Labarca. OP~_C.U" p. 290 
(94) Jillom_,_ p. 292 
(95) Carlos ¡1arx. Qe_,_ UL p. 535 
(96) Guillermo !.abarca. O.e.,. \:1L p. 292 



cuando contribuye a aumentar la productividad. de los trci.bajadorcs 

productivos, es decir de aquéllos que generan ?lusvalía y por 10 

tanto valorizan el capital. 

J.- "Cuando el contenido mismo de la educación est6 di

recta o indirectamente vinculada al aumento de la productividad 11
-

(97). 

Finalmente, no todo tipo de cducaci6n tiene efecto en 

la productividad. Para tenerlo debe satisfacer necesidades direE 

ta o indirectamente vinculadas al trab.:?jo productivo. Cabe dest~ 

car por tanto, que no es el contenido dE> la cducaci6n lo que de-

termina por s! mismo su carácter productivo, sino la inserción de 

éste en la producci6n. 

El car.;ictor productivo de la c~ducaci6n, no entraña una 

simple rcl.:lci6n entre t5sta y el trnbnjo Citil, entre l.J. culi ficn-

ci6n del trabajador y su rendimiento posterior, implica, ademéis -

una relación cspccfficamcntc social e hist6ricarncntc determinada 

de producci6n que convierte Q la educnci6n en un instrumento di-

recto de valorización del capital. 

Por lo tanto, el caréictcr moderno, nvanzado, cientS.:ica 

y/o tecnol6gicarncnte, no es condici6n suficiente para que lu edu

caci6n sea una inv~rsi6n pro2ucli.v~. Je 11ccl1u en nucntro pa!s, -

el famoso capitill humnno es poco menos que una larga fila de tra

bajadores improductivos, uso sí, altamente calificados. 

Una vez llegado a este ?Unto cabe prcguntarsc,¿por qué? 

tanta insistencia por parte del gobierno de invertir en educaci6n 

si esta invcrsi6n desde el punto de vista del sistema, tiene posi 

bilidadcs muy limitadas de ser redituadas. Aqu! cncontrumoG im-
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plícitas las "otras funciones 11 no reveladas pero no por eso ause.!! 
tes, que tiene la cducaci6n para el sistema. 

b).- FUNCION SOCIAL-POLITICA E IDEOLOGICA DE LA CAPACI-

~ 

Vimos en planteamientos anteriores, cómo el proceso de 

calificación de los trabajadores tiene además de una connotación 

técnica, una política y podríu agregar, una social y una ideol6g! 

ca. 

Esto es porque aunque CXlID vinos anteri()nnentc la fun- -

ci6n de la educación no consiste tan sólo en Ccsarrollar capncid~ 

des profesional o socialmente útiles, sino tambi6n en difundir v~ 

lores, formas de conducta, ideologías por lo que no hay que igno

rar la cuestión esencial : El lugar de la educaci6n en·Ias rela-

ciones sociales. La ausencia de toda considcraci6n sobre las re

laciones sociales implica que se v¡;¿a la capacitaci6n corno una -

funci6n directa de la división t{;cnica del trabaio, independi.ent~ 

mente de la divisi6n social {definida como ciertas relaciones --

entre grupos sociales) . 

Por lo que abstraer la funci6n social de la cducaci6n -

de su función econ6mica, cuando se postula una relación directa -

entre cducaci6n y producci6n, implica ignorar el car~ctcr social 

y específico de toda producci6n y negar el papel ideol6gico de to 
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do sistema de educación. Aceverar que el objetivo principal de -

la educación consiste en incrementar la calificación de ln fuerza 

de trabajo de acuerdo con la división técnica particular de un m~ 

do de producci6n determinado, implica leqitimar una conc~pci6n y 

una organizaci6n de la educación consistentes con esta producción. 

Por otra lado, es imposible separar estas funciones en 

categorfas claras y distinguibles, ya que operan juntas. Las ca

racter!sticns de cada funci6n están teñidas por la existencia de 

las otras. 

Sin embargo, y bajo este contexto, podemos describir -

las funciones de la educaci6n corno no solamente ideológicas en -

cuanto a la reproducci6n de trabajo, la divisi6n clasista del tr~ 

bajo y la reproducci."'n de lns relaciones de producción a través 

de las relaciones ideo16gicas en las escuelas; sino tambi~n c6mo 

econ6mico-reproductivas en la medida que contribuye al desarrollo 

de un ej~rcito de rescrv<i de ü.escmplcado5 calificados y su contri 

buci6n al aumento de la productividad, tanto en forma directa co

mo a trav6s de la producci6n de cuadros tecnocráticos dispuestos 

a controlar otras funciones de las fuerzas de trabajo y capaces -

de hacerlo. 

Por tanto, la educación funciona a diversos nivelen, CE 

mo parte de los rnGcanicmos p~oductivos y reproductivos de la so-

ciedad: Produce habilidades que contribuyen a la acureulaci6n de -

capital. r.a producci6n de habilidades no s6lo contribuye a la -

producción a costa de la clase trabajadora misma (los obreros pa

gan impuestos que financfnn lus escuelas, y a menudo los trabaja

dores más pobres subsidian a los hijos de empleados con ingresos 

superiores en sus estudios universitarios. 

Sino tambi6n, la educación en cualquiera de sus niveles, 

reproduce la distribución de habilidades scgrtn el origen de clase 

-reproduce la desigualdad- (vease en capitulo anterior la distin-
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cidn entre adiestramiento, capacitación y desarrollo), y reprodu

ce las relaciones de producción al socializar a los j6vencs en un 

sistema de producci6n estructurado clasistamente, desigual e ine

quitativo, y les inculca una ideología que desplaza el conflicto 

de clases hacia ciertos canales- elecciones y co11sumismo-, define 

el conocimiento de formas particulare;s, convence a los jóvenes de 

que el 6xito y el fracaao son responsabilidad de cada indivl.duo y 

generalmente separa a cada individuo de todos los dcm.is. La ide.2_ 

log!a promulgada en las escuelas sí incluye una rev0rencia a la -

democracia burguesa, a los d0rcchO!J individuales y rJ lo~ derechos 

hUManos que en un sentido, sirve a la clase capitalista, pero co

mo se puede observar t.ambi6n cont.ionc imporb.lntt:;!.> r.;ontradiccioncs 

para el desarrollo continuado del capitulismo. 

Laoducaci6n en su modalidad de capacitacic5n de la fuer

za productiva, es represiva pues los empleadores exigen ccrtif ic~ 

dos escolares para propori.;ionar empleos, dar ascensor; y aumentar 

los sueldos. De esta manera se establece un sistema de recompen

sas y sanciones en <lande loo mtis beneficiados son aqudllos que 

se ajustan a los rcquorimicntoo del capital~ 

La educación tambi6n, tratn de apoyar la mediación di--

rccta, e13 decir la !orrnaci6n de habilidades para aumentar la º~ºE. 

ta de obreros calificados, ejército de reserva de desempleados -

particularmente de cuadros profcnionnlcs, y asf facilitnr la sc~

lccci6n social de la fu~rza laboral para los diversos segmentos -

jerárquicos en que se encuentra dividida en el proceso de trabajo •. 

Las tareas u ocupaciones por tanto, son definidas por los patro-

nes en términos del alcance de sus posibilidades, relación j cr.1r

quica, calificaci6n requerida, e:tc., primordialmente en funci6n -

de su cstratégia de control social y organizacional sobre el pro

ceso del trr'lbajo y socundariamentc en función de requerimientos -

t6cnicos de la producción. 
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Por lo que respecta a la funci6n político-ideol6gica -

del proceso educativo, es uno de los instrumentos capitales para 
asegurar 'lb he1J13monía ideol6gica y cultural de la burguesía sobre 

la clase obrera, por la promGci6n social y la práctica de la rneii 
tocracia, el mito del saber científico y del rol progresista. En 

este sentido la doble funci6n de la capacitaci6n-econ6mica e ide~ 
lógica- que en su conjunto contribuyen a la reproducción en el -

tiempo del sistema, se haya en la sociedad contemporánea, gar.anti 

zada por el Estado (v6ase capitulo anterior la función de UCECA), 

y veremos por qué la capucitaci6n es un servicio pdblico de la s~ 

ciedad capitalista y no un ap6ndicc del ~par~to productor. Esto 

significa que la gestión de la educaci6n no formal por el E~tado 

es siempre una gestión polttica, es decir que las elecciones que 

determinan la estructura, los programas, el desarrollo, la orien

taci6n de los diversos scctorcc de la instrucción dependen de las 

elecciones políticas de Ln hurgues!~ tanto sobre el terreno de la 

politica económica {y del desarrollo político nacional) c6mo so-

brc aqu61 de las aliunz~s ~ocialc~. 

Por último, .si se ,1bstruc L:.i funci6~1 primorGialmcntc -

social da la capacitaci6n que es la de crear capacidades sociales 

que legitimen el poder y los principios vinculados con lan posi-

ciones dentro de una estructura de claGe; qua según se pensaba -

podia ser desdcñadn o al menas aislada de nu funci6n t6cnica, e

merge una vez m6s y muestra, nl mismo tiempo la interdependencia 

entre la divisi6n tGcilica y la divisiGn social del trabajo. En -

consecuencia s.i se dcslig<! nl ser. hu.mnno de toda r·~laci6n social 

y se le encasillu únicamente como productor, entonces el hombre -

es reducido a un mero instrumento de producci6n. 

Pero no es s61o b.:i io estas formas expl !citas, podr:Lamos d.§: 

cir, puesto que son las más visibles y por ende las más frecuent~ 

mente cuentionadas, como la ideología dominante se transmite; - -
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también se efectiviza a través de las prácticas escolares cotidi~ 

nas. 

Pero una ideología no es s6lo un conjunto de "contcni-

dos'' (valores, ideas, etc.}; las ideas como lo expresa Althusscr 

son tarnbi6n ''actos materiales, regulados por rituales materiales, 

ellos mismos definidos por el aparato ideol6gico en ciue las ideas 

se realizan 11 (98} por ello en la escuela, la sumisión a lo. ideal~ 

g!a burguesa, es decir, la sumisión al mundo burau6s tal como ~s

te aparece a los mismos burqueses, se efectúa rior la sur:1isi6n de 

cada instante a un conjunto de pr~cticas que constituyen el ~i- -

tual material de la id0olog!a burgt1csa, me c~toy refiriendo con-

crctamente a la práctica ideológica de la cvaluaci6n que es el 

instrumento :ntís puro de L:i idcolog:L1 burguesa, puc~s con su rccu -

brimiento de ''cientificidad'' y '1objetividad 1
' que refuerza al va -

lor mercantil de l.J. conirl~tencia t6cnicu, del s'1bcr real y de los 

diplomas, sirvicrido aUe...:uo.<..Lunentc como .instn11n(2nto de diferencia

ción y división suci~l. 

Y estas prncticas esto~ ''rituales'', rnientras er1tronizan 

los contenidos de la idcolo~ÍQ burguesa, son los instrumentos de 

represión de la ideología ~ <le la cultura proletaria de ~uc son -

portadores los educandos o c~pacitados de ese ori9cn. 

Por lo anterior C!s quo consl der.o imoortantc llevar a lo 

evaluación <l un .:in6.li.si:::; qu._ se dr!sarroll<:irc:'i a lo luryo del pr6x.!. 

mo capftulo. 

(98) li!fil¡¡. p. 325 



CAPITULO 4 

ANAL!SIS DF. LA EVALUACION DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEOR!A DE 

LA FUNC l ONALI DAD TECN l CA Y LA TEOR 1 A SOC 1 O-POLI TI CA DE LA 

EDUCAC!ON 

a) Impllcaciones económicas, politicas y sociales de ln 

evaluación en los programas de capncitnclón 
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:os procesos de evaluaci6n han cobrado cada día mayor -

presencia er. el ánbito de las distintas instituciones ~ sectores -

de nuest~a sociedad 

~o mismo se utiliza para la renovaci6n, correcci6n Ce -

lo deficiente y creaci6n de una educaci6n diferente, corno tambi6n 

para detectar '1 fallas' 1 en el sistema. 

?or lo que en la actualidad es comGn, hablar y llevar a 

cabo accio~cs eva:uativas en todos los ámbitos y sectores de las -

instituciones sociales. 

Jebido a ~sto, se hace necesario llevar ~ la evaluaci6n 

a un análisis conceptual pues los trabajos que hablan sobre el te

ma se han quedado en el plano de lo ~enoménico de la evaluación Ha 

que se le concibe Gnicamente como la anlic~ci6~ necfinica de deter

minados ~asas técnicos y 1a investirraci6n en ~] campo se !imit~ a 

idc~ti~ica~ !os r1~¿a1c~ r1~s adecuados pilra rcaliz~rla {99) 

2sta m.J.ncra poco rigurosa como se c:.rlca el término ev~ 

luaci6n (lOCl se atritu~c en cicrt~ medida a las dc~icicncias de -

teorización que se d~:1 en el caQpO de !~ cv3!u~ci6n que responden 

a las condiciones ~istórico-soci~lcs en l~s que se encuentra su g~ 

(99) En oc~s:une>s t.iic-;; CJOciPios s1;• r1.isi;:i(1an lic· otr().;; ·:~e1po:; conceprnal1:s, por 
ejt'.loplo: del anállsis di? i;isH•i:rns lAstín ~· Pnno:.. Chfldwick), del modelo t:>xpf:!fimen
ta1 (i11eiss) o di:: la tt-'criica .. :osto !3en("ficio (CJ1.utilizzida en capacitAción). 
(100) Frecuentem~nte se uti!~:a el termino evJluación como sinonirno df• medición, o 
coillo la simple ap1 icación dC' unJ escala matrmatlca. 



ncsis y desarrollo. Oc!=idC e·:;ta posici6n, busco cliferenciarr:ic de -

aquéllas que conciben ~ la cvaluaci6n sólo cono una técnica, negaE 

do sus referencias conccptL1ales. 

De esta manera, la prcsi6n tiacia resµuestas inmediatas, 

la discusión centrada en la t~cnica, las declaraciones oficiales e 

institucionales cotidianas, las marcos legislativos y normativos -

sobre e\·aluaci6n, etc., ~-ueden constituir una vía cie acceso a los 

problemas conceptuules de este campo, como u:-. .:i forma de superar t~ 

les "expresiones fenoménicas". (101} 

h.sí pues, el problema de la evaluación en sus primeras -

maní festacioncs se nos 9resEmta únicamente como un acto de 6rden -

t~cnico y es s6lo a partir del an~lisis siste~ático de estas expr~ 

sienes como se puede as?irar a la comprensi6~ del mismo en cuanto 

a concebir y construir sus relaciones internas, aspectos constitu

tivos y esenciales y desarrollo al interior de las ~r~ctic3s $OCi! 

les. 

Cuando hablamos o leamos acore~ de la cvaluaci6n, inmc-

diatamente se nos viene a la cabeza una sc!"ic de dc.:inicioncs que 

no difieren :riucho unas Ce otras, pero cuc en el :o!!Go re<': le jan una 

misma concepci6n Clc eélucaci6n, de a!='rendizujc, de hombro y socie

dad. A esta situaci6n se le ~ucdo dcno'."1.inar cr;-:pleo polisémico Cel 

t~rmino y esto es ~asible ~o s6lo por 11n~ a~bi~r~=i~~a¿ ~ntre ~onQ 

mas y concepto, sino ~unJa~a11taJ.monte porque c~iste una situac:i6n 

social que lo posibilit~. ~ trav~s del empleo de t~rrni~o evalua

ción, se busca una inágen de seriedad aca~6mica, conceptual y ad-

ministrativa.. 

Por otro lado, tm:iµoco tiene u:ia ic1cntidud disciplinada, 

esto es; que se emplea e~ u~ conj11nt0 de c!isci~!inas para re~erir-

&7 

"[IOI)ClTlizo Pl t·~·rmino fpnornPnlr:o porque mientra:. 
conocimiento i;~ guia por las rt=-gias de lo aparente 
conocim!~nro de l.:i r('al". Kar.:i! !\osik. '~J...! p. ~ 

.:i C'XPi 1cac ion de 1.;n o!JJeto dG 
:",:.:•no:nt?nicc·), no sP logra ''el 
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se a aspectos diferentes (por cjemrlo: en cc,onom!a, administración, 

psicolog!a, educaci6n, etc.). Por tal motivo el estudio Ce la q6ne

sis del término ev.:iluació:-i constituye una aproxirnución hucia el mo

mento social en el que se crea un concepto para intentar responder 

a una problem~tica específica. 

Aunque ya se h3 mencionüdo anteriormente, pero se hace n~ 

cesario volverlo a retonar, el término evaluaci6n que surge con el 

proceso de industrinlizaci6n de los Estados Unidos, y en especial -

al "manejo científico del trabajo", responde a los imperativos de -

la eficiencia del ca9ital (tiempos y movimientos frente n producti

vidad); posteriormente el t~rmino pasa a formar parte de una serie 

de disciplinas o "saberes cspccfficos 11 gñrantizanclo la ~nri';lnnencia 

de su significado latente (control) , en pro de aseaurnr la eficien

cia que demanda el capital. 

Sn los manuales relativos a la administraci6n científica 

del trabajo se expresa que "la evaluación de tareas puede definirse 

sencillamente como ..:!l procc:dimicnto que trata de precisar y de com

parilr lo que el dcscmpc.•ño, en condiciones norrnalcs, cxi9c de 103 -

trabajadores" (JQ2). 

Es utilizada tambi6n en la ingeniería de sistemas, el con 

trol de conductas en la p2dagogía cstudounidense y el rendimiento y 

la selección en el manejo cicn~ffico del trabajo. 

r::l :-cndirr.icnto se ccntr.:i. cr. buscar l.J. snstituci6n ele rnov! 

mientes innecesarios, lentos e ineficientes, por movimientos rápi-

dos para aumentar 1.:1. producci6n de la e!71presa; este principio del -

rendimiento hace una crítica al bu.jo rendimiento (o haraganeo) por 

parte del trabaju.rlor. El segundo, es <leci r 1 a sclecci6n, establece. 

Cl.02)A!lc1a de Alba. Qfü '.JL. p. t>J 
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la necesidad de realizar una selecci6n científica del trabajador, 

para encontrar al que es apropiado para ca0a puesto, y eliminar a 

quien no cubre los requisitos. Veremos posteriormente cómo conti

nda persistiendo esta concepción de evalunci6n. 

De esta manera, el concepto responde más a la resolución 

de una necesidad social que es el ucontrol de hombre". Sin embar

go aparece inicialmente sólo como el 11 control en la producci6n 11
• 

Posteriormente con la conformaci6n de un aparato produc

tivo más desarrollado y lu. cxpansi6n del sistema capitalista, de-

mandaron nuevas estructuras escolares y una adecuaci611 de l~s prfiE 

ticas educativas que en ellas se realizaban. 

l\sf se fue dando la necesidad de que el sistema de capa

citaci6n de los trabajildorcs se expandiera, pues los dueílos de las 

f4bricas decían que los trahn~adorcs con educación serían ~cjorcs 

trabajadores. 

Una muestra de lo anterior la cnnstituyc el informe de -

1842 en al que el Secretario de la Ju~ta Estatal de oducnci6n, ex

presa: "ln educación es el p.:idrc Pi.ás prol.í::ico de riquezas materi~ 

les y no s6lo es el medio mtis honrudo y honoro.ble sino tambi~n el 

más seguro pura amasar propiedades" (103)· Con c:;to, la t~ra Ce la 

COl:'if.!Ctúnci.:i., con rclo.ciGr. <:!.l c.J.pit:i.l, entrnba en la cscu~Jn. 

En esta perspectiva, l~ clnboraci6n de la propuesta de -

la administraci6n cientí.fica del tn.1bajo plantea problemas que PO;! 

teriormentc serán retomados por la escuela; en particular es impo~ 

tante señalar el rcndiraiento y la selección. 

El momento histórico en el que ia evaluación se incorp,9_ 

no3na¡; •. p. 1s4 
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ra al ámbito educativo tiene una significaci6n importante pues - -

constituye en si misma la exprcsi6n de otros problemas del sector 

educati\ro. 

Históricamente el ex~"llen aparece en la escuela con la -

finalidad de determinar el rendimiento de los estudiantes y selec

cionarlos ºpara alguna cosa, ya sea educación superior o para re-

presentar un papel en la sociedad" {104) 

Judges QOS) ubica en la universidad medieval las prime-

ras experiencias educativas en las que se cfectu6 el cxámcn rara -
realizar cierto proceso de investit;aci6n sobre la ideonidad do los 

canCidatos u.sí como un~ prueba directa de sus realizaciones csco-

lásticas. Sin embargo, aan no existía un planteo relativo u la -

evaluación: El trabajo de sclccci6n y detcrminaci6n de capacida-

des se efectuaba a partir del cxárncn que prctcndfil promover el -

aprendizaje del alumno y .J.ún no estaba ligado a su acreditaci6n e~ 

colar. 

Hacia ~ina]cs del siqlo XIX y principios del XX se ini-

cia, en los albores de la llamada psicología científica, el dcsa-

rrollo de los test de inteligencia que invade poco a poco el espa

cio de las organizaciones socíüles. 

Thorndikc (106 } describe minuciosamente el proceso de la 

incorporaci6t1 de la Lcor!a de los tes~ en las c~cuclao, critica la 

prueba (examen) de fines del siglo pasado por considerarla inc6mo

da, ineficnz y altamente subjetiva, y afirma que la teoría de los 

test -constituidn a partir de los elementos aportados por la fisi2_ 

(l(¡-4)iiji~ p. !Sl 
0.0S) A.V. Judgeo. t.a Q.Y.Qly¡;Jón <1~ ,l_qs .•. p. 39 
U06) R.E. Thorndike. r otros. ~\y Ikull:m; ... p. 14 
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logS:a experiinental (y lu psicología que de ella se derivó) , los -

desarrollos de Darwin con relación al origen de las especies (y -

particularmente la tesis de la sobrevivencia del más apto), y los 

estudios de Binet sobre deficientes mentales (de donde surgen los 

primeros trabajos sobre coeficiente intelectual)- posibilita el -

conocimiento cient!fico (y objetivo} de las características de un 

individuo. 

Con estos sustentos te6ricos surSJ'C el conductismo, que 

es uno de los fundamentos 9sicol6gicos de ln evaluuci6n. A princi 
pies de si9lo, la psicoloqfa conductista, en su intento por adqui

rir el status de ciencia, retoma de las ciencias naturales -la fí

sica- que la lleva a c(ectuar una reducción de su objeto de cstu-

dio, el hombre, rcstrinqi6ndolo a los fen6menos conc1uctuu.les ob- -

servablcs en el sujeto y de esta manera mantenerse fiel a la tra-

dici6n positivista que s61o recontJco:: come científico lo que pucr~c 

ser verificable y cuantificable. 

Su proccdi1nicnto en general consiste en ~~nir11lar de una 

manera observable cu.:ilquicr comlici6n que considL!rc ir.1portu.nte en 

su problema y observar luego los cambios que ocurren cor:;.o consc--

cuencia de ello. Con la finalidad de controlar y prcvccr las res

puestas previamente establee idus. 

Establecer por tanto la conducta ob~;crvablc como objeto 

de conocimiento, implica hacer un recorte sobre ~l objeto de L'l -

psicolog!.:i. -el hor.J:-ri:-, el cual. es desgajado y dcj.J.<lo a un nivel -

de pseudoconcreci6n. Por consiguicnto si J.a evalunci6n cst~ fund~ 

mentada en la psicolo9ía conductista y por lo tanto, en el empiri_:! 

me, conlleva el mismo lastre frente a la ausencia de sus implica--
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cienes te6ricas. (107) 

Es aqu1 donde la teoría de la medici6n surge como un e

lemento para "hacer como si se investiga 11 cuando en realidad lo -

ünico que se hace son mediciones empíricas. Esto tiene su funda

mento en el m~todo experimental donde aparece la tcor1a de la me

dici6n COQO un elemento que posibilita el tratamiento esta¿fstico 

de ciertos datos. 

Si hacernos una lectura de los diferentes manuales que -

abarcan el tema de la evaluación aparece el problema de la medi-

ci6!"'l.·. cor.o por ejemplo ~ara ~,fager la evaluaci6n "es el acto de co~ 

parar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en la 

comparación" (108) • ?ara Lafourcade "es una interpretación de -

uno. medid.a (o medidas), e!1 relación a una norma establcci~a'' (10?). 

En las guías didácticas que publicQ Arelo n~ra l.a elabo

ración de programas de c.:tpcJ.citnci6n esto concepci6n uuc<la clara-

mente manifiesta. Gonzáles de la Rosa en e} libro: ~iscño de una 

metodología para cvu.luJ.r el im::rn.cto <.lr: 1..:1 c.:ipacit..aci6n en la. em-

prcsa, la define corno ''ld constataci6n de las ~ifcrencias entre -

lo que era y lo que ahor3 es u~~ vez que se ha aplicado la acci6n 

de capacitaci6n. 

~an m~s se puede hablar de ln existcnciil de una tenden

cia a utilizar el tórmino 1110diciún cor:-.:i sinó:i.i.ria e'!~ 0vn1uac1ón, -

como en el caso de Tho~n<lik0 ~· fla~en en el libr·o anteriormente e! 

tado, elementos que reflejan el srado de extensión y UCC?tnción -

de esta tendencia. 

Por lo anterior la teorín de ln medición es tornada como 

referente único y sost6n del C.iscurso evaluativo y no se ;-,iJ. desa-

Íl071 lia f..~l!Jt~i '·'º G._Víi!~' U1~ 1..u.i)1~nLmiu~ 99 ~1n_a~: .. .i!.ucJún Lt1!..Pllnn lJ} r.Y.111.1.J.Ll~l..ón y u, 
i..tmdf.lmfállUD ~n JD ~D0l9.í(J . .l t~(.iL;_·.;a_us.i.'..t :,_e n.nfil_l·c:fl en al ::;_i:ir..tm(jQ CJlIÜJ...IJlli 
{1(1ij) t'~n C~ Sf:f~1l!C.1V ca.ci.U1-l9 Sl.' \.!...::.~Jl;.iu 0J. 12Lm~.e5.9 ÜJ.lliiG_t_tcg \1~ l.a Q.VJll.Yf.l.Cif>.ll.! .. 
(109) l'-\ldL9 iJ.H•QLr .. m.I~" f~1Hn~a<:.lQfu @ntl\tc.QL()n y ex.il.l.\!fü;:.lt'fu·c PJ'.~$..:<-Ll 
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rrollado en la actualidad una teor!a de la evaluación. 

A la vez, la inclusi6n de la medición implica la acepta

ción de la posibilidad de medir el aprendizaje, por lo cual se re

corta la misma noción de aprendizaje, para concebirlo tlnicarnente -

como los cambios de conducta más o menos permanentes en el alumno. 
11 La cuantificación del aprendizaje lo reduce a lo superficial y -
aparente, en desprecio del proceso mismo de aprender, de manera -

que esta cuantif icaci6n en pos del prcstiqio de lo incuantificable 

es, si acaso, comparable al empeño de Leibniz en c.1emostrar mateml!.

ticamentc la existencia de Dios" (110). 

Cna vez aceptada la medici6n en el discurso de la eva-

luaci6n, la ''tecnolog!a'' sugerida para realizar esta actividad re

produce la misma lógica del conductismo, pues lo único que tiene -

que hacer el e'.raluatlor es: 1) buscar las metas del prograraa de ciJ.

pacitaci6n c:uc se pretende lograr, previas Gstas a la detección de 

necesidades, 2) traducir las metas a indicadores mensurables de la 

realización ~al objetivo; 3) reunir Óiltos de los indicad0rcs, y 4) 

comparar datos con criterios de rc?alizaci6n de las metas (11! ) . 

Es así que la cuantificación es la técnic.:l mi'.is id6nea -

para la verificación por lo que en tGrminos de Kosik, este dato no 

es mtis guc una pscudoconcr•~ci6n, o n?aricncia del fenómeno, sin e!!!. 

bargo tal parece que en este µlantc.:unicnto, no se requier~ llegar 

a la explica.ciún úl timu de lo'.:" fcnó!l1enos, o sea, a su esencia en -

tanto gue lo q1Je importa es ld of iciencin de las tfcniCilS anlica-

das, con lo que se pretende tlar un mutfz ~e cientificidad a la cv~ 

luaci6n. 

En la práctica la evaluación que se rcnliza en los pro-

(uo)-.iiñ~e1 Diaz B. Q2..o cu._. p. 111 
( 111) En el segundo capitulo BO detalln la forma de ev::iluar cm los programas de 
capacitación. 
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gramas de capacitación es reducida a la confecci6n, aplicación e 

interpretaci6n de datos recabados por medio de exámenes que gene-

ralmente son "cibjetivos 11 que pueden ser elaborados e interpretados 

mediante sistemas mecanizados con lo cual se minimiza tanto el pr~ 

ceso mismo de la evaluaci6n, corno la noción de aprendizaje y la de 

docencia. 

En estas circunstancias, se omite la relaci6n sujeto- -

objeto en el acto de conocimiento y las mediaciones que se dan en 

la misma acci6n de conocer, a la vez que se niega la riqueza que -

existe entre observador y observado en las ciencias del comporta-

miento. 

Al desconocer estas relaciones se cae en el objctivismo 

parcial pues lo ünico que se objetiva es el momento de asignar una 

expresión num~rica nl capacitando, esto si11 olvidar que las pruc-

bas objetivas dif!cilmentc sirven para medir aprendizajes (!Ue no -

sean únicamente mernor!sticos y que por consiguiente no fomentan el 

desarrollo de las capacidades críticas y creativas, la resoluci6n 

de problemas, el manejo de relaciones abstractas, ln capacidad de 

aprender con base a experiencias, etc., basta sólo con observar -

los reactivos de los cx~mcnes ul ti~rmino del curso de capacitaci6n 

para confirmar lo anterior. 

De esta manera, estos planteamientos se vinculan direc

t.:uncntc con 10 16gic~ de la. "tecnología educativa 11 soporte te6rico 

de los programas de capncitaci6n {de las que ya se ha habl.J.do ant~ 

riormcntc), en el que se minimiza el papel y la función del ins- -

tructor al restringirlo dnicamcntc a un instrumento que supervisa, 

gu!a, conduce lo que los planificadores o capitalistas han estable 

cido. 



95 

Todo esto tiene sus raices en la basqueda de la cfica-

cia y mejor funcionamiento del sistema social, cuya funci6n en el 

sistema educativo es conformar en los sujetos destrezas, habilida

des y rendimientos que les permitan contribuir al "progreso indus

trial" de las sociedades avanzadas. Por esto el docente es uno 

agente socializador y un ingeniero que !Jlanifica el tipo de conduc

tas adecuadas y funcionales para lograr lo.s objetivos conductuales 

preestablecidos. 

Al asumir esta postura teórica, se estun asumiendo tam

bi~n un conjunto de normas y valores sociales. Así lo político y 

lo axiol6gico forman parte de los problemas de la evolución de la 

ciencia y esto queda reflejado en el conjunto de supuestos te6ri-

cos asumidos por determinado grupo social y en aquellos que deja 

de lado (112 ) . 

Por tal motivo es de relevante importancia el hecho de 

que la evaluaci6n tenga una postura tecnologicista pues su preten

dido carácter científico la coloca como centro del discurso, como 

posibilidad de legitimaci6n de las decisiones y diversas acciones 

que se derivan de los procesos de cvaluaci6n realizados bajo su -

perspectiva. 

Es por esto que se hace n~cesario clarificar sus carac

ter!stic~s escenciales y sus rclQciones b<lsicas para conocer las -

diversas dimensiones del fenómeno, como pueden ser: 

La ideología, entendida como a) "un coniunto de .ideas -

acerca del mundo y la sociedad que: b) responden a intereses, asp! 

raciones o ideales de u11a clase social en un contexto social dado 

y que: e) gu!an y justifican un comportamiento prtictico de los ha!_!! 

(il.2}-A°Spectos como los acad0Jiicos. políticos v los 1dcol6rrico.s qucxian subordina
dos a una racionalidad tecnica de orden cienri.fico que toma como punto de partida 
el e5tado d0 cosa:; existentP. Sobre este punto consultar: f:nc.Y..~Q [Qfil.c dUefu> 
c..Y.LL.lt!Il.ar (1:1emorias) Concepción B.::irrón T. y otror.. 
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bres acorde con esos intereses, aspiraciones o ideales" (113 ) 

La política, tanto en el sentido de la importancia del 

análisis de los sistemas politices vigentes y su relación con los 

procesos de evaluación, corno en el sentido del problema de la par

ticipaci6n en los procesos de evalu~ci6n. 

La social en donde nos encontramos en una sociedad com

pleja y contradictoria, la cual se desarrolla tanto en relación -

con un proyecto social umplio, como en el sentido de la presencia 

y actuación de los grupos socialcE que la corr.poncn, es con b~se en 

estas diruensiones que .:iba.rcn el fenómeno de la evaluación, que nos 

obliga a situarla en el ~nbito cspcc!fico en donde se realiza di-

cha práctica, y que es el sistema escolarizado {educación formal)o 

en educación no formal la cual rctomu el sistema de cvaluaci6n tal 

cual para validar o acreditar estudios hechos fuera de su ambito. 

El hecho de ubicar a la evaluación en el contexto esco

lar llámese forrn~l o informal confiere ~ 6sta dctcrminudas funcio

nes para lo que se hace necesario unalizarl.:i. también en un contex

to social determinado. 

a} Implicaciones económicas, ool!ticas y sociales de la 

evaluación en los programas de capacitación. 

Con el fin de intentar una "ruptura cpi5ternol6gica" con 

el trabajo realizado haata el momento en lu evaluación escolar, es 

preciso romper con las premisas teóricas 9ositivistas y pragmatis

tas, que la. apoyen, por lo que a la evaluaci6n la considcr6: corno -

una práctica social~ De ah! que en su replantearnientcs metodológi

cos dentro de las ciencias humanas" (114 ) 

llI:irAciolfo Sanchez \'. Wl ~ 1" Líl ~u\lilll ... P· 292 
( 114) Angel D1az B. QQ.., r.i..L_ p. 106 



Con lo anterior queremos decir que no podemos concebir a 

la evaluación como una acción neutra, técnica y aséptica, porque -

obedece a determinaciones sociales. Se puede hablar de que la ev~ 

luaci6n es condicionada socialmente, a la vez que por sus resulta

dos condiciona a la sociedad. Asímismo sus resultados re:le~an -
las posibilidades econ6micas que tienen los individuos, sus certi

ficados de estudio, problemas de calificaciones bajas, la reproba

ción, etc. se pueden explicar por factores socio-econ6micos de los 

mismos individuos, y no solamente como un problema de falta de ca

pacidades. 

Por medio de la acción evaluativa el instructor determi

na quiénes han aprobado el curso confiriendo .:i éstos diferentes -

status, ?Or cuanto ?or tales resultados serán considerados por sus 

compañeros y empleadores como buenos "elementos" parn concursar en 

la jerarquía ocupacional, mientras que los dcm~s serán considera-

dos como deficientes. Toda esta prácticü forma parte de una serie 

de aprcndb:ajc.s latentes (115 ) más importantes qu•3 los conocimien

tos que el programa de car->acitación enseña y m~s decisivos en el -

aprendizaje del capacilando pu~s se utiliza como ins~rumcnto de 

control, ya que lo mtis importante es conseguir aprobar y cuanto -

más elevada la cifra, mejor. 

Por otro lado, lc misma sociedad refuerza cr;tas cleficie_!! 

cias al convertirse en consunidorn de los resultados de este µrocg 

so que, dominando al sisterna educativo, es em~leado por patrones y 

empleadores co::i.o me<li.o~ p.:?.!."~:. L1 sclccci6n de au fuerza de trabajo 

pues los certificados y díploraas que se otorgan no dejan de tener 

un valor social al conferir al individuo un status con el q~e pue

de demostrar cierto nivel de aprendizaje frente a otros que no pu~ 

den hacerlo (115) 

ri.-i-sJ-iJer capitulo anterior. funciones dü la educación. 
( 116) La manara como se relaciona la educación y el trabajo lo anallzamos en el 
capitulo anter lor 
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Plantear la evaluaci6n cc~o una actividad socic.11 implica, 

por tanto, reconocer las determinaciones sociales que la afectan y 

de· esta forma determinar el papel que juega ln evaluación en un -

país capitalista dependiente como el nuestro. 

?or consiguiente, no se pue¿e negar el papel de control 

social que se ejerce con la evaluación, donde también la legitima

ci6n se e!ectaa sobre ciertas desigualdades sociales, puesto que 

los más favorecidos econ6micamente resultan cscolarmente favoreci

dos, no µedemas negar que los actuales sistemas de exámenes curn- -

plen con esta función de control. ~o anterior queda de manifiesto 

claramente cuando ubicamos a la evaluación en el contexto escolar, 

conscientes ya de su enfoque social. 

La escuel.:i (117 J tiene una serie de elementos idcol6gi-

cos. Clarificar la represcntaci6n iaeol6gica de la escucJ.a impli

ca reconocer los elementos rnisti~icadorcs de ella {movilidad so- -

cial y adera~s funciones que yfl se nbordaron en el capítulo ante- -

rior) y revelar su ~a~cl real en la sociedad nacional y su efecti

vidad como instr.um0nto rnra ln producción reproducción del capi

talismo. 

La representación idcol6gicu de la cscnc]a oculta su -

realidad y la realidad de sus co11tradiccionn~. En el sistema es-

colar en la pr5ctic~ pedagógica ~n los contenidos de la enseñanza, 

en los fines mismos de la escuela existe subyacente una dctcrmina

ci6n de clase que no v.;:i a. destruir !JOr el mero perfeccionamiento -

de su i:uncion:i.micnto ni :~ trT:6.s C:c í:"'.Cdid.Js !J0puli~t.;:~ c0!Ti0 1cis --

que se dieron dura11tc el sexenio de Luis Ect1cverrfa. 

J,a transmisión idcol6gica de lu escuela se dá gracias ~1 

{fti) ·usare "es-:::u(>Ja" como cuncepto H:npl10 reíc~rido ;-Ji llain<ido "si~;tC'rna Pducatt
vo" Pn su con.íun to 
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carácter persuasivo, insistente y repetitivo de la comunicaci6n -

educativa, ya que hace posible la intcrnalización de ideas, modos 

de pensar y hacer. Desde las 6rdenes del instructor, hasta la el~ 

boraci6n del programa de capacitaci6n, desde la selecci6n de los -

materiales bibliográficos, hasta las t6cnicas empleadas. Toda la 

práctica pedag6gica de la c.a.p.:icitaci6n en suma, está impregnada y -

saturada de la ideología imperante. 

Los "r.-ituales que se llevan a cabo en un curso como son: 

los exarncncs, las calificaciones, recompensas, normas disciplina-

rías, horarios, informes etc. originan lazos de dc?endencia, crenn 

co~partimientos rutinarios y respuestas estereotipadas, instituci~ 

nalmentc codificadas que atentan contra el normal desarrollo de la 

persona. A través de estos retos letales los 9articipantes son -

sistcm.:'.itica.o¡¡cnte C<J.stigados en su crc.:.tivida.d, J.ULonom.L:i., inici.::il! 

va, tolerancia. En cambio se les recompensa !JOr sus "buenos moda

lesº por su paciencia 'J obediencia, ·_/ por otros ras<JOS de doci1 i-

dad, laboriosidad y autocontrol. Estas son pues las principales -

''virtudes'' que se necesitan para que el sistema funcione. Es así 

como 1<1 escuela prepara a los ciud.u.danos no si:Slo en cuanto a sabe

res y habilid.:idcs protesionalcs, sino sobre todo, en lo que re.spc_c;: 

ta a hábitos tic conduct.:i. y ü.l. condicionamiento psicol6qico que - -

esos habitas requieren. 

Por otro lado, la apropiuci6n de la cultura como compc-

tencia técnica se realiza especialmente en los grados mtís elevados 

del sistema educacional -0s rlccir en la univcrsidnd- a los cuales 

como es sabido sólo ncccdcn lo~ gTU?OG pri\•ilegiados de la socie

dad. Pero no ~s solamente esta. competencia técnico la que tiene 

valor de mercado, sino que 6sta debe sur acompafiada de la sanci6n 

escolar, es decir, de los títulos o diplomas otorgados a los que -

completan un cicla de estudios o a un progrurr1::i. de ca?acitaci6n - -
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(algunas veces se llega al extremo de valorizar Onicamente el tft.!-.!_ 

lo sin considerar la competencia) Esto asegura para la escuel~ 

(versus UCECA, para nuestro análisis), un verdadero monopolio en -

la difusi6n y certificación de conocimientos, confiriendole as! al 

diploma un valor de mGrcado. Así se introduce sutilmente una con

fusión entre escolaridad y competencia que trae como consecuencia 

para una producción c!:iciente y lo que es más importante tambi~n, 

se reafirna el conocido papel de la escuela como mecaní.smo de des

criminaci6n y eliminación. 

El valor mercantil del saber, o la ilusi6n de saber, re

poso en una concepci6n iclco16gica. de la producción que atribuye -

productividad a los trabajadores en función de la calificaci6n la

boral previa necesaria para desempeñar sus tareas en la producción. 

Esta concepción es falsa porque no considera las relaciones socia

les de producci6n (en el scntiüo qua el producto del trabajo es la 

resultante de una acción colectiva). Al postular diferencias de -

productividad entre las diferentes tareas (ver capítulo anterior). 

Esta concepción del trabajo justifica la eliminación es

colar en t6rminos: do sclccci6n y tr~-tnsforma en slogans vacfos de -

contenido consignas tales col'.lo "cc1uc.:ici6n paru todos". La selecti 

vidad afecto u todos lo!; que no 10graron entrar en l<J escuela y n 

todos los qu~ tuvieron que aba11donarla ye sea por 11 propi3 dccisi6rl' 

o por exclusión como consecuencia <le lns reglas del juego. Reglas 

que revisten las mtis vari.:tdils y sofisticadas !ormns: F.xúmcnes obj.9._ 

tivos, exámenes <le admisi6n, cxjm0ncs a0 s~l~rci6n cte. Por lo -

que el objetivo esencial del exaincn es: seqreqar }' eliminar ~ fin 

de que la pirjmide escolar sea un calco de la pir~mi<lc social. 

En auma, un modo de producción basado en ln divisi6n del 

trabajo asigna privilegios a quicnc~ tl0nc11 la competencia t6cni-

ca, pero la competencia t6cnica no es con<lici6n suficiente parn o

cupar puestos de privilegio, es necesario hnber ndquirido la capa-
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citación y el saber en el sistema formalizado de educación. En -

ocasiones puede ocurrir que la capacitaci6n no sea necesaria (so-

bre todo en empleos improductivos) nis) y que baste 9oseer los dJ: 

plomas que se entregan. As! el sistem~ educativo asegura un papel 

importante como instrumento de selecci6n en el modo de producci6n 

señalado. 

Por otro lado la ilusi6n de la universalidad y cientifi

cidad de la escuela no consiste solamente en auc ésta sea una ins

tituci6n "igual" para 11 los que son diferentes". Es decir que ella 

no tenga en cuenta las diferencias de lon distintos grupos que a -

ella asisten, obligándoles a seguir un mismo pro~1rama independien

te del origen social, gcogrfifico o 6tnico, ni tampoco que todos -

sean medidos con una misma medida con este mismo car~ctcr <le obje

tividad y cicntificidud, sino que tambi6n y sobre todo, en el ca-

rácter abstracto de los contenidos ele enseñanza y de los fundamen

tos de la práctica pedagógica, asr como en la contribución de la 

escuela al establecimiento de un sistem~ social. 

El carácter ~bstracto de la oducaci6n tiene rnani~esta-

cíones específicas en los distintos grados de ella. En los eqre

sados de la educación b5.sica (ln m5~ .:ibstL«lcla ele to•1as) l<'! si']n~ 

fica.ci6n de lü escuela (r1c::;clc el punto (\e vistil de los .J.lumnos) ,

es de otorgarles un valor ~ercantil: el m5s ba~o de todos. La i~ 

corporación a lu. proc!ucci6n do los indivitluos con ccluc.:ici6n prim~ 

ria se hace nona<llrncntc en Cr:',t?10os ~P hilia culificnci6n o de poca 

productivian~. El periodo pasado en la escuela no lc3 h~ servido 

para aprender a hu.car algo, sino más bien p~ra transformarse en -

mcrcanc'ias y encontrar asi un 11 lugar en la es cal a social". !'ero 

no sólo no se aprende en la escuela a hucc!'." algo, sino por mcc!.io -

de ella, los individuos se integran a la cultura y .:i la ideología 

{iiO)-Eñ ~l capitulo antd iur e!;pL•cific:1mo::; on ~rn'> r,a~;o,c; CY)Jln<:'larnonte la call
ficnción t1ducativa contribuye a aument.H Ja produc1lvicJ,1d. 
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de una forma de organización social. Asi la escuela funge como -

instrumento homogenl!izador de la sociedad desde el punto de vista 

de la distribución de los individuos en las distintas tareas pro

ductivas, pro?orcion~ndolcs al mismo tiempo un lugar definido en -

la estructura social. 

En niveles superiores de educaci6n (secu11daria o bachi-

llerato) , están dominados por las pruebas de a~titud acad6mica que 

constituye el ideal de examen ,?or su "base científicaº expresada -

en el anonimato asegurado de examinadores, en el tratamiento mecá

nico de las respuest~s, en la absoluta ausencia de ambi~iledades -

de ~stas. '!'odas estos artificios con el fin de ir eliminando a -

los no "aptos" e impedir la posibilidad de progresar en el sistema 

escolar. 

Esta diniimica que se impone en la escuclu h.:icc al indiv~ 

duo olvidar el acto de aprehens.i6n ( 119) de un conocimiento, ya -

que es notable comprobar que una vez salidos de la escuela los in

dividuos olvidan los conocimientos aprendidos en ella, porque fue

ra de ella 6stos no precisan ser usados, no hay estfrnulos externos 

para el uso de conocimie11tos, la Gnica utilización que tienen ~s-

tos es para responder en los cxtlricne!;, es decir para poder pcrman~ 

cer en el sistema. Es así que también se hncc necesario en el ám

bito laboral capacitarlos en las áreas específicas, pues no se buE 

ca tan lo el bienestar ci.cl individuo, sino el u.porte que una vez e~ 

pacitado pueda proporcionar .'.l la empresa. y a ln 11 "-~c0non0mfR del - -

país~ ya que su paso por la escuela sólo l1a scrvi~a para que inter 

nalicen una serie de normas de conducta, cuya huella es pcrcepti-

blc adn en aqu~llos que han dejado de tener un contncto directo o 

indirecto con las instituciones educativas. 

Hasta aquí, he esbozado un conjunto de problemas que pr~ 

(ffª5-APrehcnslón C'n el !Wntido de conocei una realidad y poderln transformar 
con base en estP conocimiento. 
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tenden apuntalar un sentido diferente tanto del conce?to evalua- -

ci6n como de las prdcticas evaluativas, para clasificar las nocio

nes explicitas que aompañan su constitución (medici6n, test, obje

tividad, neutralidad valorativa, cientificidad) y el conjunto de -

supuestos implícitos {control personal y social, selección, legit! 

maci6n) que determinan el t6rmino desde este lugar oculto. 

~retendí romper con la concepci6n de que la cva!uaci6n 

es una t6cnica que permite dotcrrninar el grado de aprovc:charnicnto 

escolar ele los individuos para considcr.:irla como una actividad so

cial, lo que la situa en la ~roblcmática específica de las cíen- -

cías humanas. Ya que ul evaluar s6lo aspectos de la conducta. se 

pierde de vista la dimensión de tot.:i.lidad en proceso que es un su

jeto. Tanto capacit.:i.ndo como capa.citador son sujetos sociales que 

interaccionan desde una. historia afectiv.:i., con una serie de expec

tativas y temores, con una carga culturul e idcol6gic.:i a partir de 

la cual asumen su rol en el proceso de ensefi~nz~-aprandizaje. 

Romper por tanto con su conccpci6n positivista nos pcrmi_ 

te cuestionar los fundamentos psicológicos de la evaluución pcrmi

tiendorne replantearla desde un enfoque socialr redefiniendo la ~o

ci6n de aprendizaje, de conducta. ~, de personalidad, implicó tam- -

bi~n puntualizar la dinúmica del uprcndizajc y el significado y va 

lor del grupo en el mismo. 

Es con base a esta vj_si6n social de evaluación que 9re-

tendo plantear una propuesta que considere al individuo sujeto de 

capncitaci6n como una totulidaC (120) inserto en una activido.d so

cial, en donde importa m5s llegar a una comprensión de la realidad 

que el aprendizaje de el]~, en donde la memorización debe ser rcem 

plazada por el aprendizaje de h~bitos intclectutilcs y de instrurne~ 

Tf20J-TOtalldad en el st•ntido de tlstar in~wrto c·n un contPxto s0cial dPterrninado 
con normas y valores, senrtmicntos y exp1~rl0ncins. 
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tos más adccuildos a la rcilexi6n crítica l' a la sistematización -

de la experiencia. 

Asimismo puntunliznr que los problemas pedag6gicos le

jos de ser exclusivamente problemas didácticos, están estrechame!} 

te enlaz<'lC.os con problerrias econ6r.1icos y l:JOl fticos ntis amnlios, 85 

así que prep.'.lrar ciuc:.aC.anos ;:;nru el trnb.:ijo y ~.J.ra cue oor nedio 

de esta preparación actGen de ¿eterminada na~cra en ~a socie~nrl, 

el que la escuela cli:ninc constantemente a !os ''no a~tos'' imp1- -

diéndoles obtener certificados o di;;lomas auf! les ~ermitan conse

guir un cr.i;:ileo; ~stas y otr.::.s, auc y.:i se han presentado aquí, son 

acciones en donde se observa que la conexi6n entre educaci6n y ?~ 

lítica es muy estrecha. Por lo ~uc todos estos 9lanteanientos y 

otros, serán retomados en el siguiente ca9ítulo. 



CAPITULO 5 

ALTERNATIVA PEllAGOG ICA 

COMO PROYECTO DE UNA SOCIEDAD ALTERNATIVA 

a) Educación Parliclpatlva 
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En este capitulo nuestra intenci6n no es 0rescntar un -

programa C:e capacitación, sino r.cjor atln, !Jrononer un en.:oc::ue C if.~ 

rente al que hasta ahora se le hil dado al ·proceso rle capacitaci6n. 

Conterriplaremos a la c.:lpaci tnci6n co1110 un !)roce so eC.ucat! 

vo en el que el individuo y la sociedad se encuentr.:!!1 estrechar.ten

te inter:relacionados. Ssa concepci6n iI'lplicará consecuentemente, 

car.ihios que repercutirán do unil P'lancra u otra en los objetivos que 

se ,!llar..teen en un proqraMa, en loG contcniC.os que se "lanc¿nr:ín, en 

las estrategias 9cdag6gico-diCácticas, en Jas ex?criencias de -

aprendizaje y .:undarwntulnontc en une. nueva. concc?tuu.J izaci6n ,_. 

??."áctica de la evaluaci6r. en los prograr!1as de ca!"lacit.:t.ci6n. 

!'or lo tanto, si cC'ucar "siryni:':íca fornar a~ l•oMb!:'c aduJ 

to durante el largo 9criodo <le su vida, si e:!. horlbrc aclu1.to :nucdc 

entcr.C.crsc csC:!nci.:!l!'lcntc como !Jroc1uctor (1c bienes "es!-"liritun.lcs'' ~· 

"nateriales'', si esta ?ro~ucci6n (como, ~or otra cartc, taMbi6~ e! 

consumo) ?Ucdc c!arsc tan s6lo en la corr:unida<.~ hur:a.na ;' si, .!?O!' lo 

t.:into, el ho!lbrc es nroC..uctor en cuanto ciuC:.:iC.ano, es Cecir, acrncl 

"anim.:il político" de <:uc h.:-ibJaba Arist6tc 1,cs, entor:ccs ¿c:u6 cicn··

cia se r.iostr.:ir5 r.iás !.it;<ida u lu política f"!UC l¿} pcdaaotJl"a?" (12!) 

Con lo anterior C1niero establecer ante tollo mi posici6n, 

educar ill individuo en unu sociedad no t icne !:'layor sentido, si no 

se toma en cuenta la estructura social de la que es ~)arte, convie

ne entonces clari~icar si lo que cnscñaJT!OS sir1c !J.::i.ra perpetuar el 

orden establecido o bien ~ara ~ornar una nucv~ socicdaf. Adcmjs, 

debe tenerse c:i cuento c;:ue no hay práctica cducc1tiva neutra, pues 

~sta en si misna contiene unn postura ideoJ 6uica, ~ilos6.t:'ic.:i. y ~o

l!tica; por ello, as necesario ct1estionarnos t;obrc el paoc~ qltc -

desempeñamos en la socicllil,1 y a fa:.1or C.c aui6n estaMos en la lucha 

(121) -1\ntonio Grmnsci. Altemntiva rect.1<16cica ... p. 11 
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por construir un sistema social más ~usto. 

Lo anterior es iMportantc ~ue ~uede claro tanto 9ara - -

quier. :¡lante.:i una propuesta educativa, cor.o para aquél las personas 

a quienes est~ di~igida c!icha pro~uestn, ya (_!UC ésta !10 puede f>rO

venir de un a sim0le r.c.':'orna :--itis .:c!l sistcnu de ense:lanzn, sino Oc 

un proyecto social ntis an9lio en e~ cue el E:istcma eCucativo en ºQ. 

neral ~· la capacitaci6n en r}cnera!, cst6n aJ servicio Ce'!. desarro

llo social ~, no s6lo del desarrollo econ6níco de algunos grupos .. 

Esta sociedad dcberj ester bas.:ida en un nuevo orc~cn eco

n6mico en el cual la solida=i2. :-•artici?aci6n de 2.o!:i trabajadores 

en el producto de su trabajo y en la organización política, pcr::ii

ta el incremento de l.:1s Cccisioncs populares v el contra~ <lirccto 

de}. 9oder de los propios ciudadanos. 

l\na!.izar ~l contenido ~: los rcsultarlos <lr~ l_as rcfon11as -

educativas llevadas a cubo durante el período que .J.barcil nuestro 

análisis, demuestra s6 lamente el carc".!ctcr tccnocrti.tico ~e 1 as nis-

nas, su !Jerminencia uti 1.itaria y su cnCJ.J.ñosn ncutraJidaC. •,• "a!_Jo- -

li ticidad". 

IMµrirnir a la educación :!.a dit:1cnsi6n :;o' ític.:i ir.:plica 

acabar con el mito c~e la cscucl.ü ~· rlcscubr·j r en 6sta sus contra<li~ 

cianes, 9orquc la parti.::i9aci6n po)_fticu. es un dc):ccho c:uc toe.o -

ciueadano puede y debe c¿crccr. "!lacar roliticn es inherente al -

ser mismo del hombre, es esencial a su labor por~uc es una di~en-

si6n de la vida personal y social :r po0ue, coartar 1a acci6n pol!

tica es hacer del hombre un autóriat~ al servicio de intereses aje

nos porque es renunciar a ln responsabilidad que nos cabe en la -

construcci6n de la sociedad; porque es producir sin llegar a cono-
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ccr los resultados y el reparto de les bienes producir.os; porque -

es convertirse en objeto rie las decisio1u~s ...,olíticas de ~.os de -

arriba¡ porque es leqitiMar el orden existente; porque es, en fin, 

convertirse en un ciudadano !_)asivo y disMinuido, sin capacidac~ -

para participar en la construcción de la socicda~ 11 (122). 

La escuela por tanto, es la institución social que por -

su naturaleza, cumple como ninguna otra con objetivos políticos. -

El tipo de hombre que se busca en las socicdüdes ca?italistas di-

fiere profundamente del que se pretende para las socieCades soci~ 

listas y es gue como lo sefiala ~1arx ''la clase que en la sociedad -

¿etenta el ?oder, detenta tarnbién el cor:. trol cultural ~· los apara

tos educa ti vos" ( 123 ) • 

Dependiendo del modo de producci6n dominante, en una so~ 

ciedad, el proceso educativo cumple una función de clase, al repr~ 

sentar los intereses de la clase social que tiene el control de -

los medios de producci6n, y que por ende dirige el destino de las 

clases subalternas. Esto explica el por gu6 esos upa~atos consti

tuyen el cam¡oo de batalla que consolida el tioo de sociectad que se 
quiere reproducir y perpetuar. 

Educar es por tanto, socializar, preparar individuos pa

ra una sociedad concreta e ideol6gicn.mentc definida. La socializ~ 

ci6n y el control socia.!. son funciones netamente políticas y ambas 

son por un lado, reflejo de la ideología y por utro, conf:1ecuencia 

de las demandas socioeconómicas de una determinada sociedad. 

De lo que se trata, como ya se hu. mencionado en capitu-

los precedentes, es de inculcar funcione~, conductas, creencias y 

(122)-Franclsco Gutter rez. Eilllkltd.Qn rn~· .. p. 11 
(123) ~artin Carnoy. EIÚllilllfil¡ ~l_¡¡u1.:¡_¡.;10 ... p. 14 
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valores lo que representa dotar a cada hombre Ce una idec:ogia de 

modo que su inserción en la sociedad no signifique una con~radic-

ci6n o un conflicto. As! la escuela es el instrumento saciql por 

medio del cual se consolida en la sociedad la divisi6n <le clases -

tan profundamente diferenciadas por no decir antag6nicas. 

Impulsar así un tipo de hombre, de cultura de creencias 

políticas, desechando otras concepciones humanas, otras culturas y 
creencias, se quiera o no son acciones eminentemente políticas. 

Por eso, la acci6n educativa no puede dejar de ser ~ol!

tica, de la misma m.:inera que la colftica tiene que ser pedar.6gica. 

Esto es, 11 la cducaci6n es un acto pol!tico y un acto de conocimie!:l_ 

to, que no existe en forma abstracta e independiente de los hom- -

bres, sino que se inserta y se desarrolla aJ interior de u~a form~ 

ci6n social determinuda" ( 124). La escuela hace política no s6lo 

por lo que dice sino tar.tbi6n por lo que calla; no s6lo por lo guc 

hace, sino por lo que no hacE~. Un ejemplo de esto es la insisten

cia en el uso de la tecnolo~-1'.Ía educativa o mantener un ti;io de cd.!:!_ 

caci6n "igualita ria'' cuando los que estudian no son iguales. 

Con lo anterior, queremos decir que la cducaci6n no pue

de quedar reducida a "desenvolver las disposiciones innatas del -

hombre". En un mundo como el actuJ.l y en sociedaclAs co!rlo J 2s La-

tinoamericanas que viven ilcelcraJa y hasta violentamc11tc procesos 

políticos, es imposible educar de puertas adentro. Nuestra pro- -

puesta no concuerda con esta ?r~ctica. 

Contr.:i lu pedagory!a idcali8ta y funcionalista ~enos r1e 

admitir que la educación no puede ni debe limitarse a actualizar y 

desarrollar los dones naturales de parecida manera a como el arbo

lito est5 contenido en la semilla. Esta actividad educativa care

ce de significado y es inoperante. Por otra parte es imposible si 

(J.24)-~Jeuel Escobar Guerrero. "Capacltaclón y liheraclón" Cfilllli tilltlQnilJ. ... p.3 
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se le separa del proyecto político por el que se busca el desarro

llo global del pafs. 

Hablando especfficamonte de la evaluación y con base en 

lo anterior, si queremos ubicarla como una actividad social Cebe-

mas tomar en cuenta que existen problemas que van :-i.tis allti del ca!!!. 

po estrictamente educativo, mtis alltí. del sal6n de clases. Si bien 

el aula nos di6 el punto de partida para el conocimiento dialécti

co de la realidad, no podemos mitificar la funci6n de ~sta. La 

educaci6n no es un mundo aut6nomo, es un espacio más dentro del -

sistema social, reproduciendo laD contradicciones de este. 

Por consiguiente el problema ele la cvaJ.uaci6n tiene que 

ser abordado desde una óptica rlifcrente a !a tradicional (es decir 

la rclaci6n profesor-alumno, teoría-práctica, etc.). es necesario 

abordarla C.csdc lu rclaci6n que existe entre saber- conocimiento, 

saber-poder y dorncsticaci6n del saber-toma de conciencia crítica. 

Esto sólo so logra desde un cnfo<euc social y político 1125 ) . 

En el afan de abordar la problcm5tica escolar desvincul~ 

da de lo social y de lo politice, se ha recurrido y se recurre a -

soluciones parciales -programas c1e becas, pr6stamos, etc., altern!! 

tivas que en esencia no son sino formas de encubrir el problema de 

selecci6n que representa la escuela. Por esta razón no estamos de 

acuerdo con este tipo de propue~t~s. 

Otra alternativa derivada de esta forma tradicional de 

relacionar lo educativo la constitu~re el aumento de la matricula -

en todos los niveles (esto se di6 sobre todo durante el sexenio de 

Luis Echeverr!a) / esto produce una sensación de la pronta desapar! 

(i25)En el cnpítulo anrnrlor vlt!los la necrsidad de este enfoque en la evaluación, 
en el presente capítulo intentareemos avanzar con este enfoque. 
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ci6n de la pirámide social. La realidad demuestra que las aparie~ 

cias engañan y lo que en realidad sucede es que se da un agranda-

miento de las bases de la pirámide. 

Todo lo anterior nos sirve s61o para constatar que aGn -

cuando nuestra sociedad adoptara la política de producir y consu-

mir mayores cantidades de cscolarid.3.d (abriendo mt1s universidades, 

ampliando el sistema de educaci6n no formal, es decir promoviendo 

programas de capacitación en todas las empresas), eso no implica-

ria, en modo alguno, modificaci6n de las relaciones de producción. 

Como asegura Carnoy, todos reciben más enseñanza escolar, pero la 

estructura social se mantiene Jn Misma. Y es que l~ dcs~parici6n 

de las desigualdades sociales no dependen de un mayor grado de es

colaridad sino del cambio de nuestras estructuras econ6micas. 026 ) 

La experiencia demuestra que en los ~aises pobres la es

tructura social que es causa de las injusticias, de la explotaci6n,. 

de la miseria, de la pobreza es tarnbi~n causa de un sistema de en

señanza pobre e injusta. 

Por esto es que es erroneo limitarse s6lo al ámbito ese~ 

lar pues éste está limitado para producir un cambio social ya que 

se debe pugnar por acciones concretas tendientes a transformar las 

es~ructuras sociales que impiden satisfacer las necesidades de to

dos. 

El recl'D de plantear la relaci6n educaci6n-.r:>olí.ticn, como 

ya se mencion6, posibilita abarcar el proceso educativo en sus mG! 
tiples determinaciones y no como un hecho restringido a la institg 

ci6n de la sociedad. l\s!mismo, 1.:1 cduca.ci6n viene a ser un es9a-

cio que no puede soslayarse sobre todo e~ sociedades donde los ni

veles de contradicci6n no están resueltos. 

U26T!fortin Carnoy. !2Rc !:.lli pp. 46-5-1 
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Asfr.iismo estamos convencidos c:rue la pieza clave, el ins

trumento central de la acción político peda.q6gica en la sociedad y 

en la escuela es el E!JUCADOR, porque lo quiera o no, concicnte o -

inconcientemente ejerce una inportante acción !?Olítica (127 ) 

En la medida ~n que sepainos que tipo de sociedad es la -

que estamos dispuestos a impulsar y en la medida en que pol.rtica-

mente aceptemos la rcsponsabilid.J.d que nos cabe en nuestra tarea; 

tarea que !?ara nosotros los educadores es ante totlo la r1c clari :i
car y acelerar el !?rocoso político en mntcria cducati\·u, aún cuan

do esto nos oblique a volver el ;:iroccso ele cc1ucaci6n contra J.os :i 
nos que le son asigna~os por el sistcrnn. Si el c~uca~or ejerce -

una labor atomizada, un traba~o r:ion6tor..o y rutinario, si se Ceja -

llevar por una avalancha de acciones intrnsccn~cntcs ~· además ~e -

eso tiene que someterse a una r0glnMPntaci6r1 y n 11na a¿nini~tra- -

ci6n férreas, es porque no sólo es un instrumento sino a su vez e.§_ 

tá instrurncntalizado y esto es i~'.-'O::'tt111t:~ para r-yur:> el !?roceso idc.9_ 

16gico se cumpla sin mayores contr3ticmpos. 

Es una contradicci6n que hay que aceptar: no percibir la 

ideología dominante y sin embargo sei.· su transmisor mtis autoriza-

do; ser prisionero y sin saberlo introducir a los educandos a su -

propia prisión; ~cr apolítico y que 2sc 3politicismo s2a la razón 

principal de su eficacia política. 

Ciertamente aceptar esto conlleva una crisis que nace de 

la desazón que produce el sentimiento de una activirtad 0ue cae en 

el vacío. El educador se pregunta -sin encontrar resµuestas sati~ 

factorías- sobre la finalidad de su práctica, sobre su estatus, su 

identidad, sus motivaciones. Ante este problema queda una salida: 

Aceptar plena y conscientemente las responsabilidades que conllc--

Ifi?'r"Entenrlt-mos como t.-ducudor :i todo aquel sujeto qlJO está comp1ometido en un 
proceso dP conocirnionto. EstC' bien puede ser un maestro n(Jrrnalisrn. un instructor· 
de capacitacl6n, un asesor ('íl ln alfabetización de adultos. y mu:v especialmente 
mf' refiero al PEDAGOGO. 
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va la acci6n pol1tica pedag6gica.. Ejercer la pro-:esi6n no sufri6n

dola sino afrontándola con todos sus riesgos y c0nsecucncias. 

El educador en la 1;iedida en que haga de su profesión 

una opción política, recobrará su dimensión educütiva. No se tr~ 

ta por tanto de afiliar a los educandos a un partido ni reclutar-

los en una ideología. Simplemente tenemos que incitar en los edu

candos un despertar pol!tico, es decir hacerlos descubrir ese gus

to por la libertad de espíritu, csü voluntad de resolver los pro-

blemas de conjunto, ese sentimiento de ser responsables del mundo 

y de su destino (128 ) • 

~pci6n política es por tanto to~ar partido frente a l~ -

realidad, es no quedar indiferente ante la injusticia atropellada, 

la libertad infringida, los derechos humanos violados, el trabaja

dor explotado, tomar partido por la justicia, la libertad, la deme 

cracia, la ~tica el bien coman; es opci6n polf tica y es hacer pol! 

tica" 1129 ) . 

Todo educador con conciencia tiene C!Ue valerse de las P3. 

sibilidades que le brinda la acci6n educativa ~ar~ inculcar en sus 

alumnos el espíritu de lucha contra todas las formas de injustici~ 

de corrupción, de atropello. Sabiendo que la corrupci6n, el otro

pel.1.o, el robo y la división de clases, como hec!10s concretos y -

reales, son los más grandes obstáculos para la construcción de la 

sociedad a la que asp] ramos. El educ.1.dor político hace de la es

cuela una palcstrd contra la viol01)ci~ i11stitucionalizada, el - -

egoísmo estructural, la cxplotaci6n, las relaciones competitivas, 

las ¿slructuras de producción injustas. ~o hacerlo así sería - -

"'Ci2E3-Este educador tien1: que ser un intelectual orcanico. rnl y como lo ve Gramsci 
es decir.que ol nllt"'VO mudo Lle ~;er del intele..:tual "no puede rnsidlr ya en la elo
cuencia ...• sino Pn ril inmiscuirse activnm"2ntr> cm lri vida prtictíca como conr.truc
tor,organizador, pPrsuasor peraanonte, y no puro orndor". :\.Gramsci. Ql:l! C1_L.. p 53 
( 129)Franc!sco r.utlérrPz. CIJ:>, Gl..L. p. h'l 
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claudicar vergonzosamente de las obligaciones y compromisos profe

sionales, sería tambidn renunciar al propio desarrollo personal y 
social, ~, sería en fin privar a los sujetos de los instrumentos de 

análisis políticos, econ6rnicos, sociales y culturales que habr~n -

de necesitar. 

Esta toma de conciencia de parte de los educadores es la 

piedra fundamental ~)2.ra hacer viable cualouier ;>royecto histórico 

alternativo en cducaci6n. S6lo un actuar así !-'::-omoveré'i un cambio 

radical en el sistema. 

El hecho de pro?oner rcnovaci6!1 de r16to¿os ?eC.a'!6~icos, -

la modificaci6n de programas, utilizar tecnoloy-!.a educativa y aeín 

tAcnicas participativas sin una plena conciencia crítica acerca -

del conocimiento y de la roa!idJd, equivale J. Jcsviar los problc-

mas medulares de la educación so pretexto de modernización y pues

ta al día del sistema escolar. 

Un poco por todas µartes se ?remueven reformas cducati-

vas, se ensayan nuevas metodologías de trabajo y se impulsan cs-

tructuras ''más flexibles'' como si los males de la escuela puclieran 

remediarse con acomodos y c,1:"'.bios intr.:isccnde!ltes dentro c~el aula 

de cl~ses. Evid~ntcrnenle las i11stlcuciones educativas no son re--

cintos incontaminados, cotos cn~ra~os ~n~: que e! oacstro-jardinc

ro concentre su J.tenci6n y su labor cxclusi•:ame:ite de puertas ade!! 

tro. 

No nos hagaMOS ilusiones pnr tn~to, crc~·cneo que ~edemas 

impulsar una ''buena" cñucaci6n en una "na la" sociedad, ni perdamos 

de vista lo que ya se ha mencionado unt.es, que cada socir:?da.d tiene 

la educnci6n que mejor responde a sus postulados políticos. El -

movimiento para transformar lo. eCucaci6n no es mjs que uno con el 

movimiento que ha de transformar la sociedaC.. Cada aé!.cl.1.nto par-
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cial vale por si mismo 

te amiento total. 

como prueba de que es posible el replan--

Es así que el pedagogo concientizado, busca como desen-

rnascarar la ideologfa dominante y como crear en sus alumnos una ac 

titud critica. Alimentn su acci6n en la necesiCad de formar un d~ 

terminado tipo de hombre y de socied.::id haciendo Je su profesión 

una praxis política explícita y consciente (130 ) 

Si 1.~stamos convencidos de que todo hombre tiene un papel 

histórico que desempeña1·, tenemos que logrnr guc el sujeto lo de-

sem9eñe ya desde los bancos del aula. TenGmos que hacer de la c~d~ 

cación una fragua de hombres libres y conscientes democráticos, -

:;>articipativos '/ con capacidad y posibilitlad de expresar su reali

dad. CoM.o Grar.:sci afirma: 11 el sujeto urr ib.:i. a .1 a realidad a trav6s 

de un proceso político pedag6gico que le permite cuestionar e in-

corporar elementos de crítica que hacc!"l que la concepci6n anterior 

se derrumbe y de paso .:i. nuevas concepciones y rrácticas. ~lo ~o- -

dríamos plante«ir que un sujeto conozca o comprenda esta clnbora- -

ci6n superior de la realidad, si no involucra un cambio ,. transfo_E. 

maci6n de sus prácticas cotidianas''. 

11 La transformación del !rnjcto en su concepción es u.sí. -

mismo la transformación del r:mndo ~- dQ las rcl.:ici0nes en o..--::uc cada 

hombre 5e mueve. Por eso se 9uede decir que cada uno cambia a sf 

mismo se modifica en la müdidu r~n que CJ.:71bia y modificri t0dO el -

conjunto de las rclacior;es c!1 l:i.s c;uc es centro üc .:lr.u-:~a:niento"{13l) 

Todo proyecto alternativo e~ educuci6n ~cbc contcmplnr -

este doble objetivo: una C0!1cicncia nueva ~· un nuevo comporta~icn-

rá:jQ)-ESta .:ictitud Crttlca que fit~bü nsumir tanto 'Jl L'liucodor como el ':ducando f.!S 
aqu?lla que como afirma Grnmscl."es con(.;it?ncla dul yo • ..::¡,u~ ~e opone· ;1 los d0má.s. 
que se diferencia y habiendose creado una meta, Jt¡z¡~1 ios. hr·t.:hos y lo:. aconteci
mientos. Ademas de hacerlo en sí y para s1. :;~mbit'!~ como va~orr:-s de propulsiun y 
repulsión. Antonio Gramsci. Qp_!. C..LL. p. : 1:•1 
(131) Angelo Brocoli . .\IU.QilJQ GI.!1!lUi(;__l::: ~:;¡ •.::JH_·;~tlº-.O··· p.¡~,9 
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to social, sólo pueden darse en y con 1.:1 recreaci6n de un nuevo -

orden social. :.!arx afirmaba que "los hombres son producto de las 

circunstancias y de la educación y que, por lo tanto, los hombres 

modificados son producto de circunstanci~s distintas y de una ed~ 

caci6n distinta. Pero no se debe olvid(1r que las circunstancias -

son cambiadas precisamente por los hombres y que c.l propio educa-

dar necesita ser educadou {132) 

La acci6n educativa que el proyecto encierra tiene como 

meta la preparación política de los ciud~danos de una nueva socie

dad. Recrear hombres nuevos, cr!ticos, e inconformes es ~reparar 

condiciones que harán posible nuevas cstrucLuras ~ocinl~s. Esto -

hace que lo que interese en l~ 9ropuesta no sea tnnto el de recre

ar nuevas formas pedagógicas cuu.nto nuevas ;::etas soci...:<lcs (133). 

Educar ya no consistirá en adaptar al individuo al 11or-

den'' existente, sino por el contrario colaborar para que por medio 

de respuestas creativas ~ueda resolver las contradicciones que -

obstaculizan la conquistu de una socicducl diferente. No se busca

rá como "aprender a scr 11 y cómo adaptarse u una sociedad hecha, 

sino más bien, como "llegar a scr 11 en una sociedad que está por h~ 

cerse. 

Por lo anterior es evidc11te que el hombre que tenemos -

que formar no es ese ser abstracto e incontaminado que se ha veni-

do 11 formdnJ0 11 h.J.sta <J.hDrf!. r:l hombre que debemos formar es ese 

ser rclacionnl, condicionado pol1tica y ccon6:-nicumente por una SQ 

ciedad llena de contradicciones. 

Considero que el hombre como ser inacabado ·1 dirigido h!! 

cia su plena realización es el creador de su propia historia y no 

h-32)Car los ~~arx. ci tildo por 1\ngelo Btocoli. ~1.LX.i511lQ ~ 0i~'itl9Jl· .. p. 2.\S 
(133) 1-:omo afirma Gramsci.la \'f'.lfdadera pe<lat~oeín democrática consiste en hacer de 
r.:ada ciudadano un gobernante. en hacer coinc1dir gobernantes y gobernados. unifi
cando el género hwnano. 
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ya objeto de la historia Ce a 1.c:un otro. El hecho Ce tener una de

terminada concepción de hor.bre en la nue ,Jebe asentarse cualquier 

propuesta educativa, tiene Gas implicaciones esenciales ~'ª que 9or 

una parte, se han de tener en cuenta todas las c!ir.i.ensioncs y pote.!} 

cialidades del ser y, por otra, debe asentarse en sus posibilida-

des reales y en la comprensi6nde su espec!=ica situaci6n con el 

mundo. El hombre ~asible arranca del horabrc real con toCas sus -

contradicciones y peculiaridades de su ac_:rui y ahora. 

Si nos proponemos nlcanzar un hombre libre, ~usto y diq

no es ?arque sabemos que la mayoría de los ho;nbres no viven er. la 

libertad, en :!.a justicia y en la di1;midad. S1 anhela~os un r:of'!b.ce 

pleno y humanamente reaJ_ízado es porque muchos hombres viven alie

nados, parcializados, rcza9aCos, divir.ictos sin comprender el por -

qu~ Ce su existencia en este r.undo. 

Saberos c1ue el hombre se humanizar~ :' se convertir~ en -

un ser aut~ntico en la ~edi~a en oue trans~or~e su ?ropia objetiv! 

Cad y en la !Jro~:o:-ci6n cr. cuc corto producto r1.e la nu.turaleza y ?r-9_ 

dueto social se signifique y se recree a sí Mismo, hacicné1osc suj~ 

to de su propia subjctivida¿, busca~os un tipo de ho~1brc qua como 

sujeto hist6rico necesita enfrentarse en ~arma pcr~anenta con su -

situaci6n presente, con su rr.oé'o existencial, porque a trav6s é1.e e~ 

te conocimiento debe ser c~ítíco de la rcalida¿ ser5 capaz de -

Esta concicntizaci6n del suieto conlleva a un trabajo DE 
ganizado y productivo. No se trata por tanto de un m~todo pedag6-

gico más (y menos aan de una tccnoloqfa), sino que .:orma parte dc

un proyecto hist6r) ca en donde la c-:::1ucaci6n r!c¿,1 r.1c ser ur.a abs- -

{fj.fJ-Eiito lmplic:i también conocíHSf: uno cismo es decir "ser uno mismo adueñarse 
de si mismo, dlstinGUlrse. salir fupra del caos, ser el1~mo:mto de ordE>n. PHro -

del propio orden y de la propia disciplina hacia un ideal. Y na se puede obt<?ner 
esta si no se conocen tambi¿.n a los. demás, su historia, la sucesión de los esfuer 
zos quo han realizado para ser lo que son" Antonio Gramscl. r~ ClL. p. 101 
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tracción. Ss una alternativa pcC:ag69ica cnmarcadu. en alternativas 

más globales. 

?ero este proyecto s6lo será válido si la concepción de -

hombre se :undamcnte en una icl.ca !'ilos6fica del hombre eme nupere -

la visi6n política y económica ~· todas lc.s demás visiones parcia- -

les. Este hombre del cual va a partir nuestro proyecto educativo, 

no debe ser abstracto concebido a priori, sino un sujeto encarnado 

en su pro~ia realidad, con todos sus condicionamientos materiales -

existentes, es decir dcb::!rmina<lo por cateqorías hist6ricas que lo -

determinan como ser humano. 

Otro rasgo fundamental que se ¿ebc promover en este nuevo 

tipo de honbre es el ser creativo pues esto le permitirá ir más - -

allá de las metas ya lograd~s, se proycct.J. en el :uturo, traspasa -

el aquí y ahora. El hombre es removcdor de formas, trasformador de 

estructuras, recrcaeor de relaci.oncs. El acto creativo será tanto 

más rico cuanto ~ayores sean los conocimientos t6cnicos, el compro

miso personal y la capJ.cidad inugin.::itiv.:i. 

Recrear el mundo, recrear la sociedad y recrearse a sí -

mismo es :.ucha, conflicto, contr2.clicci6n. Cs la :arma de penetrar 

en el futuroa trav~s del neto creador. l\sf. se hace historia y así 

el ser hu;:;.ano se rea.liza. Ss .::u:;f co::to tiene sentido y siqniticado 

la cxisto:-.cL:i hum.:in.::1.. 

~a irnaginaci6n como sustento rlcl acto creativo y como vi

sión connotativa de la rcalidacl es un 11 ::.J.ctor de desarrollo de la 

vida espiritual, ya que ayudu a su!_Jerar las ideas rutinarias, los -
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estereotipos intelecutalcs ~, facilita una nueva y au¿t.áz for:na de -

pensar" ( 135). 

El acto creativo, gracias a la irnaginaci6n creaCora, pri~ 

cipia siendo 11 realidad posible 11
, sueño imaginativo" no cono truto -

de generaci6n espontánea, sino que nacen como consecuencia del cho

que violento con una realiCad, y esto posibilita que en ~arma raci~ 

nal surjan ideas arrolladoras y visionarias sobre una sociedad me-

jor y el que suscita la posibilidad de nuevas e insospechadas =ar-

mas de relación social. Esto es lo que obliga a abrir nuevas men-

tes a futuros mtis remotos tanto ~probables col1'o posibles. 

Desde luego la imuginaci6n no basta en este acercamiento 

a la autenticidad humana a través del acto cre~tivo, es necesario -

afiadir el trabajo -socialmente ?roductivo- tanto para la autorrea-

lizaci6n personal como la transforrnaci6n sociol (136 ) . 

El tipo de hombre cuc deseamos :orr:nr va ~6.s a.1.la de -

aquél que s61o necesite satisf3cor sus ncccsi~a~cs ~ri~arias c0mo -

alimento, vivienda o vestido, suietado a. un salario r.iísero. Se tri! 

ta de algo más profundo y más hum.J..no, se trata de fornar seres hum~ 

nos aut6nomos, libres, ras~onsablcs. Siqni~ica cue e). !1ombre nece

sita adquirir mayor conocimiento de st mismo, de su ~ersonalicl.ad, -

de sus objetivos :r deseos, !'JUes s.:ibcmos oue en la nucvu sociednc1 no 

podra' sobrevivir cono rn.ero enur2:1u.~e de un<l rn5c.'.uina soc.:Loe:conG;".1ic.:i. 

masiva, yu. c;ue co~o dice ~rarnsc-i no h,'!:'.;' nue olvicl~r aue antes nuc -

el obrero está todavía el ~ombrc, al r~ue no se le ;_Juedc co::tar !.a -

posibilidacl ¿e vasar por los m~s anplios horizontes acl espfri:u, -

(jjs)-franclsco Gutierrez. Qrc.. Q¡_. p. S5 
(136) Ln actividad teórlco-práctlca del hombre en el trabajo. crea los primeros 
olc:nentos de una intuición deJ mundo, liberada de toda mngia r bruJer1a Y da mot.1 
vo para el desarrollo ultortor de una concepción hls.torica, dlall!ctica del mundo 
para comprender el movimiento, el devenir ... pnrn concebir ln actualidad como sin 
tesis del pasado y sci p1oyecta al futuro. 1\ntonio G1amsci. 1&r;.1h p. 1·15 



?aro. subyugarlo in:-ief"!.ata.":1e!1tc a la. ~t!ruin.J ( 137) . 

Pensenos er. e! traba.jo no :7:era.mer.te cono c:!19len, coíl'.O -

:Jucsto laboral, cor: insrosos nínir:tos a. .:in de asegurflr l.:i satis fa~ 

ci6n áe las necesici.ac'es básicas, sino aCem:is como una oportunida-:': 

~e expresarse, de crear de de~icarsc 3 la p=axis entendida no s61o 

cerio una !:lanera c1 c intcr!J-:-ctnr la realidad sino t2.JT!bi6n rnodi;::ic:1.!'."

la, up.!.a:lteánCosc !a ta.rea l.::;e 1 lcvar a cabo un.:i tr.~ns.fornaci6n que 

implique no a unos grupos soci<1) es limitados / sino a extensas ma

sas humanas" ( lJ8 ) . 

En sintesis, no se trata de l~c11ar objetivos-en este ca

so el disfrute de las necesidades bi'.§sicas- !Jara calificar J.u soci~ 

dad de justa y C.cmocr~tica. Una sociedad no será iusta y democrá

tica si en ella se hace imposible la horninización 1· socialización 

del ho:nbre y de todos los hor:ibres. No se trata de loryrar sólo in

dividuos bien alimentados, bien vestidos y fieles ejecutores de -

las tareas sociales. La verdadera pcdacJogia dcmocrátiva como lo -

?lantea Gramsci es 3quella que hace de cada ciudadano un gobernan

te, en hacer coincidir gobernantes !'gobernados, unificando el gé

nero humano. 

Es difícil entrever cu5lcs ser~n los fines, los descos,

los valores de los individuos para la era del a~o dos mil, lo cuc 

s! resulta totalmente obvio, es auc los actuales ~ines <le la soci~ 

dad ~undarnentada en úl crcciniento socio ccon6~ico irracional, con 

una !)roductividA.c'. .J.lie:-'..'.'!.r.tc, 0n lln rn.0rca0o ¿;.-. r<'lniti;:i y eP una edu

cación sometida, conCucen al crimen más voraz, a la destrucción y, 

en consecuencia a la ir:i.posibilidad de ouc el hor.1brc nuevo :1Ue::1a -

e!'.lerger. Y es q:ue nuestro problena clave es el haber ü~ontif.icar1o 

U:i7rüoo. P. 10~ 
038) Antonio Grnmsci. d.ii:2IllailY.a ... p. 9'; 
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el valor C.el hombre con el valor econ6mico del trabajo que realiza. 

El hombre corno persona ha desaparecido ante la embestid:i. del poCer 

econ6mico. 

El hombre es el único ser que ?Uede elevnr su naturaleza 

originaria hasta la naturaleza ideal, y esto es gracias al poder -

de la. educaci6n. Entre las fuerzas formativas del hombre, la edu

cación es una de las más poderosas si opc:ra no s6lo sobre estados 

externos y observables y a la Gspera de renC.imientos aparentes que 

s6lo buscan un saber parcial y utilitario o una aislada aptitud -

pro!esional; la educación es algo distinto ''es organizaci6n, disci 

plina del r-ropio yo interior, es toma de posici6n de la ~~o?ia pe~ 

sonalidad, es conquista de una conciencia su9erior por la cual se 

llega a comprender el propio valor hist6rico, la propia funci6n da 

la vida, los propios derechos y deberes" (139). 

Ss este el principal µapel de la educación, en Conde lo 

importante no es tanto lo~ medios, como los fines pues, antes que 

el c6mo, debemos definir el por qué y el para qud. En otras pala

bras hemos de precisar qu6 tipo de hombre intcrcs<J. educar y la so

ciedad que debemos impulsar. Una vez delimitados estos objetivos 

fundamentales se podrán concretar los medios, los recursos 'l las -

particularidades exigidas en cada caso. 

Esto se hace necesario porque en cclucaci6n hay qu~ sec -

congruentes. No debernos predicar doclrinas que 1~0 concucrd~n ~un 

la socicda¿ y con le que inculcz la propi~ escuela. De ~u~· poco -

serviría una gran precisi6n en los medios si no tuvi~ramos clari-

dad y coherencia de esos medios con los qrandes objetivos del pro

yecto. Sabemos que modificar la escuela -sin cambiar los objeti

vos- eG hñ.ccrla m5s cfici0nt~ y f.?'n consecuenci.:i. servidora mtis f:iel 
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de la estructura social. La moc!ificaci6n m.;is importante ne tiene 

que ver con programas, r.i con mcdic'.as ad!ilinistrativas, sino con a

quellos elementos capaces de generar nuevas y significativas rela

ciones sociales. 

En otras :;:alabras, el 6nfasis del c:anbio no ha de ser -

puesto en la escuela en s! pues como ya se P11:ncion6 escapa de sus 

posibilidades, será en aquello que pueda modificar las relaciones 

estructurales de la sociedad que posibilite lle\.rur a cabo los gra!}_ 

des objetivos del proyecto hist6rico global 040). 

Proponer una ~lternativa con las características políti

copedag6gicas que aqu! sc;:ialamos, no es nuevo y a muchos les resu! 

tar~ poco menos que imposible. otros lo considerarán utó?ico, oja

l~ que en el buen sentido del término. Sin embargo no poCemos ?er

der de vista que todo cambio, todo proceso revolucionario antes de 

plasmarse en realidad es uto~ia, la es9cr~nza que abrigar.ios es que 

utoµía y realiCad se acerr¡ucn lo ~ás posible y los pedagogos como -

educadores, como intelectuales orgánicos ligados al proletariado -

esta~os llamados a proCucir este acercamiento que se dará en la ~~ 

diCa en c:ue estemos convencidos de ~uc la cC.ucaci6n en su mtis am-

plio significado, ma~ que µrobler.ia t6cnico o econ6mico, es políti

co y se tome la opción de resolverlo pol!ticamcntc, convencidos de 

que la educac16n es una poderosa palanca del cambio social. Si e~ 

tamos a:mscíentes de que toc!a. rcvolucl6n "ha sido precedida de un -

intenso laborío de cr!tica, de penetración cultural, Ce adquisi- -

ci6n de iCeas a través de agrcgaCos de honbrcs qu antes refracta-

rios y s6lo ocupados en resolver día por dL1, hora por hora, el -

propio problema económico ;,' yolítico ?ara sí mismos sin lazos de -

solidaridad con los demás que se encuentran en las mismas condici~ 

(140) Este provecto hlstórlco global es con la o!ra de formar lo que Graescl lla
!Da un nuevo "bloque histórico .. que sur3'e precisamente como exigencia de poner en 
contacto a los intelectuales con las masas" con el doble obJotivo señalado por
él de no llmlrar la actlvldad clentiflca y de construir un bloque intelectual mo
ral que haga poli tlcamente posible el progreso intelectual de la casa y no sólo
dc unos Pocos intelectuales. :\ngelo ílrocolL ~ ~ pp. 155-159. 
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nes". (141 ) • Y esto último es un lastre que tenemos todavía de -

la enseñanza tradicional que es competitiva e individualista. 

En un momento como el que estamos viviendo los la~inos, 

de tanta acelcraci6n hist6rica, en una sociedad econ6mica y ?Olft,i 

carnente dependiente y adem~s con un sistema de enseñanza legi ti;.1a

dor y reprodu~tor, resulta tarea poco menos que imr;>osible visuali

zar las características de la nueva sociedad, resulta también diff 

cil despojarse de la tremenda car~a ideol6gica que rc?rcscnta el -

vivir en la propicd.Jd privada, la ilusi6n de lucro '.i:' poder que 

arrastrarnos y que nos hace ver "naturales 11 y Uuenas realidades so

ciales que son intrínsecamente malas. 

Debemos principiar por tanto, en visualizar y concretar 

la antítesis de lo que en la sociedad actual resulta mAs injusto y 

más destructivo y así buscar la supcraci6n de las contradicciones 

de la actual. Con esto quiero decir que a una sociedad opresora -

en la que grandes sectores de la población viven en un nivel casi -

vegetativo, debemos oponer una sociedad libre en la que la ;>artici

paci6n consciente de las masas populares, sepan y puedan encontrar 

soluciones a los problemas que los afectan. Pero no se podrá aca-

bar con las relaciones de opresión y violencia hasta que no se i:i.s

tauren nuevas relaciones de producción; mientras el trabajo perma-

nezca subordinado a la ley impuesta por el capital su lucha es una 

derrota. solamente ser~ victoriosa el día que loqre abolir las re

laciones capitalistas de producci~n. 

Hablar de una nueva sociedad mientras se mantenga una -

~lite econ6mica y políticamente c'lominaC.ora c~ue!\a del armazón del -

sistema y acumuladora de los beneficios sociales es un engaño. 

Las relaciones que se buscan no son de tipo personal, de modo que 

se pueda lograr por medio ele la aplicaci6n de nuevos programas de 

tTUJ-Añtonio Gramsci. Al ternatlva P• 100 
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vivienda, educación o trabajo. S61o nuevas relaciones ccon6mica.s 

podrán desarrollar nuevas relaciones sociales, reliqiosas, peclagQ 

gicas. 

Hemos de :::iasar Ce una sociec:lad autocrática a una parti

cipativa y deI!locrática. !Je una sociedad cerrada a una abierta. -

Sabemos que en Ll uráctica ln <lcmocracia oue se 1-c concede 3. l.::i.s 

mayorías en nuestro país, queda reducida a depositar el voto cada 

seis años, mismo que no será to111ado en cuenta n la hora de las d~ 

cisiones y ~ue sólo servirá para lc0itimar una decisión prcvia~cn 

te tomada. :·!ient.ras el pueblo se :-!lantenga callado -es decir Jo -

mantengan callado- de ninguna manera podemos hablar de democracia 

9articipativa. 

Estos cambios que proponer.-ios que no tienen que ser ::or

zosamentc violentos, podrán loqrarse en la mcdi~a en que propici~ 

rnos un Mayor nivel de conciencia nue tracr5 consi~o 11ucvas formas 

de organizaci6n polf.tica. Estamos conscientes auc cstéls nuevas -

formas de 9cnsar y ~e organizarse uollticamente son el resultado 

Ce un 9roccso dialdctico que aunaue ya iniciado, supone un larqo 

camino por recorrer, y en el cual los sistemas cduc.:itivos-!:orma-

les y no fornalcs- tienen un importante ?~rcl cue desenoe~ar, pa

::a lo cual hay que promover procesos educzitivos concicntizac1orcs, 

paralelamente a la org~niznción po!iular y a l~ ~oliticaci6n de -

los organismos e instituciones solJre los que c1cscilns3 el ~uncion~ 

miento dcmocr~tico ~~ ~~ ~Gci0rl~ri. 

:-1icntras la mnyorí.CJ. de los scrc:-:; humanos siqu.n muri6nd~ 

se de hambre, no tengan t'2.cho vestido y tr2bajo que le permita s~ 

tisfacer las necesidades b~sicas y cs~iritualcs, no estará el hoin 

bre en posibilidades de autorrealizarsc como persona. Si los me

dios tienen que estar al servicio de los fines, la producción y -

los medios de producci6n deben ponerse ill servicio de hombre y de 
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todos los hombres y no cor.io ahora que sirven para explot.J.rlo. 

El hor:1bre sólo podrá rcnlizarse si en lo que hace encue_!2 

tra sentido a su existencia y si, sobre9oniénL~ose a los Medios que 

le esclavizan, es ca.paz de rcc::-car permanentemente los fines. Una 

sociedad libre, abierta, so!Jcrana., en la Cl'UC el hombre ~:;occ Ce 9a!_ 

ticipaci6n política y pueda re~lizarse plenanente, constituye la -

utopía que está en la base de tocla e::-:9crie11cia alternativa en edu

caci6n. 

a) EDUCACION PARTICIPATIVA 

La dicotomín existente entre trabajo intelectual y el -

trabajo manual, entre el hoMo sapiens y el horno fabcr, parece ser 

uno de los m&s legítimos y peligrosos resultados de un sistema es

colar que durante muchísimos a~os ha desconocido el valor hu~ani-

zante y ~ornador del trabajo productivo. El tr~bajo es visto como 

una servidumbre de la cual el hombre debe intentar liberarse por -

todos los mcc!ios. 

La escuela servidora ~e unR sociedad mccanicistn y fun

cionalista ha contribuido -y contribuye- a deqradar ~· a rcba~ar -

el trabajo, a considerarlo como algo tedioso y en consecuencia a -

ajustarlo de tina manera rutinaria y sin la menor inspiraci6n crea

dora. 

dag6gic~, el rcch3zo ~e 1, escu~Jn separada de Ja vida, del traba

jo, de la producción y de la realidad social. Algunos incluso, ~ 

han plunteado propuestas ·~n l.:i.s que se intentn vincular ambos árn

bi tos. Desgraciadamente estas propuestas han fracnsado porque -

siendo la educ2ci6n un problema social, se pretende hacer de ellas 
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un instrumento de acwnulaci6n del capitul en prejuicio de los 9ro

pios trabajadores. La educaci6n en el trabajo serti v~lida en la -

medida en que desarrolle actitudes y posibilite el cambio de las -

estructuras socio-económicas que son las que hoy esclavizan al ha~ 

bre trabajador. El conflicto entre el cupitnl y el trabajo, lejos 

de solucionarse tiende a incrementarse. 

El trabajo que debería ser el instrumento de liberación 

del hombre, se vuelve contra él y lo degrada minando sus fuerzas -

físicas (lo cual hasta cierto punto es inncvitable), sino sobre t~ 

do, menospreciando su digniCad y subjetividad. 

Aunque suene retórico, dcbe~os afirmar gue el cambio no 

vendrá por la benevolencia de las clases <loMinantes, sino auc es

tá supeCitado a la participaci6n y organizaci6n políticas 0e las -

clases trabajadoras, lo auc a su vez im~lica como condici6n ?rcvia 

la educación en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo, que 

es inherente a la educación política; viene da<lo cor la dimensión 

exacta del valor del trabajo y por la conjugación armónica entre 

desarrollo personal y la práctica social. No 9uc;,dc darse un com

promiso en el trabajo sin un crecimiento en el plano de la con- -

ciencia, no l1abrá form~ci6n hu!nana del trabajador si por el trab~ 

JO, el hombre no contribuye a humunizar al mismo tieml_?o las es- -

trticturas sociales, económicas y polfticns. 

Gramsci ascgur<~ba que el trabajo es el ~10r.il!nto cu.tn. liz~ 

dar de toda la vi<la del individuo y el medio eficaz 9arn alcunz.ar 

un conocimiento exacto y realista de la naturaleza. Ba.jo ,~1 prin

ci9io fundamental de la unidad de trabajo ~· cnse~anza es necesario 

romper con la idea de que cada qrupo social, cad.::i. ?Uc:.::to de traba

jo, ha de corresponderle su EJro9io ranqo de cduca.ci6n, se ha llcr;f! 

do incluso al extremo, como ya se vi6 en capítulos anteriores, de 

hacer la distinción entre adiestramiento, capacitación y clcsarro--



127 

llo, en donde a cada uno le corres?onde un ti?O es9ec!fico de con

tenidos y habilidades a desarrollar; Conde se parcializa y estrati 

fica el conocimiento, la actividad y la realirlac'!. 

Expresado en lenguaje gramsciano, hay que educar a los -

ciudadanos para que lleguen a ser gobernantes, el objetivo es lo

grar una educaci6n a todo aqu~l que tiene que vender su fuerza de 

trabajo. Una educaci6n no entendida como ln incorror.:ici6n de los 

trabajadores a las formas escolarizadus, sino en la perspectiva -

que como lo señala Mar>:, sería el gérrncn de la enseñanzu tlel futu

ro. Buscar que el trabajador empiece a comprcndt!r los procesos -

que ejecuta, la dcterr.linaci6n social que C:cfinc su situ.:ici6n como 

trabajador, y que logre reunir su praxis cotidiana con la - - -

reflexi6n de la misma (142). 

Este proceso es 11eccsario que se realice en los lugares 

mismos de la producci6n, o sea donde se genera la ubicaci6n social 

U.e cada individuo. Las nuevc1s formas de la educaci6n deben orien

tarse a los momentos y lugares donde los procesos concretos ocu- -

rren, estar dirigida hacia los que actúan en los procesos y poseer 

un enfoque que cuestione la divisi6n social del trabajo encubierta 

en la divisi6n técnica del trabajo y en las diferentes ''capacida

des individualcs 11
, 

La clase trabajadora no ser~ la auc inicie el cambio cd~ 

cativo, porque un elemento lo im9idc: ln propiél di·1isi6n entre tr2 

bajo manual y trabajo intelectual que la ideología domintlntc ha i~ 

puesto. Los trabajadores mantenidos al márgen Ce los conocirnien-

tos y la cultura, no tienen medios para reflexionar sobre su pro-

pia realidad, he aquí un terreno fecundo para la participaci6n de 

los intelectuales org~nicos y su vinculaci6n con los trabajadores 

manuales. 
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Pues corno afirma Grarnsci, el elemento popular usiente 11
, 

pero no siempre comprende o sabe, el elemento intelectual"sabe" -

pero no siempre comprende y especialmente "siente". Los dos ex-

tremas son, por tanto, la pedantería y el fclisteísmo. El error 
del intelectual consiste en creer que se puede saber sin compren-

der y especialmente sin sentir r ser apasionado (no s61o fiel snbcr 

en sí mismo, sino por el objeto del saber). Sólo en la medida en 

que se produce un intercaMbio de elementos entre gobernantes y go

bernados, intelectuales y masa es como se crea un "bloque hist6ri

co". (143). 

Es así gue la única forma de educaci6n para la base tr~ 

bajadora es aquella que pretende el conocimiento crítico del obje

to de estudio, para que éste posibilite una trasformación de aqué

llo que se está conociendo, por lo que deberemos cambiar esas pra~ 

ticas "adiestradoras y capacitadorasº; ya que ésta es la única fo_!: 

rna de convertir a las personas que ?articipün en el acto educativo 

en verdaderos sujetos de conocimiento y no en objetos receptores.

La cupacitaci6n de la mano de obra por tanto, o está al servicio -

de la liberación o está al de la explotación del hombre por el ho~ 

bre. 

Pero una vez asumida una posici6n ?Dlítico-icleol6qica, -

¿c6mo es posible ir construyendo este proceso ne liberaci6n?. 

Cada el.ase social po~cc inserto en ella su espacio ~e -

lucha, espacio hist6rico que es necesario ictentificnr y saber uti

lizar en favor de la clase trabajadora. Hist6ricamente es nccesa-

rio hacer lo que hist6ricnnentc es posible hacer y no lo que i~ca!_ 

mente quisieramos hacer, aun~ue esto último no implica que no ten

gamos una visi6n de lo que queremos llegar a ser. 

En este sentido y como un intento por ubicarnos en un -

(14))Añtonlo Gramscl. QQ, G.U.. pp. 82-SJ 
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aquí y en un ahora pensamos que el educador (que no se olvide que 

es el instructor, o el pedagogo}, el que tiene el papel principal, 

pues en su relaci6n con el educando, el primero se educa en la co

municaci6n con el educando, es as! que comunicar mas y mejor es -
educar y educarse más auténticamente. 

Con lo anterior quiero decir, que el educador puede em

pezar por explicar cu~lles son los planteamientos tc6ricos-mctodol~ 

gicos que rigen su práctica docente, cuál es su posición pol!tico

idcol6gica y así permitir que los participantes en un cur~o como -

sujetos cognosccntes puedan analizarlos crític~mcntc y compartir-

los, esto es fundamental si se pretende implantar un proceso de -

educación al servicio ele lus m.:-1yoría.s e::·:plotadus. 

Nuestro papel como educadores, no es el de hablar al 

pueblo sobre su visi6n del mun<lo o intentar imponer la muestra, 

sino el de dialogar con ~1 sobre su visi6n y lu nuestra. 

Se debe superar también esa educación basada en objeti

vos tipo Bloom (que ya se han analizado en el tercer capítulo), -

realizados por tecnócratas desde un escritorio, para dar puso a la 

plancaci6n de un programa educativo co:1 base en la participación -

de todos los involucrados en el proceso de enseñanza. Con esto se 

logra romper con un sistema funcionalista, seguro y ''cficiente 11
, -

para dar paso a una relación f lcxible alimentada permanentemente -

por la imaginación, la creatividad y c1 co:npromiso de los pJ.rtici

pantes. 
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El cambio educativo no viene dado en consecuencia por la 

modificaci6n de proi:rramas, rle contenido y ni siquiera de objetivos. 

Es Gnicamente por el enriquecimiento de las relaciones como pode-

rnos asegurar una nueva y más significativa cdncacil5n. Cont!nuame!!_ 

te vemos que las propuest.:is modifican los planes y programas de 

capaci taci6n, pero no se r.i.odi f ic.:in lns interrelaciones profesor-

contenidos, o alumnos-contenidos. 

Es por esto que en la educación actual, lo f"'isrno c:rue en 

la sociedad, prerlominan re~acinnes verticales y nut6cratus. t.as -

i'\UtO!" id.:iC.C!S - patroneD, SOlJernantes - dec ic!en qué es Jo que se -

debe hacer y c6mo se rlebe hacer, y en consecuencia, hasta lo aue -

se debe decir y pensar. 

En este tipo Ce relaciones vcrtic.:iles el instructor "sa

belotodo" en contraposici6n con los alumnos que "no saben" y deben 

obedecer, simplifica el sistema hasta l1acerlo más 1'gobernablc 1
' por 

su linealieaa ~' sencillez. 

La red de relaciones verticales lleva a una rigidez de -

la estructura en el sentido jcrt\rquico. Estli fund[:Jncntadu y sost!:_ 

nida por norma5 de conducta, códigos de comportamientos, reglamen

tos y sanciones mor.Jlcs en el convencimiento de poder 0limir.nr los 

obstáculos a su "rendimiento". Esta rclaci6n es el arrw. 9oderosa 

de inculcación idcol6qica tal cor.10 lo sc:lalamos en c.:ipf tulos ante

riores. 

Para romper esta verticalidad tenemos C!Uc hacer que las 

relaciones pedagógicas se alincnten de J.as m~s variadas formas de 

interrelación entre educadores y educandos (ca~acitandos-capacitu

dores), es indispensable L:t libre circuli1ción de ideLts e incluso -

ofrecer posibilid3dcs reales para la libre interpretación de las -

mismas. 
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En la medida en que e! c~pacitador capacita, se cst6 ta~ 

bién capacitando, En un modelo partJci~ativo de educaci6n ,~sta es 

concebida como una tarea colectiva. Un curso no se da ni se ir1paE_ 

te, se construye entre todos. Esto por supuesto, Q:<iqe m6toGos no 

s6lo participativos, sino f.undamentolmcnte inductivos, en lo que -

se parte de las experiencias :· concepciones '.,)rovias de: los partici 

pantes, puestas en coman, debatidas y sintetizadas. 

Finalmente el proceso se hace dial~ctico al con r-rontar -

la construcci6n colectiva Cel grupo con otras construcciones pre-

vías, como pueden ser lüs conclusiones Le cursos nnteriorcs, li- -

bros o documentos que ya no scr.1n conceptos abstractos y dogmá ti-

ces, sino que se tcndrd la oportunidad de confrontarlos con la rea 

lidad y analizarlos crfticai7.e::.tc. 

De esta r1ancrn se l oqra. no s6lo un uivcl de concienci.::i. -

inalcnnzable por los m6todos trudicion.:i:lcs, sino también una tea- -

r!a dinámica que incorpor.:i. :;~Jc\'us u9crtnciones y se vu 12nriquecie!!_ 

do indefinidamente. 

Este proposición SU?One además que pactemos aprender to

dos, no s6lo de lo que el r..aestro clicc de lo que un docur.iento nos 

informa, sino tarabi6n de nuostras propias ex~ericncias en r~onrlc so 

fomenta !a in:! ciuti1.'2., l.:!. cre.:itividad l'..1.c los particinnntes al r.o -

encuadrarlos en marcos pr~est~bl0c{dos. 

El hombre crítico, participativo y creativo que busc.-imos 

será por tanto, fruto del di.1logo y de la comunicaci6n como encuc.!! 

tro de individuos mediatizados por 11na r0alida<l que ~cben pronun-

ciar en un acto creador motivados por la necesida<~ de su propia -

existencia. 

Una organizaci6n en funci6n de las personas y de sus in-



tereses, originará nuevai; redes de íntercomunicaci6n, nuevos modos 

de colaboración y formas originales de expresi6n personal y qrupal. 

Otro punto importante en la educaci6n participativa es -

actuando democráticamente, dando a los educandos una participación 

real en la toma de decisiones, es decir; en lugar de presentarles 

un proqrama con objetivos bien <lcfinídos en términos de conductas 

observables: con contenidos 9rcestablecidos que nada tienen crue -

ver con sus necesidades ni con sus intereses y mucho menos con su 

realidaC; podemos hacer que el sujeto con base en su práctica con

creta cuestione el contenido para que usuma su papel de sujeto en 

su educaci6n. Este contenido se convertirti. en el objeto de estu-

dio que ser~ un l1echo real conectado con lo que hacemos diariamen

te y de ~o que podemos hablar e l11tercarnbiar -cap~citarlor-capcci-

tando-, diferentes puntos de vista. l1sí ya no ser."1 sol.irricnte el -

punto de vista del cn!Jacitador el que se estudia sino guc cn~3 PªE 

ti.ci9anta tendrá dcrec!10 a ~rciiunciar su ~3labra, a ex2rcsar su s~ 

ber (su ideología), a dialo~arlo, en fin 2 J'artici0ar en ]a toma -

de decisiones. No debemos olvi¿ar que como afirma ~ramsci todos -

los hombres ~on intelectuales 2unque no se dose1npeílcn en la socie

dad como t:.:tles. 

De usta for~a, 1~1 ?rogra~a del curso 110 uuc¿c ser cuos-

tionado Gnicarnentc en cuanto n su utilidad u opcrQtivida<l. Debo -

ser cuestionado desde µunlos de vista más ilmpJios ~· n1js dinámicos 

ubicados en ur1a totalidad hist6rica y social, pero cimentados en -

un primer momento en cs<J. rcalídad concrctu que se vive en el aula 

<le clases. Asf este proceso conJucir~ Q un programa de capacita-

ci6n y no al proceso contrario, en el ~uc se parte de un programa 

fo1·mul.:ido por otros en abstracto. to que va a estudiarse no podr6. 

ser tonado cono un hecho dado, cJ. que tr.:i.c el capacit<:i.clor co;no al

go acabado. El ~bjcto de estu~io debe sor, por el coz1trario, una 



derivaci6n cr!tica c!e aqu(!llo que vivencialmcnte ya conocen en :':oE 

rna pre-cr!tica y desorganizada. 

Un proceso como el que acc1bamos de describir no tie:"le n~ 

da que ver con rned.ici6n o cuantifica.ci6n de conocimientos ?UCS ::.o 

se trata de alrnücenar información. lln proceso como éste neccsi::.'! 

que sea reconsiderado en la forma como se va .J. identificar lo s:..ic 

se logr6 alcanzar o no en un curso. Parn lo cual creemos que ~~1. -

evaluaci6n vista desde un punto de v.istu. social nos !Jermitirtl u~a 

retroalimentaci6n necesaria en todo proceso de co~unicaci6n. 

Estamos conscientes que siendo gue la capucitaci6n se en 

cuentra en una determinada situación irstitucion~lizadn ~· que por 

lo tanto no nos podernos negar a realizar evaluaciones, ~stas ten-

dr~n forzosamente que estar encaminadas a romper el rol auc tradi

cionalmente asume el nacstro, ~ue es el de juez, en donde a ?artir 

del cual decide la calificaci6n del alumno, esto es el valor aca~~ 

mico y funda.r.icnt.:i.lmcntc social L1cl individuo, µor las imµlicacio-

nes que tiene la calificaci6n. (ver capítulo 4). 

Dajo nuestra conccpci6n de cC.ucaci6n y no de capacita- -

ci6n, en el que el sujeto conoce en tanto se plantea problemas ~l 

mismo, busca alternativas de solución y las puede discutir, esto -

es, poner en juego una nueva inforr.iaci6n con respecto a su cs•-.::ue!Tla 

referencial previo, no es posible seguir viendo a la evaluación cQ_ 

mo una mera cuantificación de contenidos. Evnluar significaría ?~ 

ner al sujeto en nctitud ~onscicntc frente a ~u propio proceso ~e 

conocimiento y se cuestione hast~ dónde se percibe a sí mismc y al 

grupo. 

El interjuego rtc la evaluaci6n indivi.ctusl y la ~valu3-

ci6n grupal llevaría a que se reflexione sobre su propio aprendi

zaje; para confrontarlo con el de los demás miembros del grupo con 
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el fin de autoconcientizarse de sus propios procesos de aprender.

Este ir y venir del grupo al individuo !' viceversa, propiciaría -

que el conocimiento sea grupal y no individual y 8Sto significaría 

una manera nueva de intercambiar experiencias entre los trabajado

res, pues .J.Unque se encontraran trabajando en una gran empresa; e~ 

to no se da con mucha frecuencia pues el trabajo es rutinario y 

generalmente r.lecanizado en el que se exige mucha utenci6n, por lo 

que no tiene la oportunidad de intercambiar ideas. Esto tambi6n -

traería como consecuencia el dejar de ver al suieto como receptor 

pasivo, para que afronte su rcspons.:tbilidud y se haga cargó de sus 

potencialidwdes como ser humano. 

Lo anterior es importante de tomar en cuenta, si nos P~E 

catamos :le que estamos educando adultos y que para dstos no es tan 

importante conocer cosas nuevas que tienen que JT1crnorizar despu6s -

de una larga jornada de trabajo: y que en la pr.1ctica s6lo les SO.E_ 

virán para obtener una cnlific.:ici6n o un diploma. LO que i1 l!l le 

interesa es sistematizar su conocimiento {integrar un conjunto más 

armónico y m.'.is totalizunte los clcmcnteis nuevos) . L,:i base del pr~ 

ceso educativo para un udulto es su experiencia personal, de ahí 

que la reali~ad concreta [su actividad prfictica) ha de ser el pun

to de partida del proceso de e<lucaci6n con '/ !_)ara el adulto. 

Los tr.:!biljetCorcs cu:·us condiciones concret:i.s de existen

cia se hallan estrecha.monte asoci-i..-lfls con ~l tro.bJjo p!.·od.uctivo rn!!_ 

ter ial, dc::;al.·rolL:m unu forma de pcnsar:ücnto !Tluy concreto, con es

caso desarrollo de ::armas de pensamiento abstracto. De ahí la ne

cesidad de organizar los programas de capacitaci6n vinculados con 

trabajos materiales ligados dial6cticar.1cntc a la comprcnsi6n cr.!.t.!, 

ca del objeto de estudio que se está conociendo y nunca una repet! 

ci6n mecánica abstracta. 

Por lo anterior medir conocimientos es insuficiente si -

se quiere verificar un proceso de conocimiento. El adulto no se -
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motiva ?ara aprender, sino cuando ve que el conocimiento le es --

tltil para transformar las condiciones concretas de su existencia, 

para mejorar su vida, por lo que es necesario que Gl participe en 

la elaborací6n de los programas, en la toma de decisiones {evaluu

ci6nt contenidos e.te.) 1 conjuntcimente con el educador. Esto se -

puede ir logrando sólo si el profesor está dispuesto a aprender -

con el alumno, a saber ir muriendo como el "pro.:csor del alumno".

para ir renaciendo como un alur.mo del propio alumno. 

Lo anterior no significa que el capacitador no descmp•~ñe 

su papel de gu!a y de coordinador pues el hecho de cov.-.'.->nrtir l:t -

responsabilidad del ~roccso educativo con los ca~acitnn0os no sig

nifica renunciar .a la rc.sponsabiliclad que le corrcspondE::-. M;is aún 

debe propiciar para cada qrupo ~· en cadu circunstancia el qué hu-

cer y c6mo hacerlo manteniendo un umbicntc ~lcxiblc, oríqinul, - -

creativo y motivador ?aré!. c:ui::: dentro de un cJ imri de 1 ibertJ.d. los 

participantes puedan concretar sus potcncialida~as y las del gru-

po. Es por esta raz6n que no pretendemos dar recetas i.n'aliblcs, 

ni pasos especfficos .J. sequir en lü participaci6n de un curso, ya 

que de acuerdo con el grado de scnsibilizaci6n y problcmatizaci6n, 

cada 9crsonu descncadenarfl un r-rocQso crcutivo único y oriqinul, -

gracias al cual se fon.1ularán hip6tesis, se buscurán soluciones, -

se concrctu.rel.n y expresarán r•.!S?UCstas adccuu.das y novcdosns. 

Lo inport.ante no es ln cupacidad dG usimilrtr modelos y 

de volver a repcti r. ci~rtos petli:oncs de can.ductil (esto es un ncro 

adiestramiento que hu.sta los sQres vivientes inferiore!3 lo pueden 

hacer), sino m~s bien la capacidad de trans.!:ormar modelos a cada 

momento ; de crear nue\·os moc1elos que generen nuevos patronc~ dc -

conducta acordes con las nuevas circunstancius, lo importanto no 

es ºadaptarsa" sino asumirlo y transforrriarlo con nuevas armas. 
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Lo hasta aquí expresado no es más que un intento por uh! 

car una propuesta dentro de un proceso educativo para la particip~ 

ci6n, identificando lo que históricamente croemos que es ~asible -

que se realice. 

Estemos conscientes de que toda ?raxis pedag6gica requi~ 

re un rn~todo concreto dia16ctico y con!!r.ometedor. concreto en la 
medida en que debe partir de una realidad y que no puede dnrsc en 

el vacío. Cada aqu! y cada ahora, cada sítuaci6n concreta, ctida 

acción vi vida, tienen que ser el arranque ~, el sostén del "momento 

reflexiovo 11 de la praxis. Dialéctico; porque va ele la reulidad a 

la conciencia, de 6sta a la realidad en un movimiento esclarecedor 

y transformador. Se analiza una situaci6n vivida con el prop6sito 

<le recrearla de acuerdo con el nuevo nivel de concicnci.:i. udquiri-

do. Este enfrentamiento acci6n-rcflcxi6n es lo que da orfgen al -

cambio tanto a nivel conciencia como de lu estructura social. 

Los datos que arroJc este proceso acci6n-rc~lexi6n~con-

cientizaci6n-acció~-son los que dcfjnir~n los contenidos, las ac

tividades y los objetivos de todo el proceso ele cnnocinicnto del 

programa de ca?ucitaci6n. 

Educar para La pnrtjcipnci6n ~olítica y social, origina 

situaciones no previstas que precisamente por su novedad e impre-

sici6n dc.sconciert.:in tanto a educadore::s como d lo::; mismos educan-

dos. Refugiarse en la rutina es 11na tcntaci6n muy 00n~ralizada y 

fácil, que suele caracterizar la vida en las ~ulas. 

•rampoco queremos caer en el error de sentirnos dui;ños de 

la verdad, con plena seguridad de lu validez de ntwstras fórmulas 

educativas imponiendo una relación capacitador-capacitando imposi

tiva y vertical¡ no queremos caer en lo que tonto hemos criticado. 

Debemos saber como educadores, que existe una dinfunica propia de -
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cada ser y de cada circunstancia, que exige un ?receso completame!!. 

te imprevisible, esto de ninguna manera debe caer en la improviza

ci6n, creemos que el pedagogo cuenta con los elcmGntos suficientes 

para cumplir con su co~etido. Pero de nin4un modo podemos tener -
11 respuestas 11 prefabricadas sue el educador poc.!rtí. conocer muy bien 

pero que de nada le servirán si desconoce las ;:ireguntas. 

En este sentido, el educador tiene que ser consciente de 

sus limitaciones más que de su "verdad", ha de preocuparse por or

ganizar la libertad Gel proceso, que despierte en los participan-

tes la fuerza p.J.ra explorar, para hacer camir10, para inventar fut!!_ 

ros, la guc en fin, le im!Julsa a aprender y hace del ¡:r~Jrcn<lizaie -

una aventura. 

Una Gltima re:lexi6n. Considero que la diffcil labor de 

educar en el m~s amplio scnt ido de la 9alabra, es un acto ~Ut."' re-

quiere gran responsabilidad y compromiso. S61o en 1.J medida en -

que conozcamos ampliamente .las implicaciones ccon6micas, rioliticas 

y sociales que el educar involucra, óStarcmos ?reparados para -

afrontar el compi:omiso y la responsabilidad, que no!3 obliqa u. i.r -

más al15 del quehacer diario y de la periferiQ de lLls activitludes 

y de los hechos para llegar progresivamente a la esencia de los -

mismos. una percepción crí.tic~ dr; lt:iS posibilidt1dcs de transfor111~ 

ci6n de la educaci6r. y de los m1~dios prtlcticos que Ceben aplic~rsc 

para hacer realidad esa transformaci6n. Una toma de conciencia de 

la existencia de los otros ~o=nbrf'!s / l1bi.cados hist6ricamentc como -

elementos capaces de nodi~icar los relaciones cstructur~les de la 

institución educativa, 

Este compromi;:;o y esta rcsponsabil idad taribiún nos obli

ga a oponernos a la actitud :,:-asiva y rccc!)tiva por una acci6n ere~ 

dora. Ilemos de estar en contra de la obediencia, el co11formismo,-
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la accptaci6n y en favor de la actitud crítica, creativa, reflexi

va, participativa. 

Si hasta ahora, repitiendo a t-1'.arx, nos hemos limitado a 

interpretar el mundo, en adelante tenemos la obligación de trans

formarlo. 

Esta utop!a se aleja a medida que nos acercaMos a ella,y 

sin embarga y tal vez por eso r.iismo, es sostenedora C.e nuestra ac

ci6n. 

Cada vez que somos capaces de vencer y romper con nues-

tras rutinas, con nuestras resignaciones, con nuestras corn9lacen-

cias, con nuestras alienaciones respecto del orden establecido o -

respecto a nuestra indiviCualidad egoísta y en la medida de tal -

ruptura, llevamos a cabo un acto creador, imaginativo y reflexivo. 

Y esta es la más importante alternativa que se puede dar. 



CONCLUSIONES 

Una vez concluida la presente investigaci6n, se imponen 

algunas reflexiones que quer~rnos destacar. 

El análisis te6rico llevado a cabo hasta este momento a 

pesar de no ser exhaustivo,. aIJorta elementos que fundamentan la ne

cesidad de generar un cambio en 1..J. concc9ci6r: v en l.:i. práctica de 

la capacitación y de la evuluaci6n. 

Pudimos constatar que ~ara el Estuco, la ca9acitaci6n -

en particular y la educaci6n formal en qenoral, son instrumentos -

Ce adoctrin<J.ci6n ideol6gica, pues se establece la (li':crcnciaci6n -

social con base en la di!:crenciaci6n educativa. 

La capacitación que se imparte es un Mecanismo del que -

el Estado se vale para proroovcr la productividad eel trabajador y 

de esta forma explotar su fuerza de trabajo ya que, lo c.;uc intere

sa es la gencraci6n do ganancias. 

Así.mismo, el hecho de c;ue un trabajac1or esté capacitado 

demuestra que posee determinados conocimientos, h~bilidades y act! 

tudes, m!nimas pura Uescripcñursc en un puesto con nayor rapidez y 

eficiencia y consecuentcncntc cuenta con h5bitos necesarios para -

incorporarse al sistema capitalista siendo: obediente, puntual, -

respetuoso y convencido de las jerarqu!as. 

Se demuestra por tanto que la función de la e~ucación no 

es s6lo la de desarrollar capacidades ~rofcsional o socialmente -

Gtilcs, sino también lude difunCir valores, creencias, formas de 

conducta y de pensar. 
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.l\símismo, el hecho de contat- .:on rnayores niveles de cali_ 

ficaci6n no determina el ingreso salarial del tLab~~ador ni tampo

co detennina su ascenso en la escala social. Por lo que la Oesi-

gualdad educativa no es la causa Ce la rlesiqualdnd ccon6mic~. 

Es asf que dadas las im9licaciones econ6micas, políticas 

y sociales que en la capacitaci6~ subyacen, ~sta no puede conside

rarse exclusivamente como un problema t~cnico, ya que trae reperc~ 

sienes sociales que tienen efectos distorcionantes que impone, ta~ 

to a los ojos da los dem5s traba~adores, como a los ojos de los ern 

pleadores que la ven como una prueba de su capacitad. 

La capacitación lejos de promover "el desarrollo indivi

dual" tan pregonado por el Estado, crea un anbiente competitivo en 

donde lo que importa es a;:robur exá;nenes y obtener certificados, -

ir.iponiendo así la ley 11 del más apto". 

La necesidad de evaluar en ca;:>acitaci6n es la de avalar 

conocimientos, habilidades y aptitudes, mediante las cuales el tr! 

bajador entra en el juego de la o!"crta y Ccmanda deJ nercac.l.o de -

trabajo. 

Es así ~ue la evaluaci6n en la capacitación, ndauierc -

verdadera ir:tportu.r:cia, ?Drquc 1.u.s dcci~;ioncs C'UC se tom2n ,1 pu.rtir 

de ella, rebasan con nucho los líj'litcs de L:. escuclu. '.! su impacto 

afecta individual y socialmente a los individuos, ya auc con su -

aparente ''objetividad y nct1tralidad 1
' subyacen asocctos 1~col6ryicos 

que alienan a los individuos p~r~ que acepten, cI1tre otras cosas, 

qua ellos son los ~n1cos responsables rte su situaci6n cGcolar y so 

cial. 

NJ!. la evaluaci6n en la capacitación se lleva Zl. cabo con 



el prop6si to de: 

- Etiquetar a los individuos para "dcscubrir 11 a los ".ttás 

aptos", es decir, a los que se han identificado con el sistema y -

con sus prácticas. 

-Legitimar las desigualdades sociales en tanto que opera 

a base de comparaciones entre individuos con marcadas diferencias 

socio-econ6micas. 

- Desarrolla un espíritu de com9ctencia, de rivaJ.ic~aC. en 

donde s6lo ' 1 sobresalen•~ un reducido grupo y los de~icientes, los -

malos, los incapaces se van qucCando en la pirfuniCe educativa auc 

curiosamente pertenecen a la clase explotada. 

Por lo antes dicho en torno n la evaluaci6n nos lleva a 

revisar y re?lantear sus conce?ciones de hombre, del aprendizaje, 

del conocimiento, del proceso gru!_)al ya que nos !Jarcci6 imprescin

dible dejar de concebir al ho~bre como un sistenJ de almacenamien

to y de crnisi6n de información y al aprendizaje corno un resultado 

acabado, como un estado del sujeto, para adentrarnos en ln dinámi

ca del conocimiento, entender al grupo ya no unicamcntc como un 

objeto de enseñanza, sino como sujeto de ~prcndizajc, que está - -

aprendiendo a leer su práctica real y crear y recrear lo que él -

considera que ha de servirle para su educación. 

Desde nu~stra perspcct1va de capacitación y evaluaci6n -

es necesario que el pedagogo deje de ser agente idcol6gj zador de -

la burguesía, para compronetersc como intelectual or0;ínico de la 

clase trabajadora. Así su ~misi6n 11 en el ámbito laboral ya no será 

llenar formatos lcg.:ilcs, ºE-"'licar esquemas didácticos, elaborar y -

ejecutar pruebas; sino que su acci6n educativa-política junto a -

los trabajadores deberá ser un compromiso en el que se plantean pr~ 

blemas y soluciones con base en una realidad concreta. 

1 j¡ 



Lo anterior es necesario que se tome en cuGnta si obser

vamos que las decisiones en ITlat:eria educativa, han sirio tomadas -

por políticos o técno-bur6cratas (administradores, psicoloqos, etc} 

pero no por pedagogos pues ~stos han permanecido relegados, ya sea 

por falta de tiempo, poca iniciativa y ~ar nocas o~ortunidadcs pa

ra dar un paso fuera de las paredes de la escuela y ver que c!"tti 

pasando en la sociedad. 

!'or lo que la educación no formal y específicamente la -

capacitaci6n laboral, prcsent~ una riqueza extraordinaria para el 

an~lisis, pues en ella se sintetiza una compleja problcmáticü so-

cioecon6mica, educativa, cultural y política. !'or lo aue el r;cda

gogo es el más idóneo para llevar a cabo este t!po de análisis ya 

que cuenta con los elementos te6ricos-mctodol6gicos para llevar a 

esta problemática a un anAlisis tot~lizador. 

Ss esta totali<lad 1a que hnnos Frctcn~ido abarcar, ubi-

cando a la capacitaci6n y a l~ avaluaci6n desde diferentes postu-

ras tc6ricns, para de esta forma., tener h,1scs que ?ermitc:tn ir rt..=-

construyendo ~stc objeto de estudio, porque como afirrnu. Bachelarc1, 

no consideramos haber "Cescubicrto" un nuevo conocimiento y.:i nuc, 

el conocimiento no se di::scubrc, sino se construvc con base en con2: 

cimientos anteriores mal adquiridos. 

rcnsu.nos que e:l Lc..:1;-;.i no está u~¡otadu, ptwo t.:!S neccsar io 

que se siga profundizando tanto on la nccesi~~d de ~u~ la cnpacit~ 

ci6n de personal sea verdaderamente un espacio valioso para hacGr

lcs llegar a los trabajadores los conocimientos que lG:::; permitan 

ser conscientes de su realidad. 

Asimismo, dar a l.J cvaluaci6n 1.:i c1imensi6n social c¿u._~ g~ 

pretendi6 dar, es qtJcrcr hacer conciencia en to<las aquellas ~erso

nas que tiencr1 que ver en un proceso de enscfianza-aprcndizajc, pa

ra que tomen 1~n cuenta con su práctica a guidn verdaderamente es-

tán sirviendo, y a favor de quien están, puos lu pr5.ctica profesi~ 

nal no puede estar desligada de una postura idcol6gica y política 

como tampoco lo debe estar de una posturn tc6rica y filosófica. 
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