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11. 

El proceso de reflexión pedagógica que se ha seguido en este trabajo titulado 

"Detección de Necesidades de Capacitación Laboral. Una Propuesta Alternativa Te9 

rico-Pedagógica", busca lograr un replanteamiento de la capacitación yendo más -

allá de lo que se nos presenta a simple vista, de tal forma que se logre compren -

der la realidad analizando las condicionantes que la definen. 

En la búsqueda de esta nueva definición se organizó y orientó el trabajo de !~ 

vestlgaclón tomando en cuenta el carácter social del objeto de estudio, sin preten

der determinaciones a priori, eligiendo para el efecto una metodolog!a que permltl~ 

ra una visión totalizadora y no reducclonlsta del objeto de conocimiento. 

Debido a esta forma, si se me permite, poco común de realizar un trabajo de 

tesis, consideré conveniente hacer expi!cltos los elementos teórico-metodológicos que 

fundamentaron la Investigación, haciendo la aclaración de que sólo se realiza para -

facilitar un primer acercamiento al objeto de estudio y de ninguna manera la meto

dología o la teoría se circunscriben a la explicaclón tácita, sino que se Integran, • 

trabajan y desarrollan de forma lmpl!cita a lo largo de todo el trabajo, como se p9 

drá comprobar. 

Asimismo, su inclusión manifiesta, responde al deseo de presentar de forma I~ 

legrada el esfuerzo conjunto que significó para profesores y alumnos la preparación 

previa tanto del anteproyecto de tesis como del proyecto mismo, los cuales forma

ron parte del curso "Semlnorio de Investigación" as! como del "Taller de Tltulaclónl' 

recientemente creado por las autoridades escolares para apoyar y motivar a los es

tudiantes a obtener su lltulaclón, facllltándoles la asesoria. 

Por consiguiente, el trabajo de tesis está conformado por una parte lntroduct9 

ria en donde se explicitan los objetivos de la investigación, el marco teórico y la -

metodología, en una primera aprehensión; as! como por cinco capitulas, concluslo -

nes, bibliografía utilizada y un apéndice. 

En el primer capítulo, se trabajan las definiciones que generalmente se mane-



111. 

jan de tos términos más usuales en capacitación, considerando ta Importancia de -

aclarar el. significado de los mismos, para efectos de la Investigación. 

En el segundo capitulo, se reallza un anállslc, de las relaciones entre capacita

ción; sistema educativo y estructura productiva; tratando de no reducir todo a tér

minos económicos sino buscando descubrir la verdadera Interrelación de los factores 

económicos y no económicos en el contexto de la estructura soclal. Dicha interre

lación que de ninguna manera se presenta lineal ni mecánica sino mediada por un -

.sinnúmero de elementos, adquiere significación al ubicarla en un lugar y espacio d~ 

terminados, los cuales permiten comprende~ la conexión entre los hechos del pasado 

y los presentes en- una sociedad dada. La realidad social como proceso histórico no 

explica por si sola la esencia de tos fenómenos pero permite tal explicación, es por 

ello, que el análisis se remite en todo momento al acontecer histórico-social que lo 

define. 

En el tercer capítulo, se analiza el proceso de capacitación, sus etapas y fu!:' 

damentos desde una perspectiva pedagógica, redefiniendo Ja función de Ja capacita

ción y de la detección de necesidades de capacitación. 

En "el cuarto capitulo, se presentan y analizan algunas técnicas y procedimien

tos para la detección de necesidades de capacitación que se han considerado más r~ 

presenta ti vas de to que se realiza en este renglón, procurando dejar sentadas las b~ 

ses de lo que posteriormente fundamentará la propuesta. 

Ya en el quinto capítulo, se concreta e integra todo lo trabajado en tos capí

tulos anteriores a efecto de proponer algunos 1ine<1míentos en torno a la investiga -

clón de necesfdades y reconocer el papel del pedagogo en la capacitación. 

Con las conclusiones finaliza el trabajo de investigación no asi el conocimien

to del objeto de estudio, el cual es susceptible de múltiples enfoques y análisis. 

Por último, se Incluye un apéndice como apoyo al capitulo cuarto donde se -
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pueden encontrar los ·ejemplos de las técnicas utilizadas para la detección de necesJ 

dades de capacitación laboral. 
\, 



INTROOUCCION 



Consideraciones Preliminares. 

Las perspectivas ocupacionales que ofrece la carrera de pedagog!a ha sido 

s!e0"41re t.n tema que ha Inquietado e Interesado a los estudiantes de esta área. La -

falta de t.na "opción terminal" que le permita una mayor viabilidad de Inserción den

tro de la estructura proructlva, en muchas ocasiones se convierte en una de las cau

sas del desaliento que el futuro profeslonlsta experimenta ante las expectativas labo

rales. 

El problema antes mencionado me ha hecho reflexionar acerca de los posibles 

centros de acción del pedagogo, encontrando que la capacitación puede convertirse -

en Ln terreno fértil para su práctica profesional, debido a la formación propia del -

mismo. 

La capacitación al ser considerada como un proceso educativo no debe disociar 

teor!a y práctica, el pedagogo debe vincularse necesariamente al trabajo que realizan 

los Individuos para no desligarse de la realidad que existe en el mundo circundante y 

que muchas veces no es tomada en cuenta. !::sto Implica considerar que no sólo 'es 

I0"41ortante la educación formal¡ la educación del hrrrbre no debe estar restringida a 

las Instituciones escolares, sino ser competencia de la familia, de la empresa, del -

medio social en que se desenvuelve y particularmente de el hombre mismo el cual -

debe ser capaz de reflexionar sobre sus propios problemas y replantearlos sin limita -

clones, lmovar, aprender de Su Interacción con los demás así como adaptarse pero -

esencialmente contribuir al cambio acelerado que se presenta en todos los órdenes en 

la socledat!; económico, pol!tlco, social, cultural y tecnológico. 

La capacitación laboral ofrece al pedagogo una alternativa rnás para contribuir 

a la formación de este tipo de hombre, el cual tenga una participación activa en su 

aprendizaje que a su vez le permita estar Informado, comunicarse con los demás, -

ser critico y creativo. Además, hasta el momento, la práctica dominante en peda

gogla ha sido la docencia y el diseño curricular, al Introducirse el pedagogo en el -

proceso global de la capacitación (detección de necesidades, Instrumentación de pla

nes, elaboración de programas, planeaclón de cursos, evaluación y seguimiento, 

etc.), arr(llla sus perspectivas ocupacionales y renueva y er.tlende la labor que el p~ 



dagogo puede 

tas. 

Dentro del proceso global de la capacitación, como se mencionó anteriormen

te, se encuentra ta detección de necesidades como primer paso y antecedente de t!_l 

do programa de capacitación. 

Es objeto de estudio de esta tnvestlgactón precisamente ta detección de neces 

dades de capacitación taboral<,ll que al ser considerada como la primera etapa del : 

proceso se convierte en un momento de especial Importancia si lo que se pretende -

es darle otro enfoque al proceso en sr. Y hablo de darle otro enfoque porque hasté 

ahora Ja capacitación se ha manejado sólo desde el punto _de vista empresarial con • 

vías a lograr eficienlizar y elevar Ja producción. De esta manera se parclallza la 

función económica de Ja educación vía capacitación abso!utlzándose el papel de la • 

educación como factor fundamental para lograr mayor productividad y mejorar los -

niveles de ingreso de Jos trabajadores, desviándose así la atención de muchos otros 

factores como son los propósitos y fines sociales de Jos Intereses empresariales en -

un proyecto de sociedad y economía en México que determinan la polltlca a seguir 

en todos Jos ámbitos sociales. 

Es por ello, que ei objetivo fundamental de este t1abajo es llegar a proponer 

una alternativa de detección de necesidades de capacitación laboral, desde el punto 

de vista pedagógico, que permita al Individuo que se capacita tomar conciencia de 

su partic\:Jación en el proceso capacitador y asumir desde ei comienzo mismo del -

proceso ei papel de sujeto y no de mero objeto ai cual se busca transformar. 

(1) El concentrar el desarrollo de lo lnvestlgac16n en esta etapa no implica disociarla de la tot 
Hoao concreta. Scgl.n Koslk "· .. la totalidad Ct)lcreta ro es LW1 métooo para captar y describir t 
dos los asriectos 1 caracteres, propiedades, relaciones y procesos de la realldad ... 11

• Es as! que 
el fenétr1eno social ..menciona el misma Kosik- es ui hecho histórico en tanto y por cuanto se le ex 
mina cono elooento de U'1 determinado conjunto, en donde determina y es determinado y cuya lnterde 
penoencla y medlacit'.tl de la parte y del todo slyoifica que las hechos aislados son Dbstroccicoes, 
elementos artificiosamente separados del conjunto, que CnicBll'leOte mediante su accplMLionto al ~oo 
junto conespc.-¡diente adquieren veracidad y concreción. (Karel Kosik, Oialéct1c11 de lo Concreta, 
p.56 y 61) 



1 
El trabajador, generalmente, es visto tan sólo como un_ Insumo más para la -

producción que debe modificar su conducta de acuerdo a los nnes empresariales, 

ejemplo de ello lo tenemos en el siguiente párrafo extra[do del "Decálogo de la Ca

padtaclón" de Roberto Pinto: 

"· •• cualquier conocimiento que no modifique ~l Individuo, se puede conside

rar como buena ense~anza, pero no como efectiva capacitación. Los cursos no de

ben probar su efectivid.ad por la cantidad de conocimientos que una persona adquiere, 

sino por la cantidad de cambio, de modificación o de transformación que ese conocJ 

miento provoca a las personas que reciben este estrmulo. La capacitación efectiva 

debe ser la específica enseñanza para la específica necesidad, por lo tanto, un cur

so debe ser siempre originado por un problema o un~ necesidad ... ,,(2) 

Es .as[, como a la detección de necesidades sólo se le asigna la función de "s~ 

car a la luz" Ja "especifica enseñanza" que requiere el trabajador para desarrollar -

eflclentement~ su labor y con base en esta información elaborar los progrnmas de ca 

pacltación orientados hacia el logro de Jos objetivos de Ja empresa. 

Es clara Ja forma en que el Individuo deja de ser tal para convertirse sólo en 

un objeto, es por ello, que consideré Importante plantear una alternativa en esta 

etapa que es Ja base del prngrama de capacitación y que necesariamente se encuen

tra vinculada a todas las demás, como consecuencia de que. brindo el "qué" se debe 

dar a conocer en los programas de copacitación. 

El ubicarnos en el inicio del proceso nos permite influir en las etapas subse -

cuentes y aprovechar los espacios coyunturales que permitan al cnpacltador llegar a 

convertirse. en un verdadero capacilanuo<,3> 

(2) Roberto Pinto Vlllatoro, "Decálogo de la CnpacJtílclOO", rolleto dt! Cap;icltnclóo tntegrnl, 5.C. 
(Cl\PINTE), slrecha. (~aJbray,1do nuestro). Llct::nclado en fühllnistroclón dl' Ern¡iresas, con estudio de 
especlalirnción en Psicología Jndu~trlal y Cerenciu qulen tia generado rnUltlples escritos sobre ca· 
pacitaclón y es actualmente fundador y director de un despacho de consultoría y ast!sorla t'fl cnpac1-
tac16n. La formación del Lic. Pinto villatoro resalta el enfoque que la aónlnistraclón de Cflllfesa~ 
le da a la capacitación en generdl y a la detccclón ele nec.esldJdes en p¿ntkul<tr coo.o mcdlo par.1 lo 
grar t.tl.l mayor funcionalidad y adaptacló-l al proceso prod1...ctlvo del trabajador en la eirpresa. •• 
0) Entendiendo al capacltodo ccmo aquól individuo que recibe los conocimientos proporcic.nados por 
los capucitodores de forma ocrítlco cano l.11 neto mecánico sin refle•looar ni cuestlwarse acerca de 
lo que ccooce y por capacitando Bl-Jél sujeto QJC b.Jsca la U'lldad de acclén y reflexión sobre la -
realidad de rorma critica c~irometléndose cai las occlrnes q...e se desarrollen. 



Considero que si se busca algún cambio, por ligero que éste sea tiene que c9 

menzar a introducirse desde el Inicio mismo del proceso y no cuando éste ya está -

planeado o se está aplicando. Si el trabajador no ha participado desde la detección 

de necesidades, de lo que se debe atender a través de la capacitación, que no sólo 

beneficie a la empresa sino que también responda a sus Intereses y necesidades, la 

considera como algo ajeno e Impuesto y la sensibilización a la acción capacitadora 

es mucho más difícil. 

El _enfoque rnecanicista que se le ha dado a la detección de necesidades de ca 

pacltaclón en donde se considera al sujeto corno objeto de capacitación y no como s~ 

jeto que tiene derecho a participar en la elección de lo que le corresponde conocer, 

favorece Ja acrltlcldad del capacitado y el desconocimiento del entorno social en el 

que se desenvuelve. 

Es así como Ja detección de necesidades de capacitación se ha considerado un 

estudio comparativo entre la manera apropiada de trabajar y la manera como real -

mente se trabaja<,4>como si el Insatisfactorio rendimiento del trabajador sólo fuera -

producto de Ja falta de conocimientos o adiestramiento en su puesto(5) de trabajo -

y no la consecuencia de una serle de factores o determinantes sociales que lógica -

mente no se toman en cuenta. 

Siempre se ha considerado la necesidad como algo intrínseco al sujeto, sin re

parar en que Ja sociedad va a determinar muchas de las necesidades sentidas en el 

hombre. El Individuo no se desenvuelve ajeno a su entorno social, por consiguiente, 

la Interrelación con éste va a originar en él Insatisfacciones que Je van o hacer sen 

tir necesidades. 

La capacitación en ei trabajo aislada de Ja preparación para Ja vida, carece 

de sentldo. Los programas de capacitación deben abrirse cada dla más hacia nuevo' 

contenidos educativos en donde los capacitandos tuvieran la oportunidad de fijar sus 

propios objetivos de aprendizaje, que les permitiera una formación integral, conscler 

te y participativa. 

(4) l.(!CA, Guía Técnica para la detennlnaclón de necesldddes de capacltaclón y adiestramiento en 
peQ,.Jel\1 y mediana errpresa, p. 13 
(5) Entenc:Uerdl por puesto el cc:njl.f'\to de operaclc:nes, cualidades, respcin~bllldades y ccnd!cicne: 
CJJe formn U'l8 midad de trabajo especifica susceptible de ser deserpef\ada por U10 persroo. 



Considero Importante sel'lalar que de ninguna manera pretendo que la propuesta 

para la detección de necesidades que se desarrolle en la Investigación, por s[ misma, 

logre la relación dialéctica capacltador<apacltando donde tanto uno como el otro ll~ 

guen a capacitar y a capacitarse en el proceso mismo. No hay que olvidar que la 

detección de necesidades es sólo una de las etapas que conforman todo el proceso -

de capacitación y al modificarse ésta, las subsecuentes también tendrfan que ser m9 
dlflcadas. No es materia de esta Investigación modificar todo el proceso, sino sólo 

sentar las bases que permitan replantear la acción capacitadora. A todo esto hay -

que agregar que la transformación radical del proceso de la capacitación sólo podrá 

realizarse si la sociedad sufre también una transformación radical. 

"Esto no significa, sin embargo, que el educador que desea y no sólo desea si 

no que se compromete con la transfúrmación radical o revolucionaria de su sociedad, 

no tenga nada qué hacer. Tiene mucho qué hacer, pues debe descubrirlo y descu -

brlr cómo haterlo en las condiciones históricas en que se encuentra". (6) 

Sin en;tiargo, como el mismo Frelre(7) lo menciona se debe partir conociendo 

las limitaciones que el pedagogo puede encontrarse en su práctica profesional, puesto 

que si vamos a ser empleados por el sistema capitalista es obvio que éste busque Pn 

nosotros la Implementación de acdones que coadyuven a la consecuslón del mismo y 

no a su destrucción "en una sociedad capitalista, cuanta menos conciencia pollllca -

-en el sentido de conciencia de clase- tengan los trabajadores, tanto mejor será de_;; 

de el pirita de vista de la clase dominante"(~) 

Es por ello, que la capacitación del trabajador sólo contempla el cómo hacer o 

realizar tal o cual actividad y no profundiza en el porqu~, para qué o para quién -

trabajar, en la medida en que el trabajador sólo cuente con un conocimiento parce!~ 

ria del proceso productivo en su conjunto será más factible su adaptación y segul • · 

miento de los lineamientos empresariales. 

(6) Escobar G. ~pl, Paulo Frelre y le Eó.Jcación Liberadora. p. 81 
(7) lbld. 
<e> Ibld. p. ro 



La capacitación en un esfuerzo por lograr que sea más rentable la relación -

fuerza de trabajo-medios de producción sólo busca la transferencia del saber "cómo 

hacer" sin tomar en cuenta Jos demás elementos que le dan origen y justificación -

dentro de un contexto determinado. 

La propuesta de detección de necesidades de capacitación busca rescatar todo -

aquello que se Ignora en la planeaclón de un programa de capacitación, aprovechandc 

además que a esta etapa aún no se le brinda demasiada atención en las empresas, y 

tratando de " ... hacer lo que es históricamente posible y no lo que qulsleramos ha -

cer. . . ya que de esta manera nos será posible hacer mañana lo que hoy no puede -
hacerse ... ,,(9) 

Bajo esta consigna debe orientarse Ja práctica pedagógica cuyo quehacer busque 

un cambio en la forma en que los Individuos perciben la realidad y la aflllllaclón de 

su sentido critico, que los prepare, en su momento, al cambio de estructuras socia

les. 

(9) .!!!.!!!:. p. 75 y 61 



Objeto de Estudio. 

El objeto de estudio representa aquéllo que va a ser conocido por el sujeto, 

es una cosa que no puede ser naturalmente aprehenslble por Ja Inteligencia, "todo 

aquéllo de Jo que no podemos tener una noción adecuada por un simple procedlmle~ 

to de análisis mental, todo Jo que el esplrltu sólo puede llegar a comprender a COI] 

dlclón de salir de sl mismo a través de observaciones y experimentaciones, pasando 

progresivamente desde los caracteres más exteriores e Inmediatamente accesibles -

hasta Jos menos visibles y más proíundos". (lO) 

El conocimiento representa una aproximación eterna e Infinita del pensamiento 

al objeto, el cual no se alcanza sin contradicciones; en el proceso de conocimiento 

las contradicciones aparecen y se resuelven. 

El objeto de estudio de la Investigación ha sido construfdo(ll) al Interior del -

taller de Investigación; siendo éste la Detección de Necesidades de Capacitación l~ 

boral, donde Ja capacitación vista como una de las modalidades de la educación ex 

traescolar se la relaciona con Ja práctica pedagógica y adquiere slgnHlcaclón propia 

dentro del contexto teórico-social donde se ubique. 

la capacitación ha recibido gran Importancia sobre todo en los últimos años -

al ser considerada corno un elemento Importante que puede contribuir a la supera -

clón de la crisis que viene aiectando al país, enfatizándose más en el discurso ofl

cíal que en el desarrollo de planes y programas de capacitación. 

la magnitud y características de esta crisis ha afectado por un largo periodo -

los niveles de actividad productiva, la capacidad de generación de empleo y las COI] 

dlclones de Ingreso de los trabajadores, por ende las necesidades y la disposición h~ 

eta la capacitación y adiestramiento, en función a las demandas de Ja estructura -

productiva y a las necesidades tle los trabajadores que, desplazados de Ja misma o -

(10) EmUio Durkheim 1 "La ignorancia metócHca", en Pierre Bordleu y Otros, El Ortcto de Soclólocp, 
p. 15)-154. 
(ll) Los hecl"os no SU'l dados sino cmstru!dos. "Toda tnvest1gac100 ctentifica se organiza alrede 
dar de objetos cmstruíOOs, no desrublertos cOOIO en la postura ~irlsto". (J. A. Alcnso , MetooO 
l2!l!h p. 190). 



con irl'4JOSlbllldad de Incorporarse a ella requieren encontrar alternativas viables de -

supervivencia y oportunidades para su desarrollo. 

La capacitación entonces es manejada como el elemento que "el país necesita 

para lograr mayor productividad; una mejor calificación de vida de los mexicanos; 

mano de obra suficientemente calificada y en general, un bienestar social, polltlco 

y económico con la finalidad de aspirar a un desarrollo integral como naclón(.IZ) 

Vista desde esta perspectiva se convierte en un elemento coyuntural en nuestra so -

cledad que merece ser estudiado a fondo. 

Esta lmporta'1Cla otorgada a la capacitación como factor que provoque el cam

bio en los Individuos a los cuales se dirlje y el verla como posibilidad de campo la

boral del pedagogo fue como ya lo mencione anteriormente uno de los motivos que 

me alentaron a analizar los factores que de uno u otro modo la conforman y la re

presentan. 

La capacitación encierra toda una problemática al encontrarse fuerte_mente vi!:' 

culada con el sistema educativo como parte Integrante que es del mismo y por ende 

a la estructura productiva. 

Es precisamente en este contexto donde busco analizar el proceso de detección 

de necesidades de capacitación, como paso necesario que es para la formulación de 

los programas de capacitación y considerando que los datos proporcionados por ésta 

"son antecedentes Indispensables para la elaboración de cualquier programa de capa

citaclón"~l3) y que determina en gran parte los contenidos a tratar en dichos pro -

gramas. 

(12) t.acA, Gula Técnica para la ••• ~. p. 12 
(ll) NMJ, Antecedentes oare le Elaboración de Programas de Adicslnvnicnto, p. 6 



Los objetivos de la Investigación son los siguientes: 

l. La finalidad principal de mi Investigación es llegar a plantear una propuesta p~ 

ra la detección de necesidades de capacitación laboral desde el punto de vista pedagógl_ 

ca que permita la participación del capacitado de manera que llegue a conformar una -

visión total del encuadre de la capacltaclón,transformando la conceptuallzaclón que tie

ne de la misma. 

2. Determinar la función del pedagogo dentro de'I proceso de la capacitación en -

general y en la detección de necesidades en particular. 

Para el logro de estos objetivos considero necesario primeramente: 

a) Lograr una conceptualización de lo que en este trabajo se va a entender por -

capacitación, adiestramiento, necesidad y términos afines a ésta, dada la ambigüedad 

con que se manejan estos conceptos; considerando que no se puede abordar este tema 

sin tener una Idea clara de sus semejanzas, diferencias y de lo que se entiende por c~ 

pacltaclón en sr. 

b) Ubicar el objeto de estudio en el momento histórico-social actual, realizando -

una breve recapitulación de las principales acciones que en materia de capacitación se 

llevaron a cabo durante el perlado 1970-1986 (que es cuando se empieza a manejar de -

manera Formal y obligada el que las empresas proporcionen capacitación a sus trabaja -

dores -aun cuand,1 se eleve a rango constitucional hasta 1978-), con el objeto de propo; 

clonar un referente histórico que ubique al lector del trabajo y permita la aprehensión 

del objeto de estudio, considerando que "... los hechos sociales se encadenan entre sf 

de acuerdo a relaciones de causa efecto, definidas e il'varlables"(JI¡) y la capacitación 

como hecho social no escapa a estas determinaciones ni surge como generación espont~· 

nea¡ tiene su razón de ser, su justificación poiltlco-ldeoióglca y busca responder a su 

(14) Emile Ourkhe1m 1 "El prlnclpio del determinismo como negación de le ilusión de la transparencia•, 
en Pierre Bordleu y Otros, ~ .• p. 161. 



momento histórico. (lS) 

c) Definir el papel que juega la capacitación dentro del sistema educativo y cuál 

es la relación de éste con el desarrollo social y productivo del pa!s en su conjunto. 

d) Efectuar m análisis de los diferentes procedimientos para la detección de nec~ 

sldades de capacitación que permita replantear y elaborar la propuesta que se preten -

de. 

O Por último, justificar la Inserción del pedagogo como profesional de la educa -

clón en este campo .y la actividad que puede desarrollar para ir abriendo espacios q..ie 

permitan el reconocimiento de su profesión en el ámbito de la capacitación. 

(15) El no desvincular el objeto de estudio del manento histórico actual es una de las aseveracio
nes Q.Je sostiene J. Anttiilo Alonso cuando dice '"El cera~ter histórico de todo proceso social debe 
t0111ar en cuenta para conocer los eventos c01Cretas,QUC el trU\da no es estático e Jnerte, sino un -
proceso hlstórlccf1J. Antonio Alonso, !!l!.:...fll., p. •5 y 95). 



.Marco Teórico Conceptual 

La teorla que orientará fa Investigación será fa Teoría Soclopolltfca de la Edu-

. caclón ya que considero que es la que me brinda los elementos para la fnterpretacién 

y explfcacfón de fa realldad que Intento conocer, debido a sus fundamentos que fa h~ 

cen congruente con la metodología que píenso utilizar. 

La Teorla Socfopolltica de Ja Educación a diferencia de fa Teorla de la Funciona 

lldad Técnfca(l 6) (que tlene un enfoque fundamentalmente economlclsta de fa educa

ción y se ve a ésta como un factor causal (variable Independiente), en donde el esta

do al realfzar fuertes Inversiones en este renglón, redunda en disminución de las ta

sas de desempleo, aumento de fa productividad y una mayor contribución al desarro -

Jfo económico del país), ubica el estudio de fa relación entre educación y estructura 

productiva, en el plano de fa economla polltlca, requiriendo para tal estudio de un -

análisis histórico de dichas relaciones. 

La Teoría Soclopolltlca de Ja Educación es una síntesis teórica formada pur 

aportes slrnflares y complementarlos provenientes de diversas dfscfpllnas como son fa 

sociología de fa educación, del trabajo, historia del desarrollo económico, etc., cu

yo principal vínculo común es la utllfzacfón de categor!as de análisis marxista a fas 

relaciones entre sistema educativo y estructura productiva. Un rasgo fundamental -

de esta teorla es el énfasis que hace en el carácter determinante de fa naturaleza 

de fas relaciones de producción. 

Sus unidades de análfsls principalmente scxi: 

- El análfsls histórico de Jos fenómenos. 

- La fucha, contradicción y conflicto entre los Intereses de grupo y clases so-

ciales antagónicos. 

- El contexto socfopolftfco en el que se establecen las relaciones entre sistema 

educativo y estructura productiva. 

Por consiguiente sus premisas fundamentales son:(l?) 

(16) Cfr., Víctor Gérnez CO/ll)o, "Relaclmes entre Educación y Estru:tura Ecooántca", Dos GraMes -
Marcos de Jnterpretac16n'1

1 Re\llsta de EcU:acU:o Superlor, No. 41 
(17) .f!!.!!L, p. 20 



- Las caracterlsticas particulares que en un momento histórico determinado -

aSl.fTlan las relaclones entre el sistema educativo y el sistema productivo son la ex

presión del proceso histórico de confrontación, entre los due~os de los medios de -

producción y quienes se ven obligados a venderles su fuerza de trabajo. 

- El sistema productivo se encuentra determinado por relaciones soclales espe

c!flcas que definen, qué se produce, cómo se produce (tipo de tecnalogla utlllzada, 

organlzaclfu y división del trabajo), para (fJlén se produce y cómo se distribuye so

cialmente la producción. 



Metodologfa . 

La metodologla que utilizaré para el logro de los objetivos planteados se· µ;tiflca 

y se conceptuallza según la sfgulente. exposición: 

Hasta ahora ha sido práctica común elegir el mismo método de Investigación para 

las ciencias naturales y las ciencias sociales, podrlamos determinar el problema, plan

tear una hipótesis y seguir el camino preconcebido por el positivismo para llegar al c~ 

nacimiento. 

Sin embargo, considero que las ciencias socia les son sustancialmente distintas a -

las ciencias naturales, primeramente porque el objeto de estudio de cada una es dlfe -

rente y corno tal debe ser visto. Mientras que las ciencias naturales trabajan con co

sas, objetos, que pueden ser medlbles, cuantificables y verificables; las ciencias socl~ 

les tienen como objeto de conocimiento al hombre mismo, el cual no puede ser cosifi

cado ni aislado del proceso histórico ·Social en el cual se encuentra Inmerso. 

Cada dlsclpllna tiene o debe tener su método propio para llegar al objeto de cono 

cimiento y éste debe crearse a partir de Ja relación del sujeto con el objeto, en la I~ 

teracclón de éstos y de acuerdcf 'al proceso histórico en el cual se desenvuelven. 

La postura positivista adopta el esquema de las ciencias naturales en las ciencias 

sociales, sosteniendo que el método es lo que le va a permitir ser neutral al lnvestlg~ 

dar, pudiendo elaborar posteriormente sus Instrumentos y técnicas. 

Esta postura pretende lograr una completa objetividad en la ciencia apoyándose -

en el hecho de que se describe el fenómeno y se verifica el conocimiento por medio -

de la observación ernplrlca y el experimento. 

Se pretende Ignorar por completo a la ldeologla, se plantea al clentrflco como un 

ser que debe estar libre de toda subjetividad para hacer ciencia, ya que ésta debe ser 

Ideal y neutral. 



Contrariamente a esta postura el· marxismo sostiene que la objetividad no puede -

deslindarse de Ja posición de clase. En este sentido me promulgo a favor de este su

puesto, ya que todas las ciencias son Ideológicas. Las ciencias no son Independientes 

del bloque histórico pero tienen cierta autonomía, y es a partir de aquí que pueden lo 

grar la objetividad. 

La objetividad científica se da en una relación pecullar del objeto teórico (verdad 

teoría, ley) con el objeto real. "Una verdad, una teoría una ley es objetiva si repre

senta, reproduce o reconstruye algo real por Ja vía del pensamiento conceptual. Pero 

el sujeto que encuentra Ja relación entre objeto teórico y objeto real entendido como -

ser social no como simple sujeto pslqulco encarna una serle de valores, aspiraciones, -
Ideales, Intereses, etc. ,.(lB) 

El sujeto visto desde este punto de vista no puede deslindarse de su relación e In

teracción con Ja sociedad, ni desprenderse de Ja serle de valores e ldeologí;i propia e -

Impuesta por Ja sociedad en Ja que se desenvuelve. 

El método que adopta el Investigador no está exento de supuestos Ideológicos, aún 

Jos métodos positivistas, naturalistas u objetlvlstas Implican una visión Ideológica de Ja 

relación del hombre ante Jos objetos sociales, es por ello que no puede hablarse de una 

ciencia social Ideológicamente neutra. 

MI objeto de estudio se encuentra determinado por Ja organización socloeconómlca 

y política de Ja sociedad, la cual es una estructura compleja en Ja que se entrelazan -

las relaciones económicas, polftlcas, nacionales, profesionales, familiares y educativas 

de los hombres las cuales Interactúan de distintas formas unas con otras. La naturale 

za misma del objeto de estudio no permite Ja utlllzaclón de métodos rígidos externos a 

Ja cosa misma, por consiguiente la concepción q..ie se tiene del mundo y Ja fundament~ 

clón teórica que se adopta me obliga a separarme del positivismo y orientarme hacia -

otra corriente que sea congruente con Jos objetivos propuestos. 

(18) Adolfo Sánchez VázC1-.1Cz, "la ideología de Ja neutralidad !dcológlca en las clenclas sociales", en 
J.L. Balcárcel, et. el., FJlosof!a de las Ciencias Sociales, p. 207-313 



En virtud de lo anterior, he optado por la elección del método dialéctico para ll~ 

gar al conocimiento. de mi objeto de estudio ya que al sustentarse en el marxismo Im

plica el análisis, el cuestlonamlento y la reflexión acerca del mundo exterior. 

La dialéctica trata de la cosa m1 •• na, pero esta cosa no siempre se presenta clara, 

sino hay que realizar todo un rodeo para llegar hasta ella. 

Al respecto Koslk(l 9) nos muestra el mundo de la pseudoconcreclón y el de la ca: 
creclón y la forma en que el pensamiento dialéctico destruye Ja pseudoconcreclón para 

alcanzar lo concreto. 

Según esta postura, Ja dialéctica somete a un examen el mundo de las represent~ 

clones y del pensamiento común, llegando a representarlos corno poductos de la praxis 

social de la humanidad. De esta forma el rasgo más característico del conocimiento, 

consiste en la descomposición del todo. Con ello pretendo llegar a la esencia de la -

"cosa misma" y no quedarme a nivel de la apariencia. 

El conocimiento (descomposición del todo) nos va a ayudar a lograr la destrucción 

del mundo de la pseudoconcreclón, tomando en consideración que el conocimiento es la 

misma dialéctica en una de sus formas. 

La dialéctica es utlllzada como método revolucionarlo de transformación de la re~ 

lldad. "Para que el mundo pueda ser explicado "crftlcamente", es necesario que la ex 

pllcaclón misma sea situada en el terreno de la praxis revolucionarla". <2oJ 

En este sentido, se le está proporcionando al hombre la oportunidad de transfor -

mar su realldad pero ésta puede ser transformada sólo en la medida en que es creada 

por nosotros mismos, y en que sabemos que la realldad es producida por nosotros. 

{19) Karel KosJk,~1 p. 29 y 36. En esta obra Koslk maneja cooio "el 1ruido oc la pseudoconcre• 
clón es un claroscuro de verdad y engaf\o. Su elemento propio es el doble sentido. El feróneno nueS 
tra la e!.'"1'1cia y al mismo tiempo la oculta 11 • "A diferencia del ITUldo de Ja pseudoconcrec16n, el n.ia 
do de la realJdatJ es el rrundo dt? la realización de Je verdad¡ es el rundo en el que la verdad no e~.'. 
td dada nl predest!nada, ni está calcada indeleblemente en la conciencia tunana¡ es el 111.Tdo en el ~ 
que la verdad lleviene". Püra Koslk el ITl.lf'IOO de la pseuOOcoocreclón se encuentra rorrredo par la irme 
dlatel por la atmósfera comúi de lo vida hU'llana 1 lo concreto está más allá, es la 11cosa misma". -
(20) .!!!!!!·' p. 35 



Para Koslk el mundo real es un mundo en el cual las cosas, los slgnl ficados y las 

relaciones son considerados como productos del hombre social, y el hombre mismo se -

revela como sujeto real del mundo social. En este mundo social es precisamente don

de se ubica nuestro objeto de estudio y al cual pretendemos llegar. 

De esta forma, comienza a revelarse la metodologla que congruentemente con el 

método articulan el proceso de Investigación. Tanto el método como la metodologla -

conforman una unidad indisoluble que orienta el trabajo del Investigador. 

El método según lo define J. Antonio Alonso "es una etapa especifica que dima-

. na de una posición niosóflca y de una teoría sociológica determinada, -empirista, fun

clonallsta, estructuralista, formalista, materlalista dlalétlca, etc. en la que el lnvest~ 

gador basado en la respectiva perspectiva teórica, examina y selecciona unas técnicas

concretas de Investigación sociológica para conseguir un objetivo concreta"(~!) 

El método debe Irse creando conforme se da la Interacción del sujeto con su reall 

dad es por ello que he elegido para la lrwestlgación el método dialéctica, ya que por -

la flexibllldad que ofrece permite manipular el objeto de estudio y articularlo con la -

realidad social. 

El método Implica la elección, la coordinación y Ja Integración de objetivos espe

c!flcos ligados a técnicas particulares, como Alonso lo maneja, no es función de éste 

plantear problemas sociológicos eso Je corresponde a la teorla. 

La metodoJogla a su vez, es entendida como una etapa intermedia en el proceso 

de. la Investigación social, contempla los procedimientos que vamos a seguir para lograr 

cumplir nuestros objetivos. 

La metodalogla del materialismo dialéctico Implica partir de una generalidad pero 

(21) J. A. Alon5'l, ~.,p. 47 



llt. 

no una generalidad eritendlda como en el empirismo donde se llega a proposiciones ló

gicas y simples por todo un proceso de deducciones que van de Jo más complejo y su

tll a Jo más simple y menos abstracto, en este caso se trata de partir de una totall -

dad concreta (~2) "Marx habla de una "totalidad concreta" como un todo mental que 

es producto del cerebro pensante que se apropia el mundo de la única manera que p~ 

de hacerlo". C23> 

La dlalétlca misma nos lleva a un recorrido en espiral en donde hay avances y r~ 

greslones de Jo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto para aprehen -

der la esencia de la cosa misma. 

Es as[ como en esta concepción el todo y las partes se encuentran en una Intera~ 

clón y conexión tal que no pueden explicarse el uno sin el otro. 

La Investigación será de tipo bibliográfico y documental, por considerar que las -

caracterlstlcas que Ja definen me permiten cumplir con los objetivos propuestos y que 

se encuentra al alcance de mis posibilidades flslco-económlcas. 

Respecto a las técnicas, primeramente las definiré como "los procedimientos op~ 

ratlvos, rigurosos, bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados repeti

das veces en las mismas condlclones•,(,:Z4l 

La postura teórica y el método son Jos que determinan la elección de las técnicas 

{22) Totalidad entendida "cc:mo un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser corrprenctldO ra 
clmalmente cualquier hecho". "El conoclmlento concreto de la reaUdad consiste, no en le slstemátt: 
ca adldón de unos hechos a otros, y de t..n0s conceptos a otros, siro en 1.11 proceso de concretlzaclón 1 

Que proci::de del tot.Jo il las partes y de las p;utes al todo¡ del fenómero a la esencia y 00 la esencla 
al feró:ieno¡ de la totaUdad a las contradicciones y de las c:01tredlcclooes a le totalidad, y precisa 
ltll.'f1te en este proceso de correlación en espiral, en el que todos los cooceptos entran en mvlmiento : 
reciproco y se lh.mlnen rutuairente, alcanzan su concreción". (Karel Koslk, ~· p. 18), 
(23) J. A. Alonso, ~p. 122 
(24) Madeleine Crmwitz, en ~1 p. 12 



concretas de la Investigación para conseguir un objetivo concreto, a su vez la metodp 

logia se articula precisamente como la etapa Intermedia entre la teoría y las técnicas, 

es decir de qué manera voy a trabajar la Información. 

Las fuentes de Información a utilizar principalmente son: bibliotecas, hemerote -

cas, archivos. 

En la consulta de los documentos trataré de poner en práctica la vigilancia epis -

temológlca<2,5l subordinando los datos a un examen sobre las condiciones y los lfmltes -

de su validez, no Importando que la operación sea rutinaria y repetida, ésta debe re -

pensarse a s( misma y en función del caso partlcular(.26> La vigilancia epistemológica 

nos ayudará a superar la "familiaridad vulgar con el mundo social que produce slstem~ 

tizaclones ficticias basadas en el lenguaje común y las razones comunes" .<27> 

Para lograrlo trataré de realizar lo siguiente: 

- Comparar y valorar los datos obtenidos. 

- Valorar críticamente. 

- Investigar activamente el texto estudiándolo desde varias perspectivas y hacien-

do énfasis en las cuestiones y conclusiones fundamentales. 

- Generalizar y separar lo principal. 

- Determinar la estructura y los aspectos opuestos de las fuerzas motrices que -

pueden existir detrás de los fenómenos estudiados as[ como los nexos efecto-causales. 

- Recurrir al estudio de fuentes originales en donde se pueda lograr una caracle -

rlzaclón más profunda de lo que se busca. 

Todo lo anterior tratando de vincularlo con la metodolog(a concreto-abslracto-co!:' 

(25) Sel)Íl Bordieu, la vigilancia epistemológica se ÚfllOOe principalmente en las ciencias del hoobre 
en las CJJC la separación entre la (f>inión cDTÚl y el discurso clentlfko es más ilfl)reclsa que en 
otros casos, y se convierte en Ln procedimiento ~ consiste en someter las operaciones de la prácti 
ca sociológica a la polémica de la razón epistesoológica, que encuentre en el coopleto conocimiento : 
del error los ttdios para separarlo. (Pierre Bordleu, ~- 1 p. 14). 
(26)~, p. 16 
(27) .!l!!!h. 



creta en donde "lo concreto es concreto porque es la síntesis de muchas determlnacl!? · 

nes, por eso Jo concreto aparece en el pensamiento como el proceso de la síntesis, co 

mo resultado, no como punto de partida". <25> 

Por eso, el proceso concreto consiste en partir de lo abstracto (conceptos gener~ 

les ya existentes) para producir lo concreto (transformación de conceptos especfflcos, 

unfdad de lo diverso) en el pensamiento. <29> 

Se utilizarán: 

- fichas blbllográFlcas 

- fichas hemerográflcas 

- resúmenes 

- síntesis 

- reseñas de las Fuentes y materiales Impresos. 

(28) J. A. Alonso, ..Qe,_IB. p. 22 
(29) .!!!!!!.:. 



CAPm.LO l. OETERMINACIOl'ES CONCEPTUALES 



La falta de una definición precisa que nos permita formarnos un concepto cla

ro de lo que es la capacitación y su diferencia con el adiestramiento, obliga necesa -

rlamente a dedicar un espacio al análisis de estos conceptC6, asl como de aquellos tér

minos que se relacionan con los mismos. 

El buscar la definición responde de alguna manera a las necesidades propias de 

la Investigación, ya que permite la aprehensión de nuestro objeto de estudio. <30l Al 

definir se busca transformar una Impresión Indecisa en una noción distinta, de esta -

forma Ja definición previa nos ahorrará los Interminables debates entre autores que, -

sobre un mismo objeto hablan de cosas distintas. (JI) · 

"De ningún modo se trata de emplear en un sentido totalmente nuevo una pa

labra que utiliza todo el mundo, sino de sustituir el confuso concepto usual por una 

Idea más clara y dlstlnta•.C.32) No se busca realizar un análisis llngülstlco o noseográ

flco, sino simplemente definir claramente Jos conceptos que se utilizarán en este tra

bajo, ya que la slgnlflcaclón de una palabra muchas veces se encuentra mediatizada -

por las circunstancias en que se utiliza. 

Comenzaremos por definir a la capacitación como una de las modalidades de 

la educación no-formal. La educación no-formal es uno de los "tres modos predomi

nantes de educaclón"<33
> a que hace referencia Thomas J. La Be lle cuando menciona 

que la educación como proceso reviste carácter formal, no-formal e informal. Estos 

modos de educación se encuentran directamente vinculados a las funciones del sistema 

social, de tal forma que en general todos los Individuos se forman simultáneamente -

por las tres rnodallt.lades de educación. Dichas modalidades se entrelazan y llegan a 

adquirir rasgos de uno u otro modo de educación; no obstante, poseen caraclerfsticas 

(JO) E. Dur~htdm hnce reíerenciu ol hecho do que toda in1¡1Jet!godor en clencioo eocialea debe roq>er 
con lne prenociones quo oon prmJuclos do lu e1tperiencle vulgar C1Je muchoo veces ocupen el lugar de 
loo hechoo y oe manejan como oi corrm1pondh1ron o coa.ea bien conocidaa y deí1nidoo cuando sblo ae -

tiene uno ideo coníuaa y voya. to preciso '1-Je el oociblogo ee libere de ealao ceh!gor1ee emp1rica11 
y busque la vcrtludera concepluoUzucibn de las cosas {Cfr., t. Ourkhei111, "Prenocioncn y Técnlcon de 

Rupluro11
, en Oord1cu 1'1urre 1 et. ol., ~.,p. 129-lJJ). 

(Jl) H. Maui;u, "Lu deíiniciún provielonal COl'DO elooienlo de ruptura", en lbld. 1 p. 135 
(}2) lbid., P• JJ7 --

(H) ¡;;-Heléndez Crespo, "la (ducecibn y la COllll.lnicaclbn en Hóxico", en Reviota Períilee [ducallvo11 
No.5 1 p. 6 



que ayudan a la definición por separado (exclusivamente para fines de estudio) de ca

. da una de ellas. 

La educación formal se define como "el sistema educativo Institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que abarca desde la escuela 

primaria hasta la unlvers!dad"(_?4l Nosotros !nc!u!riamos también a !a educación pree~ 
colar, que si bien legalmente no se considera un requisito Indispensable para Ingresar 

a !a primaria -ni se encuentra sujeta a! principio de obi!gatoriedad que establece !a -

constitución mexicana, como es el caso de !a educación primaria-, se ha convertido -

en un requerimiento socialmente aceptado para Iniciar !a educación básica. 

Además, el término "sistema educativo" debe ser cambiado por "modo educaLJ 

va !nst!tuc!onai!zado", ya que corno veremos en e! capitulo siguiente, nuestra concep

ción de sistema educativo es mucho más ampi!a y contiene en sl misma a ia educa -

ción formal. 

Los rasgos fundamentales que distinguen la educación formal de ias demás mo

dalidades son ei que se utilicen espacios f[s!cos determinados, ta centralización jerár -

quica en cuanto a contenidos; certificaclón y acreditación de los estudios realizados; 

se dlrlje a grupos de personas con características similares; es graduada, jerarquizada, 

cuenta con objetivos y programas determinados; es sistemática y responde a una poll

tlca educativa organizada, Asimismo, la educación escoinr!zada se ha conceptuatt

zado como !a instancia primordial del Estado para formar y adaptar a ios individuos a 

Ja estructura socia!. Sin embargo, esta concepción se ha puesto en duda debido a la 

gran Influencia que ejercen ios medios de comunicación colectiva, principalmente ia -

T.V., a la cuai se encuentra expuesta !a mayoria de la población, "su influencia no 

se reduce a aquellos individuos que, como audiencia continua y organizada, están so

metidos a un proceso de inculcación Ideológica, sino que se extiende a todos Jos 

miembros de ia soc!eda~, escolarizados y no escolarizados. ,,(JS) 

La educación Informa!, por su parte, se conceptuattza como "e! proceso que 

('4) Tholaas J. La Delle 1 (ducocibn No formol y Csnbio Sociol en Américo lolino. 1 p.44 
(}~) lbld. 



dura toda la vida, por el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos y capa

cidades,actltudes y comprensión a través de las experiencias diarias y del contacto -

con su medio", <36> A Ja educación Informal también se Je denomina educación perm~ 
nente porque es Ja que el Individuo adquiere por el simple hecho de nacer en sociedad, 

en donde modifica y es modlflcado por ésta a través de la Influencia del ambiente, su 

experiencia diaria, por la relación con la familia, amigos, escuela, trabajo, o, a tra

vés de los medios masivos de comunicación, carteles, etc. 

"Esta acción puede ser ejercida sin la voluntad personal y sin motivaciones In

dividuales, aunque también puede consistir en acciones conscientes y voluntarias. Cm 

esta modalidad el sistema educativo mexicano, crea y tonsmlte las formas dominantes 

de la Ideología, de modo natural y no planificado. Por ello resulta dlflcll distinguir 

esta acción de la que cumplen la escuela y otras Instituciones del Estado en procesos 

no-formales, dado que todas actúan en direcciones coincidentes y se autorrefuerzan. ,i37l 

La Educación No-Formal se encuentra organizada fuera de la estructura del si! 

tema formal y orienta su ai;clón, fundamentalmente, en dos sentidos; por un lado, al -

mejoramiento de la vida social o al desarrollo de destrezas ocupacionales especificas,

( como es el caso de la capacitación/a través de programas no normados por planes c!! 

rrlculares, sino que responden a necesidades predeterminadas. Por otro lado, la for

mación en los niveles correspondientes a la educación básica, media superior y supe -

rlor, en lo que se denomina educación abierta. Esta se rige por planes curriculares 

específicos y en ella la responsabilidad del aprendizaje recae fundamentalmente en el 
educando. ,,C3Bl 

La Educación no-formal en el caso específico de México cobra auge en la dé

cada de 1950-1960 con los programas de desarrollo comunitario, en la búsqueda por I!? 

grar el "progreso y sacar a las sociedades latinoamericanas del subdesarrollo", todo -

ello como parte de un proyecto Ideológico que tuvo como marco de acción a América 

Latina, 

(36) Thooms J. La Ocllo, Op. Cit., p. 4)-44 
(.H) Ana Heléndoz Crespo, 'º1!.:....ill•i P• O 
(Ja) .!!!!.!! .. p.7 

• Aclaraclón Nuestra 



2•1, 

"En esta modalidad se empezó a usar ampliamente Jos medios de comunlcaclón 

colectiva para apoyar proyectos de alfabetización, de desarrollo de la comunidad, de 

capacltaclón técnica media y superior, de planificación familiar, etcétera. As!, la 

educación no-formal se ha seguido consolidando en México como una modalidad no de

signada de la función reproductora del sistema social"C.39l 

La educación no-formal se distingue primordialmente de la educación formal en 

que cuenta con una gran flexibilidad en el tiempo de duración de los estudios, en que 

se dirlje a todo tipo de individuos sin Importar la edad y generalmente se dlrije a las 

clases más desprotegidas. La educación no-formal a dlferencla de la educación far -

mal cuenta con mayor autonomía en cuanto a selección de contenidos, no es lnstltu -

cionallzada y no culmi;,a con la entrega de cerllflcados, cuando más contanclas o di

plomas. Además, es Importante sei'lalar que también cuenta con programas y objeti

vos determinados, es sistemática y responde a una polftlca educativa organizada. Es 

te modo de educación se considera un complemento de la educación formal sin llegar 

a sustituirla. 

En realidad la educación debe ser concebida como "un continuo que va de Ja 

educación Informal a la no formal y finalmente a la forma1•:C4ol ya que en la prácti

ca se complementan unos a otros, llegando a adquirir características que por defini-

ción pertenecen a uno u otro modo de educación. En la actualidad la educación no-

formal ha sido foco de atención de los empresarios corno capacitación en el trabajo 
para sus empleados. (ól) 

Todas las empresas Industriales se Interesan, hoy en dfa, por la especialización 

de la mano de obra, algunas organizan cursos breves para Jos traba!adores a su servi

cio, otras becan a sus trabajadores para que se especlallcen en una actividad nueva. 

09) Ana f"eléndez Crespo, ~· p. 7 
'40) lhmae J. Le Belle 1 ~1 p. 4J 
(41} La ru-Kfamentoción y jtJSl1f1cac1ón del il!llulso dado o la cnpac-ttoc:ión en los emprnsoa, De dooa
rrollará en el BUJtuenle capitulo. Desde este momento al hablar d" copacitucJón noa eotorcmus refi
riendo a la capacitac1bn laboral !.!!....tl trabajo, entendido éoto como lo que ae recibe en una emprcoo, 
U'la \/Cl q.¡e se ha establecido ~ relocibn forsaal de trabajo. A dHerencia de Ja copaciloción l!!!!!!. 
el trabajo q.JC se adCf.ncre en instiluc!onea educati11os q.,o ofrecen una formacibn que permito una rá
pida 1naercHr1 en la estructuro productiva, por eje111?Jo: Colegio Nocional do [ducoción Profesional -
Técnica (~EP), Centros de Estudios COKiercielea y Tbcnológkoa (CECYJS), Colegia de Bochillorea, 
etc. 



Su preocupación en estos asuntos depende generalmente de la Introducción de maquln~ 

ria nueva, nuevas herramientas y de nuevos equipos, lo cual requiere de un adiestra

miento del personal que ha de manejarlos. 

La capacitación de esta forma puede ser tleflnlda como una modalidad de la • 

educación no formal que se ofrece a trabajadores en su centro de trabajo con el obj~ 

to de mejorar sus habilidades y favorecer su adaptación al mismo. 

Hasta a qui, pareciera que no existe problema en su definición, sin embargo, • 

existe gran ambigüedad entre lo que se entiende por capacitación y adiestramiento. 

Es usual encontrar asociados los términos de capacitación y adiestramiento y hasta e!) 

centrar manuales que tratan sobre "técnicas para la elaboración de programas de cap~ 

citación y adiestramiento" sin realizar diferenciación entre ambos. 

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en las siguientes definiciones de la 

ARMO: 

"... el adiestramiento ... como el proceso de ensef'ianza aprendizaje orientado 

a dotar a una persona de conocimientos, desarrollarle habilidades y adecuarle 

actitudes para que alcance los objetivos de su puesto de trabaja11<42> y 
~, 

"la capacitación ... como el proceso de ensef'ianza-aprendlzaje orientado a do

tar a una persona de conocimientos, desarrollarle habilidades y adecuarle acti

tudes para que pueda alcanzar los objetivos de un puesto diferente al suyo"~43l 

Como se puede observar la única diferencia entre capacitación y adiestramiento 

serla el que la capacitación busca preparar al trabajador para ocupar un puAsto difere!_l 

le al que ha desempeñado (sin que necesariamente se hable de un ascenso) y el adies

tramiento para hacerlo más "hábil" en el puesto(441que desempef'ia. 

(42) Aíltfl 1 Helodolug1n pura detormtn11clbn de .•• p.2 
(4J) lbirl. 

(44) ~dtendo por pueelo el conjunto de operecioncs, cualidadee, reeponsobilidadeo y condlcionea 
que íorman uno unidad de trab0jo eapcdfice euecepliblo de eer deo&ntpel\ods por uno persona. 



Sin embargo, la diferencia entre ambos parece ser más profunda cuando se d!: 

fine el adiestramiento como "el proporcionar destreza en una habilidad adquirida, c~ 

si siempre mediante una práctica más o menos prolongada de trabajos de carácter -

m.JScular o motrlz"(45l y Ja capacitación como "la adquisición de conocimientos prJn 

clpalmente técnicos, clentlflcos y administrativos". (46l -

Según esta definición, el adiestramiento se Identifica con trabajos de tipo m~ 

nual y la capacitación con tareas que implican conocimientos teóricos, situación -

que evidencia ma fragmentación entre capacitación y adiestramiento en el proceso -

de aprehensión de los conocimientos y consecuentemente Ja diferenciación y separa -

ción entre trabajo tnanual e Intelectual, 

En otras definiciones se contempla que la capacitación "va más allá del mero 

adiestramiento, busca desarrollar habilldades y destrezas técnicas y alcanzar el máx] 

mo de las potencialidades del trabajador, en el orden cognoscitivo, psicológico y so

clal"(47>y el adiestramiento es sólo "la asimilación de modelos y la repetición de 

ciertos patrones de conduela". C4Bl 

Es así que el adiestramiento, se entiende como la habllldad adquirida, por re

gla general en el trabajo físico y la capacitación con un significado más amplio, In

cluye al adiestramiento, siendo el objetivo prlnclpal proporcionar conocimientos, so -

bre todo en los aspectos técnicos del trabajo. Consecuentemente, el adiestramien

to se Imparte a los empleados de menor categoría y obreros en la utilización y man!: 

jo de máquinas y equipos y Ja capacitación a empleados en general cuyo trabajo tlere 

un aspecto Intelectual Importante. 

Desde el punto de vista pedagógico tal di ferenciaclón no debería existir, Ja c~ 

pacltaclón como acción educativa en el trabajo debe concebirse de manera Integral, 

de modo que se llegue a eliminar la división entre trabajo Intelectual y trabajo ma -

nual. Además, tal fragmentación se va haciendo más evidente conforme se avanza 

en la jerarquía empresarial, ya que los funcionarios que ocupan altos puestos en la -

organización de las empresas reciben cursos o seminarios que no se denominan de c~ 

(45) Fernarrl:J Arias, Ad'nlnlstractM de Recursos t-Un.:i.nos ... p. 319-320 
(46) Ibld. 

(47) Marla Atllaro, "'la capacitación: cooiprcmlso soclal 1 COT(lraniso legal 11
, p. 38 

(48) Jean Pierre." Ecl...caclál Permanente y Capacitación en la Acinlnlstración Plbllcar en Pedagogía 
para el AdlestréWnlento, Vol. Vil, No. 28, México, Mf-0 1 p. 45 



pacltaclón sino de "desarrollo". El desarrollo busca la formación general amplla del 

personal, "debe descansar con preferencia en la dinámica de grupos y en estudios de 

''casos reales" que relacionen con la misma organización, de esta manera se podrá -

generar el diálogo necesario para el desarrollo del espfrltu creativo y la elaboración 

de nuevos sistemas y esquemas de organización, que son la base en el desarrollo de 

las administraciones. Deben saber generar la participación Individual y colectlva"!49l 

En este sentido, las actividades "creadoras" son campo exclusivo del desarrollo y pr!? 

porclonan un conocimiento total de la empresa y de su proceso de producción. 

"El desarrollo de personal en una empresa se. dlrlje exclusivamente a los gere!:' 

tes, supervisores y personal que a nivel "superior" requiere de un conocimiento de -

hombre, de grupo, de hlstorla,de sociedad, de coordinación de actividades, pero tam 

blén del conocimiento de la mayorfa de las etapas del proceso de producción". (50) Ej 

desarrollo entonces, busca el progreso Integral del hombre y adquieren especial slgnl

flcadr.i Jos conocimientos de la gestión administrativa, dirección de personal y relacl!? 

nes profesionales, de esta manera busca formar al Individuo para dlrlglr~ 51 l 

Hasta aqu(, podemos darnos cuenta cómo la formación que se brinda al traba

jador en una empresa se relaciona directamente con su nivel j~rárqulco dentro de la 

misma, Independiente de su callficación(52) y sus necesidades. La capacitación res

ponde as( más que a las necesidades propias de la organización o de los trabajadores 

al juego de fuerzas sociopolftlcas, internas y externas que requieren de la lnternallz~ 

ción y mantenimiento de las relaciones sociales de prcducclón que prevo lecen en la -

sociedad misma. 

(49) !bid. p. 52-54 
(50) ~ugenle Oom!ng.JCZ y Ma. de la Luz Veloz, Enfoque Pedagógico sobre la capac1teclón .. , p. 
136-137. 
Ul) De esta forma, la cap.1c1laci6n se CCJlYierte en U1 poderoso lnstn.mento de difererclaclón so -
cial que refuerza la polaridad entre trabajo intelectual y trabajo marual al negar al obrero el -
desplie~e de su crcatlvldad y ccridlclcrn1rlo tan sólo a la repetlcló-l mecánica de las uctlvlcildes 
que reDllza 1 mantenleroo la!» relacicoes sociales no democráticas al tener oo carácter altamente se· 
lectivo. -
(52) La calHlcación cc:rr-.:irende el CClljunto de ccnocimientos de tipo académico, acQ.JiridOs en el -
aprendizaje formal, la ellperiencle loborol, dentro y fuere de lo Cflllrr.:se, orado de adaptablllOOd a 



Aun cuando el nivel de calificación ayuda a la claslficaclón(SJ)de los trabajado -

res, la callflcacló;'\ de un trabajador no siempre corresponde al puesto que desempei'\a, 

existen personas con diplomas obligadas a ocupar puestos subalternos para vivir. Sin 

errbargo, para clasificar a los trabajadores se hace necesario que exista una corres -

pendencia entre la callílcación y el puesto que desempeña. 

Podemos encontrar gran número de trabajadores callrlcados ocupando puestos que 

no requieren tal calificación, pero diífclimente se encuentran supervisores sin caliílca

clón o funcionarios sin formación profesional, esto responde más a la necesaria dlvl -

sión del trabajo<54 >en una sociedad capitalista que a los conocimientos reales que se -

requieren para desempeñar el puesto. 

La div islón del trabajo llega a extremos tales que en muchos casos el trabajador 

sólo tiene que atender un momento del proceso de producción, mover una sola palan

ca o un solo resorte, o una conexión eléctrica 'especial. En las máquinas automáticas 

más modernas no hace ni siquiera eso, su labor es, tan sólo, vigilar un tablero de -

mandos electrónicos con alarmas y luces de colores, mediante los cuales la propia m~ 

quina Indica que algo anda mal en su funcionamiento. 

Al dividirse la función productiva en el mayor número de tareas parciales, se -

anula al trabajador como ser pensante y se le convierte en autómata capaz de reac -

clonar, en un segundo, ante una luz roja, o al ruido de una chicharra, o sirena, pe

ro incapaz de tomar una decisión propia, fuera del cuadro rutinario de sus reacciones 

habituales. 

diversos puestos, aptitud anal!tica, clYIOcimlento de eQJ1po, de operat:ionus, de métodos, criterio, -
destreza marual, ÓC)"¡ de mardo, ingenio, 1nlc1at1..-a, instrucción general, inventiva, precisión, etc., 
en rln todo aQ.Jéllo q..Je prepara al trabajador para el descrriperio de l.Tl puesto de acuerdo a los rcQ1Je· 
rimlentos Oe la errcresa. 
(5'1 Léase estratlflcaclón. 
(5u\} La divlslc71 social del trabajo irrplica la separación de distintos tipos de trabajo en lu ~ocle
dad, de roda CJ.Je lo!. produ.:tores se concentran en delcrmlr.adas rnnas y clases ae producción. La diM 
vlslái social del trabajo se refleja en la división de la cconcwnfa nacional en sectores (1r;Lstria 1 M 

cmstru:c:H:n, agricultura, transporte, etc.) y en ramas de la producción (industria llgera, construc 
ción de cnacJ.Jinarla, metalurgia, ganadería, hortk1..1lturu, etc.) La dlvlslún soci111 del trabnjo, as( 
C[Jl(J la dlvlslái del mlsm::> en i..na ~rcs.l, lrrpllca l.Jiil especialización profesional de los trobajadoM 
res de la ptOÓuecUn. El grado de desarrollo de la dlvislM social del trabajo caracteriza el nivel 



El trabajo desarrollado por V[ctor Gómez Campos al respecto permite apoyar lo 

antes dicho, cuando sei'\ala las principales caracter[stlcas de la organización del traba

jo en los sistemas de mecanización y automatización de los productos: 

"l. Cada función pro'ductlva es dividida en el mayor número posible de tareas -

parciales en que pueda descomponerse. 

2. Se busca asignar un trabajador a cada tarea parcial. 

3. Las tareas parciales tienden a ser simples, repetitivas y no requieren callfl -

caclón superior a la adquirida a través de la experiencia. 

4. Las actividades productivas que no pueden ser fragmentadas conllevan un es -

pectro muy reducido de habilidades y destrezas y requieren muy pocos cono -

cimientos. 

s. La capacidad de concepción, dlsei'\o y gestión de lo producción es altamente 

concentrada en un pequel'lo número de personas altamente calificadas. 

6. Se polariza al extremo la división entre trabajo Intelectual y trabajo manual. 

7. La estructura ocupacional está compuesta por varios segmentos, jerarquizada; 

entre si y mutuamente excluyentes, cada uno de los cuales posee una amplia 

estratificación Interna. Los niveles de remuneración, status y autonomia en 

el trabajo son altamente desiguales entre los segmentos ocupacionales, formn 
do diversos mercados de trabajo". (SS) 

Por lo tanto los logros educativos sólo buscan legitimar las relaciones sociales de 

trabajo, otorgando autoridad y jerarquia al personal con mayor nivel educativo y espe-

de desarrollo de lus fuerzas productl\laS. El progreso de la dlvlsión soclal del trabajo caracteriza 
el nivel de desarrollo de la~ fuerzas produ:::t1vas. El progreso de la dlvlslón sociol del trabajo en 
las sociedades basad.is en la explotación presenta lJ1 carácter clasista antagónico y en patte encuen
tre su e11:preslé:f1 en el nacimiento y desarrollo de la oposlci6n entre la ciudad y el CW!l)o, entre el 
trabaja lntt!leclual y el trabajo rislco. Bajo el cap1tal1sma 1 la división social del trnbajo se de
sarrolla espontánea~.ente. El desigual avance de las olstlntas esferas y ramas de la prodJcclón so -
clal y la enconada lucha canpetitlva provoca lJ"la constante desproporción y un despilrarro ir.cesante 
del trabajo social. Cn la ccOl"OTlia cap1lallsla la prock.cc16n se especlallza con miras n obtener ga
nancias. La dh·islón social del trnbujo llega a rebasar los límites de la ecDf'IClllia nacional, el ca .. 
merclo lnlemaclonal ~e desarrolla sobre la base de la gUYl produ::c16n maquinizada 'i estas cirNlSlnn 
clas hacen Que 5urja la divlslm capitalista internacional del trabnja.(Olccionarlo Mar:dsta de EcmO' 
mía Politlca, Héxlco, Edlclont!s de Culturo P~lar, 1900, p. 78-79). • 
(55) Víctor M. Gá:lez Cafrl)o, "Dlvlsiln Técnica del Trabajo 'i Calificacléll" 1 p. 34 



e¡¡, 

clallzaclón. <56> 

De esta forma, Ja calificación es utilizada como "estrategia patronal para legltl 

mar Ja desigual remuneración de Jos trabajadores según Ja Jerarqula ocupacional y as! 

poder dividir y segmentar a Ja fuerza laboral con el fin de asegurar un mayor grado 

de control sobre el proceso productivo, o bien como "garantfa" de Ja adecuada socia

lización de los trabajadores, a través de Ja escuela, en las normas deseadas de sumi

sión, docilidad, obediencia y aceptación del orden social domlnante"~57l 

La calificación de Ja fuerza laboral sirve a los duenos de Jos medios de produ!:: 

clón como Instrumento de selección y derlnlclón de Jos puestos a desempei'\ar por el -

trabajador, esto se comprueba en Ja medida en que Jos requisitos educativos para Ja -

ocupación de empleos aumenta cada día más aunque la complejidad de los mismos si -

ga siendo la misma. 

"La verdadera calificación laboral consiste en la capacidad del trabajador o em

pleado para "adaptarse" a las condiciones f!slcas y sociales de su trabajo La adapta

bilidad es pues el principal requisito para el adecuado desempeño en la división del -

trabajo en el capitalismo moderno". (SB) 

De esta manera Ja calificación al irterior de la empresa, cumple principalmente 

una función distributivo-selectiva, Ja cual es reforzada por la capacitación que como 

modalidad extraescolar del sistema educativo reproduce la función de la educación fo_!" 

mal al Interior de la estructura productiva ye que también es utilizada como lnslTu -

mento de selectividad y diferenciación social en la medida que Ja naturaleza de la c~ 

pacitaclón de Ja fuerza laboral es diametralmente distinta dependiendo del tipo de 

función que desempe11a el trabajador. Además de que es utilizada como Instrumento 

emlnt. 1temente soclallzante que busca Ja adaptación o readaptación total del trabaja -

dor a Ja empresa. 

(56) Esta prOOlemática se abordará con mayor profl.Xldtdad en el siguiente capitulo en dende se anall 
zani el papel eccróntco del ststcmJ eá..Catlvo denlro de la estructura productiva. -
(57) Vlc!Dr Cánez,"Olvlslén Técnica del trabajo y ... • p. 25 
(58) .lli.!h· p. 40 



)2. 

Obviamente que en este esquema las "necesidades reales" del trabajador al dJ 

señar un programa de capacitación es lo que menos Importa. Lo que se busca es -

detectar aquellas actividades que son realizadas por el trabajador en desacuerdo con 

los patrones establecidos en la empresa, situación que generalmente, según el enfo

que empresarial, evidencia la necesidad de capacitar para mejorar el rendimiento -

de la fuerza de trabajo. Esto necesariamente tiene que ver con la concepción mis

ma de necesidad, que se ha visto como algo Inherente al sujeto y no como producto 

de una relación social. 

"La palabra necesidad, siempre nos da la Idea de carencia o ausencia de al -

gún elemento para el funclonarnlento eficiente de un sistema; por ejemplo: el ham

bre es la necesidad de alimentarse, es decir, carencia de elementos que permiten -

el funcionamiento eficiente de un organismo. Entonces, al hablar de necesidades de 

capacitación y ndlestrarnlento, se puede decir que éstas se refieren a las carencias -

que los trabajadores tienen para desarrollar su trabajo de manera adecuada dentro de 
ta organización". (59l 

De esta forma la necesidad es vista como algo Intrínseco al sujeto, el traba]~ 

dar tiene necesidad de capacitarse porque presenta fall~s, carencias de conoclmlen -

tos que le Impiden rendir de r~uerdo a los parámetros establecidos por la empresa. 

De ahí que, como se mencionaba en la Introducción, la detección de necesidades de 

capacitación se considere tan sólo un estudio comparativo entre la manera apropiada 

de trabajar y la manera como realmente se trabaja. El juego de las fuerzas socia

les se pasa por alto y por ende las relaciones sociales de producción. Además, se 

Ignora el que la sociedad determina muchas de las necesidades sentidas por el hom

bre, y que la necesidad puede definirse como "la expresión de un proyecto (realista 

o no, expllclto o lmpliclto) de un agente social (Individual o colectivo), en relación 

con una necesidad nacida de la relación entre el agente y el campo social. ,,(60) 

Lo novedoso de esta definición estriba en el hecho de que el hombre se define 

(59) UCECA, Guia técnlca para... p. 11 
(60) Chancerel, J.L., et. al., "Las Necesidades en rornec100 de Adultos", en Pedagoqle para el -
Adicstroodento, Vol. VU, tID. '27, p. 10 



como agente social y no como Individuo en si mismo, sin embargo, utiliza el térm] 

no necesidad para definir a esta misma, cuando para lograr la derlnlclón de un con 

cepto no es válido utilizar el término objeto de la definición. 

Si consideramos la necesidad como expresión de un proyecto de un agente so

cial estamos dando por hecho que el individuo no se desenvuelve ajeno a su entorno 

social. Por lo mismo, la interrelación de este agente con su campo social va a orJ 

ginar situaciones de Insatisfacción entre una situación real y una ideal, dejándose -

sentir la ausencia o carencia de algún elemento para lograr lo que se quiere, es de

cir, va a crear necesidades. 

La creación de necesidades y la búsqueda de su satisfacción es privativo del 

gérero h.Jmano. El hombre al satisfacer sus necesidades primarias (alimento, vesti

do, descanso, etc.) no se conforma con ello como en el caso de los animales, sino 

que busca allegarse otro tipo de satlsfactores (cosa, automóvil, vestuario de marca, 

asistencia a centros de reunión exclusivos de cierta clase socia!, ele.), que ya no 

se consideran dentro del nivel básico para el buen funcionamiento del ser humano, s] 
no como necesidades creadas dentro del orden social. Este tipo de necesidades son 

creadas en el individuo por el sistema social capitalista que a su vez requiere de la 

creación de hábitos de consumo para su consecuslón. 

Con este tipo de satlsfactores el individuo busca la obtención de cierto estatus 

dentro de Ja sociedad en la que se desenvuelve y la creación de una imagen ante los 

demás miembros de la misma, con el objeto de lograr un aumento de su nivel de vi

da y de su posición en la escala social en relación con otros grupos sociales que se -

encuentran conformando la sociedad. 

La sociedad misma busca satisfacer sus necesidades según su modo de produc

cióÁ~1l•en el capitalismo moderno la producción clentlfica pierde su anterior carácter 

(61) Modo de ObtenciÓ"l de 105 bleres materiales necesarios a los hootJres, el cual se caracteriza -
por la existencill de relaciones tunanas hlslóricamente determinadas 1 busca la agrupación y utiliza 
clén óe los el~ntos de las ruerzas proó..ctivas en el proceso laboral y, ante todo, de Lfllón de : 
la técnlca v el hartlre (roda de prodl.Cció1 tecrológlco). (Diccionario Handsta de Fllosoffo. 1. 
Bl81.berg, México, Edklcnes de Cultura Popular, 1976, p. 211). 



l•, 

Individua!, autónomo y ocasional, para ser planificada y controlada por el capital en 

función de sus necesidades de acumulación". (G2) Estas necesidades de acumulación 

a su vez son determinadas por las relaciones de carácter polltlco, económico y social 

de la estructura productiva. Es as[ como "la respuesta a las necesidades de qué y 

cómo producir determina las opciones tecnológicas tomadas, el papel del conocimiento 

clent!flco y tecnológico en la producción, los formas de organización y división de! -

trabajo y por tanto, los requerimientos de fuerza laboral y su perfil de callflcac!6n"!63) 

De esta manera, cualquier acción tomada en el árrblto educativo, en este caso 

la capacitación, responde a las circunstancias histórico-sociales y a los Intereses de -

clase de los poseedores de los medios de producción, slb.Jaclón que se evidencia al re~ 

llzar el análisis de los antecedentes históricos que propician el Impulso de la capaclt~ 

clón en México, como podrá verse a conl!nuaclón. 

(62) Vlctor H. Gánez C"""°' "Olvlsltln técnico dol trabajo Y••• p. )3 

(63) "Relaciones entre ecU:eclón y ••• , p. 6 



CAP.11\.LO 11. REl.ACIOl'-ES ENTRE CAPACITACION, SISTEMA EDUCATIVO 

Y ESTRUCTWA PRODUCTIVA 



Todo suceso, todo hecho, toda actividad que se presenta en el marco de lo 

social tiene un origen, una causal!dad dada por los acontecimientos históricos. lnle!:' 

lar aprehender un objeto de estudio, construirlo, acceder a una realidad concreta iJ!I 

plica necesariamente analizar la formación social y i.as condiciones históricas que de

terminan que precisamente se haya producido as! y no de otra forma. 

Es necesario referir cualquier práctica educativa, cualquier reflexión teórica 

sobre las hechos a a:¡uel!o que los justifica, origina y valida; las condiciones hlstór! -

cas, el momento histórico social que se esté viviendo. Porque son precisamente to

da esta suerte de hechos y acontecimientos históricas los que condicionarán el mame!:' 

to presente, la práctica pedagógica, en este caso. La capacitación no nace en abs

tracto, es parte de un todo, se "rt!cula con la realidad co-,creta, con nuestro mamen 

to. 

As! tenemos que la capacitación en México no es un hecho aislado ni espoot~ 

neo, como todo, encuentra su ju.stlflcación en la sociedad misma y en el momento -

histórico-socia! que se esté viviendo, el anál!s!s histórico nos demuestra que siempre 

se ha encontrado vinculada al sistema educativo del país as! como a las demandas y 

proyectos sociales, variando tan sólo el papel espedfico a descmpeílar y sus efectos 

sobre la organización y división técnica del trabajo. 

Aun cuando los antecedentes de su ex lstenc!a los encontramos desde tierr(JOS 

de la conquista (cuando se utilizó la transmisión de técnicas de construcción y agrlcg 

la como elemento de transculturnclón que sirvió de med!atizador para el sometimien

to del pueblo conquistado)(~~ vamos encontrando a partir de aqul diversas manifesta

ciones de las acciones que se han tornado al respecto, no es sino hasta 1978 que la -

capacltaclón en lvléxlco es formalmente legalizada y maulada. 

{64) En esta época el cbjctivo funda.11ental d!J la educJclón ern lograr la cateQ'....iización, para lo cual 
se util\rnron métodos como el mcmtécnlco y uUllzilron recursos dldácllCO!. e11.trn!.::ms de la expresión 
y lo c011unlcnclón de los propia!. indlg~rias. La educuclón fue utilizada CO'l'(l lnstrunento para mdlfl 
car la conducta, los 1Jalorcs, las cosli.JT'.Ores, la inancra de pensar, etc., del PutJblo conqulstodo. Lñ 
cultura del pueblo 1nd1gena fue violentamente arrasada y en su lugar ~.e lrrcuso otro, ojef\il e lnccrn .. 
prcnslble que destruyó la identidad oel l11diyena. $c trató de una reíorma integral que canprendló 
ln EducaciGn de f\úullo5 en s; scnt ido •níls arrpllo. iodo esto encuentro su forzosa relación con la ca 
pncllaclón porque no ha¡ Ql.JC olvidar Q.Je ésta se ubica en la roooalidaLI extrue~colnr 1 expresairente dl 
rlgida 11 los nó.Jltos. (Cfr. M.aríu Luisa de Anda, "Panorama de lo Educacl{..n de Adultos. l'l Coso dé 
t-'iédco", en Lo Educación y el Uesarrollo Dr.pcnd1ente en América Lritlnn, caripllado por Daniel Hornles 
Cónez, Mth:lco, Gernlka, 1979). 



Esta medida del Ejecutivo Federal, responde de alguna manera a las preslo -

nes de legitimación de la clase en el poder que como consecuencia de los acontecl -

mientas económicos, politicos y sociales que se vinieron presentando a partir de la -

década de 1950, obligaron a un replanteamiento de las relaciones entre la burgues[a

empresarlal y el Estado. 

En la década de 1950-1960 se registra en América Latina un proceso que se -

ha dado en llamar de "modernización". Tal proceso se caracteriza, entre otras co

sas, por la gran Importación de capital extranjero, que se utiliza en el flnanclamle!.' 

to e Inversiones en el sector Industrial. El que América Latina no encuentre contr~ 

tiempo alguno para, la obtención de tales financiamientos responde necesariamente al 

cambio, que sufre la econom[a Internacional después de la posguerra. 

La acumulación de capital lograda por las grandes potencias capitalistas, obll 

ga a buscar nuevas opciones que les permitan seguir obteniendo ganancias considera -

bles. <65l Estados Unidos, en particular, adopta una actitud mesiánica y brinda todo -

tipo de "facilidades" para que México mueva su capital y aproveche sus recursos. El 

otorgamiento de financiamientos para Impulsar la Industrialización de los pafses "sub

desarrollados"• le permitfa crear mercados para su Industria pesada y fortalecer su -

expansión y dominación sobre los paises latinoamericanos. Lo cual origina una nueva 

División Internacional del Trabajo, en donde "las etapas más avanzadas" (corno la pr~ 

du:ción de corr¡:iutadoras, la industria electrónica pesada en general, y los estudios y 

trabajos de [ndole nuclear) son reservadas a los paises altamente "desarrollados", de

jando a los "subdesarrollados", principalmente, la elaboración de artfculos electrodo

mésticos. 

"Lo que tenemos as[, es una nueva jerarqulzaclón de la economía capitalista 

mundial, cuya base e!; la redefinlclón de la división Internacional del trabajo a::re::ida 

en el curso ae los últimos cincuenta anos"~66 ) Este cambio en la división rurna:irrel 

(65) Cfr., Ruy MJuru l-ldrin1, Dif,l~.:tic.i de lJ De¡.end.:nc1a, Edit. Era. 
• tategnías utillzad:is en le teoría des.arrollista para referirse a las socleaadcs lndustrlallza -
das, Jvdernas y tecnocrállcas (desarrol.líld,1s), que se convierten en el roodelo u seg.iir por los pue 
blos "sl.bóesarrollaóos"' Q.Je carecen de todas estas concHc1ones. Mé)(lco es lJ'10 de ello!> 'f su mode: 
lo prirclpal es el norteamericdro. 
(66) Ruy Mauro Harlnl,~ p. 69 



ldeol6glca que Justificara la 

Es ·así como las distintas corrientes desarrolllstas se encargan de difundir el que 

los problemas económicos y sociales por los que atravesaban las sociedades latlnoamerl 

canas lban a ser superados por un eflclente desarrollo capltallsta<!57l Este proceso I~ 
pllcó necesarlamente una "reorganlzaclón del capitalismo local, que afectó en todos -

los órdenes, Incluso en la Iglesia la educaclón"~68l 

La educación deja de ser un elemento pasivo y es considerada como promotor -

del desarrollo, atribuyéndole una gran Importancia en la adecuación de las sociedades 

latinoamericanas al nuevo papel que éstas debían desempe~ar en el mercado lnternaclf> 

nal; ya no exclusivamente coma exportadoras de materias primas, sino como "blancos 

de la Inversión extranjera". Inversión que supuestamente promover fa el desarrollo y 

les ayudar!a a lograr progresos similares a los de las grandes sociedades lndustrlallza

das.<69) "El proyecto modernlzante va Imponiéndose en medio de conflictos crecien

tes allmentados por las propias contradicciones del procesa". (?O) 

La pequeña burguesla siente que las poslbllldades de lograr una autonomla de -

clase se desvanecen ante el gran~;::reclmlento monopóllco y busca Introducirse con m~ 

yor fuerza en la burocracia privada que se engrandece con el crecimiento de la empr!' 

sa; comienzan a aparecer plani:lcadores, administradores, técnlcos, etc. 

(G7) Según catea. con l1:nlc!l 1"1 proqreeo en Américo LolJ.ns, habla !lido obAtncuU.zado por lo ca.rencia 
de tree ehme11loa íundtl<T:entnl¡,s1 copltol, lt1cnolog1o 'I educaclóo, que sólo podhn eer adqulrldo11 -
con bRuo r.n el aporte e"lurno. {VéusD, Adriana f'ulggrúa, ll'iperialiu.:na 'I (ducacléin en A.mhr1ce lutloa.) 
(60) Gulllermn Laboren, (conomia P0Hl1ca ll11 lo [duc11ción, P• A8 
{69)"0rqo.niamoa lnternoclonoloa como lo ALPílO (Alianza parn el Progreoo) O!IU'lfieron como lQrea priori 
loria lo "ayuda paro lo educoclúnº, íinonclando inalilucionos y programas, cllfllO base rn, ISI proyeclo
ldeológlco poro controlnr el duoarrollo de Letinoam&rlce.11 Toledo Horaaaillo Ha. [ugeniu. 1 "El Pro -
yeclo imperhlisto. Su lníluencin en la Ploneación [docative1 H&xico, 19B4, pp. :Sl~l4. Citado por 
Al1él ~léndui: Creopo, ..Qa:.....f!i., p. 1 

(70) hxnba Voocool, 11KJdernhocibn y Crittio en lo Univoreldod lot1noU>Oricona11
1 en lo [docacibn Bur 

~,p.67 



;'El crecimiento de una burocracia tecnocrátlca a nivel estatal, as! como el creclmle~ 

to y la complejidad de la moderna empresa van demandando ahora, y cada vez más, 

al sistema educativo, la provisión de "recursos humanos" cálificados. Esta demanda 

se acrecienta, naturalmente, al pasar a etapas más avanzadas del proceso de lndus -

trlallzaclón; y, lXla vez superada la etapa populista y definido el "desarrolllsrno" co

mo "Ideología oficial", la formación de recursos humanos y el Incremento de la renta 

billdad de la educación se convertirán en el núcleo de la nueva Ideología educativa"\?!) 

Los sistemas educativos debían contribuir, por un lado, a suavizar los conflic

tos sociales que se presentaban debido al gran crecimiento de los sectores urbanos, -

clase media y proleta.rlado, y por otro, a dotar de mano de obra calificada a las 

grandes empresas que corno consecuencia de la Introducción de nuevas tecnologías, re 

quería de la misma para poner en marcha sus nuevos planes de Industrialización. El 

papel de la educación se sobrevalora al extremo de que se le otorga, por sí misma, -

un papel predominante en el progreso de las sociedades latinoamericanas. (l2) 

Según lo sei'lala Adriana Pulggró\73l la pedagogía en su conjunto se convierte en 

un fragmento de ciencia y se subordina a criterios eficlentlstas. Se fundamenta en -

la psicología conductista(74)y se convierte en tecnología para los países "subdesarroll~ 
dos". El quehacer pedagógico se reduce a didáctica. La reflexión filosófica queda a 

un lado, no hay porque reflexionar si todo ya está determinado, los objetivos, el obj!: 

to de la pedagogfa, etc. 

La pedagogía desarrolllsta se nutrió en Ja soclologla funclonallsta norteamerlca

na(lS)y en la econornfa polltlca burguesa, quienes le proporcionaron conceptos para s~ 
bordlnar la educación a las metas de la penetración capitalista. Las barreras cultura 

(71) TOl!láa \lasconi, ~·p. 67 
(72) El error del desarrol hsmo íue porciellzer lo función econbniicu de la oducocibn y nbsolutüor 
el papel de la ciencia COOIO motor del desarrollo. 
(7}) Adriana Puiggrós 1 I111per10ltnmo y [ducoción en Améncu L11tina. 

(74) Bajo este enfoque el aprend1lOJO se defJ.no como un crutbio o mod1f1coción do lo conducto, 
llOdif1cec1ón de la reupuento, como producto de lo experiencio. lo aoocioción eatlmulo-roapueato o 
a lra11h de la 1tanifeatuc1bn de la conduelo observable co lo baae do la teorla del aprendizaje. l'a 
ra el conductuimo el harbrc es ~ organi~ neutro, pasivo, con reflejoo y necesidadeo innuloo cuyO 
cOl'lltls;la eslé dcle1111011eia por las reacciooea cutl1MJlo-reopueate que ne dan en ul medio en el que se 

lúa, ain dehberac1onea. -
(7'.>) El fUlCioo.aU.81110 concibe a loo 111cmbroa du una eociedod como piezao que deben funcionar edecuu 

da y bpti-.enle (de acuerdo a loa porinetrao eatablecidoa) dentro de lo sociedad en qua se dcaen : 
\IUCllven, 



les se presentan en forma de obstáculos para el desarrollo y se busca adecuar el sis

º tema educativo a las nuevas demandas de la estructura productiva. 

Este impulso a la educación es avalado por la creciente demanda de trabajado

res calificados por parte de las empresas y Ja creencia de que una mayor educación -

de Ja base trabajadora favorecerla la economla aumentando el rendimiento del factor 

trabajo. 

"La preocupación por el desarrollo, gran tarea nacional, y la poslbllldad de ~ 

sempeñar ah! un papel importante, aumentan el prestigio de la educación. La compl~ 

jldad creciente de la técnica que Impone la lndustrlalliaclón acelerada encuentra una 

respuesta en la especialización de la enseñanza y en la planificación de los recursos 

humanos que contribuyen a racionalizar la gestión educatlva•:' 76) 

Pero no sólo Ja educación Institucionalizada recibe un gran Impulso, también Ja 

educación no-formal es apoyada por medio de los programas de desarrollo de la com!,J 

nldad que cobran gran auge en esta época. Estos programas no sólo se dirigieron a -

los grupos marginales, sino que ese extendieron a Importantes sectores de la clase -

trabajadora y el campesinado, con la finalidad de coodinar, formar y utilizar de la -

mejor manera posible los recursos humanos y las Instituciones para adecuarlos al pro

yecto de desarrollo dependiente. (7
7) "En esta modalidad se empezó a usar ampllame!:' 

te los medios de comunicación colectiva para apoyar proyectos de alfabetización, de 

desarrollo de la comunidad, de capacitación técnica media y superior, de planificación 

familiar, etcétera. As[ la educación no-formal se ha seguido consolidando en México 

como una modalidad no designada de la función reproductora del sistema soclal',(_7B) 

En el sector Industrial destaca la creación del Centro Nacional de Productivl-

(76) Gulllermu laboree, "(l Sinlema (ducoc!onel. Idoologlo y Supereetructuro", ll!n la (ducocibn Dur
.!!!_1 p. 71-72 
(77) Cfr. Adriana Puiggró11, !!1?..:.......I p. 155, Puiggrbo reolizo Lll i"'10rlante análioio, donde plantea 
le rorlll8 en que la 11 Jeorle de lo Privacibn Cultural" compicmcnla le "Jaorlo del Ocoarrollo CDrDUOil•
rio Dependiente", oi revertir el origen y solucibn de loo problCfllBs e Je Comc.Jlidad inioM (cono 81 -
fuero independiente de ou entorno soclel), y corecterizer 1 Jos integrantes do loe grupos c0DJt1ila· 
tiOB COOIO 11hl'.1Tbreo dormidoo" 1 "curenlc11 de inici&tivo 11

1
11ain deseos do progreur", ele., [JJ8 íorz~ 

mentu necesitan del ouxllio externo. 
(78) ~ Ana Heléndez Croapo, P• :?2 



·dad (ft..ndado en 1953 y cuya finalidad principal era el estudio y promoción de la pro

ductividad, capacitación y adiestramiento en el pa!s), a través de dos programas bá

sicos: uno dirigido al mejoramiento de la productividad y otro constituido por el Sis

tema Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra en la Industria (ARMb"1¡
9l 

Esta excesiva Importancia otorgada a la educación en todos sus ámbitos, orlq! 

n6 wa creciente demanda educativa, sobretodo de la clase medih80ly proletaria al • 

considerar a la educación como "elemento de movilidad social''(~!) Esta situación o -

bligó a una considerable apertura del sistema educativo entre 1960 y 1970, en donde 

"el hecho más destacado de la década lo constituye sin duda la extensión de la ma -
tr!cula"<~2l 

Pero esta apertura educativa no es uniforme, las mayores tasas de crecimiento 

se registran en los niveles medio y superior, debido principalmente a que se buscaba 

por Lf"1 lado controlar la gran oferta de trabajo, reteniendo a gran parte de esta ofe,!" 

ta potencial en el sistema educativo (principalmente en el nivel de educación media), 

y responder a las expectativas de movilidad social de la clase media y pequeña bur

gues[a (a través de la Universidad). Por ello, a pesar de que se da gran Impulso a 

las carreras tecnológicas y las que se han calificado de modernas<,83Je sigue mantenie~ 
do l.f"la gran población en las carreras humanistlcas. Esta contradicción obedece a -

que "ninguna burguesia puede imponer su dominio sino logra poner de su parte por lo 

menos a amplios sectores de las clases intermedlas"'~'Va que los necesita para cubrir 

las funciones que la producción y reproducción del sistema requiere y como "base p~ 

(79) Pro9r111n."1 Nacional de t0pac1loc1br1 y P1wJuct1111JJd l'JOf,-l'JllB, p. 24 

(80) Cualquirr formación soc111l QUe se enalico contemple uno ljrun cor:iplajJdnd 1 no oe idcntlhcnn ea 
laniente dos cleueo fund..mcntaleo, al.no lJfHI m1..dt1pll1..'idud do ella~, catrntoa y grupos intHrmcdlos : 
(JJe no pueden redueirne o una claae a fracción. Lu clase medla, en particular, ea conceptuollznda 
por Sara finkel COftlO "una perooniíicaci.On de una calegorla económica vinculada ol lre.bajo improduc
tno ~ &e dcuva de un alto yroda de desarrolla copHolislB, que conuer11e flU condlcibn da nunla -
riadü y de dependencia renpec:lo ol capital, d1slUlCJUiéndose do lo pcquei'la burgueo1o, on q...1e éoto ca 
mo pequen.a clor;e capilali&la, ponec medicrn de producciOn y ejorco control eabre el trabajo propia O 
ajeno". (Sara finkel, "le clase inedia car.o bencficlorie do lo e•panoibn del olslemo educacional ar
qent1no", 1660-19}0, en Le (~luenc10n Burqucr.o, p. 'J7-??) 

{01) .. la movilidad sacial es la bnoe paro que el elolema ecanóm1co du un pa1a tenga "11olidoz". Pa
ra ello, ce necesario q.Je ind111lduo!l de d1ferenleo f]rupoo sociales lleC)t1on e loo nivelco euporiorea 
del 01stecaa•. (PuiQgrbs, ~. p. Ul) 
(BZ) c .. .allerC10 lebarcn, "Acin.Jlación y Educocibn en Chile, un enquema de anhliala", en le~ 
Burguesa., p.204 
(BJ) Por flj6thplo 1 cienciou e.-.actas , naturalea y egriculluro, 
(84) C.Uillat910 labarco, •Acuaulacibn y Educación ••• ", Qe..:__ill,., p 220 



Sin embargo, aquf se presentan dos problemas fundamehtales, por 

un. Jada hab[a que "democratizar la enseñanza", es decir, ampliar las oportunidades -· 

de. obtener educación a mayor número de Individuos, y por la otra, asegurar que el -

modelo de acumulación no llegara a desestabilizarse ante la lmposlbllldad de absorber 

el total de la oferta de fuerza de trabajo. 

Con la ldeologla democratlzante la educación se convertla en un derecho de -

Jos Individuos y un Instrumento para que éstos pudieran Incorporarse a las actividades 

productivas. Este efecto de la modernización Iba en contra de Intereses exlstentes(~5l 
ya que en un modo de producción, basado en la división del trabajo, resulta casi Im

posible que todos los Individuos cuenten con Igualdad de oportunidades para Incorpora_: 

se a la estructura productiva. No obstante, las contradicciones propias del sistema - . 

capitalista, formado por estructuras de clase, de alguna manera obliga a mantener la 

Ilusión de que en realidad existen Igualdad de oportunidades para todos, y que el alca~ 

zar o no cierto status depende exclusivamente del esfuerzo de cada Individuo, de la 

educación, o de las posibilidades Individuales de prestar servicios a la comunidad. 

El sostener un sistema educativo aparentemente Igualitario, "permltla encauzar 

Jos conflictos sociales que se oponen al desarrollo económico, además de que el mod~ 

lo era Incompatible con ldeolog[a alguna, excepto con !a del desarrollo progresivo que 

traerla consigo un mayor volumen de riquezas. Esto fue sin duda un verdadero lncen 

tlvo para fascinar a un gran sector de la clase media y pequei'\a burgues[a". (86l -

"Las caracterlstlcas del desurrollo de los sistemas educativos en este periodo, 

década de los sesenta, está determinada por el doble juego de variables que Inciden -

en ellos: el proceso de acumulación y el esquema de alianza de clases". <97> 

El problema principal entre la educación y la economla se encuentra en el 

(85) El conocimiento es un medio de rcproOtJ:;ci6n de la dcmlnac16o de clase, pero dlaléct1ci:.nente .. 
terrtJlén es un rredio de ruptura ele esa danlnación. Guillermo Labarca menciona el hecho de que les ... 
labores intelectuales y dlrect111as ocupan una situación estratégica en la escala de prestigio social, 
en la conducción de la sociedJd y en la apropiación del prod.icto del trabajo, todas consecuencles de 
la división del lrdl1<.ijo ~n donde t:l grupo UO'ninante se aseq.Jra la propiedad de la técnica, de la in
formación y del trabajo intelectual. (Véase Cuillenno Labarca, "El Sistema EdJcaclmal,Ideologlo y 
Superestructura", en La [ducaéión Burq-1esa, p. 75) 
(86} Culllenro Latmrca, Economlo Pol!tlca de la Ed.lcación, p. 51 
(87) Guillermo Labarca, "Universidad y Pensamiento Crltico en América Latina 1 en La Ea.x:ación Bur~ 

!!!,. ,p.165 



mercado del empleo, ya que resulta imposible ampliar más el mercado Interno pues -

Implicaría cambiar radicalmente la distribución del Ingreso, hasta el punto de cuestio

nar el modelo de acumulación. (B8) Esto Incide negativamente en la dinámica de la -

movilidad social ya que para los sectores Intermedios el empleo es el único medio p~ 

ra Incorporarse al consumo y al poder, y al no garantizarse la Incorporación al mismo, 

el sistema educativo no garantiza la satisfacción de sus aspiraciones. 

A este respecto, Q.dl!ermo Labarca realiza una Importante reflexión, cuando -

menciona que : 

El sistema de .educación en estas circunstancias asume una significación parti

cular al constituirse en una forma de desempleo disfrazado. Los Individuos e~ 

tán en el sistema de educación porque no tienen posibilidades de Incorporarse 

a la vida activa y tampoco asegura la permanencia en el sistema de educación, 

una Incorporación futura. Finalmente las posibilidades de movllldaa social se 

ven burladas, a pesar y como consecuencia de la expansión del sistema de ed!:' 

caclón, por la competencia en el Interior de éste y por la desvalorización de 

los estudios formales. As! las posibilidades de un Individuo que está en la ed!:' 

caclón primaria de llegar a la enseñanza secundarla son más dlflcl!es en 1970 

que en 1960 y considerablemente más dlFlcll para los Individuos de zonas rura

les que para los de zonas urbanas. Se ha venido produciendo un proceso de -

"democratización excluyente" (perdónese la contradicción) cuyo mecanismo CO!) 

slste en ampliar la enseñanza haciendo más selectivas otras Instancias socia -

les. El efecto democratlzante primero se pierde posteriormente por el ere -

ciente efecto discriminatorio de la dinámica social . (B9l 

Por otro lado, la existencia de una demanda creciente de calificación de la -

fuerza de trabajo (ante la permanente Innovación tecnológica), provoca el que se ele

ve cada vez más el nivel educativo requerido para la Incorporación a la estructura -

productiva. Se eleva el nivel educativo, no as! la demanda de fuerza de trabajo, é~ 

ta disminuye al ser sustltufda por las máquinas que realizan con gran éxito las actlvl-

(88) Culllem:> Labarca, "Lhiversidad y Pensamiento ... ", en La Educación Burcr..resa1 p. 166 
(89) l!!.!!1.:. 



dades meramente mecánicas. En consecuencia la oferta de fuerza laboral supera en 

mucho la capacidad de absorción de la estructura productiva, cuestionando una vez 

más el papel de rnovllldad social, atribuido a la ed<Jeaclón, al verse ésta subordinada 

a las necesidades de mano de obra de la estructura productiva. 

Además, la modernización de· 1as medios de proti.Jcclón conduce a una crecle!.' 

te parcelación de las actividades laborales, limitando el campo de actividad del lndl

vlduo y reduciéndolo cada vez más a un área especifica. Una contradicción más, 

¿para qué elevar el nivel de callflcacl6n de la fuerza de trabajo si ésta sufre un pro

ceso de descalificación en la actividad laboral misma?. 

A este respecto, Franz Janossy, realiza un Importante análisis cuandO mencl9 

na que a pesar de que se logra automatizar una rama del trabajo valiéndose de las • 

Innovaciones tecnológlcas y las actlvldades se reducen cada vez más, conduciendo a -

una progresiva descallflcaclón laboral, lo cierto es que la creciente diversidad y com

plejidad de la maquinaria utlllzada obllga a contar can trabajadores con mayor grado 

de conoclmlentos para la construcción, mantenimiento y supervisión de la maqulnarl!(.Ol 

Esto expllca, en parte, el progresivo aumento de los niveles de escolaridad, sin con

fundir escolaridad con calificación, esta última está constituida por los conocimientos 

y destrezas necesarias para dete.r_mlnadas formas de organización del trabajo. "Los 

niveles de callflcaclón tienden a bajar, en tanto que los de escolaridad tienden a su
bir, esta es otra de las contradlcclones de la educación en las sociedades capltalls -

tas''. (9l) De esta manera se aprecia cómo la conformación de los medios de produc

ción exigen mano de obra con conocimientos especificas y la progeslva dlvlslón del -

trabajo genera una demanda en sentido contrario. 

Aqu[ cabe hacer menclón, como se dijo anterlormente, que los requerimientos 

de fuerza de trabajo con un alto grado de escolaridad siempre serán menores que Jos 

de mano de obra no callflcada que son los que forman Ja base laboral. 

(90) Cfr. 1 Franz Janossy, 11Condiclones de Trabajo, callficación y ed.Jceclón", en EcC1"IOOlle Pol1tlca 
Polft1co de la Educac1óo, p, 55·61 
{91) C.UUlenro Laberca, Econanfa Politice de la Eii.Jcaclt'sl, p. 35 



A todo esto hay que agregar, que si bien en un principio los conocimientos 

de los trabajadores con un alto grado de escolaridad les permite incorporarse a tas 

actividades productivas(1
92) ta formación proporcionada por el sistema educativo formal 

sólo les proporciona las bases paca incorporarse a ellas, ya que dada su inadecuación -

con los conocimientos requeridos en el puesto, las empresas se ven obligadas a afee -

cer cursos y seminarios completamente funcionales con la tecnolog[a productiva ade -

más del adiestramiento en el puesto. 

Esto evidencia el papel distributivo-selectivo de la educación, el cual es con-

tlnuado y reforzado por la estructura productiva que se vale del "requisito" de escol!! 

ridad para poder seleccionar la mano de obra necesaria para sus empresas; aun cuan

do los conocimientos adquiridos en la escuela no tengan aplicación en el mercado de -

trabajo. 

Además, el calificar a toda la población puede conducir a una hlperproducción 

de trabajadores calificados que atenlarla contra tos niveles de Ingreso de los trabaja-

dores. El aumento de tos requisitos educativos pare Incorporarse a la estructura pro

ductiva, permite que en el tránsito de un nivel educativo a otro, las condiciones so -

clales y caracter[stlcas particulares del sistema capitalista, elimine a gran número de 

individuos que "no pueden" continuar educándose; realizándose as[, una distribución d~ 

slgual de la población y favorable al sistema, al cual le proporciona gran número de 

trabajadores no calificados y contados técnicos o profesionales pero a la vez le ofrece 

la justificación de no emplearlos a todos. La educación cumple de esta forma una 

función pol!tlca y socia!, ya que el ampliar la matr[cula no necesariamente garantiza 

la educación a todos los niveles y clases sociales. 

De esta forma tenemos que "las dificultades pol[tlcas de adecuar la educación 

. a tos requerimientos del aparato productivo hacen que por una parte toda la dinámica 

del sistema de educación se subordine a esa alianza pol!tlca y por otra parte que la -

burguesla intente oleo tipo de soluciones para el problema de la fuerza de trabajo'~(93) 

(92) ~rllXlidad no mayor a la cvc el mlSll'O sistema permite. 
(9)) Q.Jillenno Labarca 1 "Ac1.m.doci6n y Ed.Jceclón en Chile ... 11 en la Erucación Burwesa, p. 16} 



LJna de las ºsolúclones" se ha pretendido encontrar precisamente en la capacl· 

taclón, .recurso' manejado hábilmente en el período de López Portfllo, como se ·verá 

más adelante. 

A mediados de la década de los sesenta, se empieza a gestar en México, una 

crisis que es explicable, entre otras razones, por el apoyo lrrestrlcto que el Estado • 

brindó a la Iniciativa privada para el proceso de Industrialización, contrariamente al 

gran descuido en que se tuvo al campo. Esto trajo como consecuencia la gran eml • 

graclón de campesinos a la ciudad y Ja consecuente baja de producción en alimentos, 

Jo cual originó que los alimentos tuvieran que Importarse y que las divisas que hasta 

entonces se utilizaban para adquirir equipo y maquinaria, sirvieran ahora para costear 

tal Importación. 

Además, hay que agregar que Ja gran Importación de maqulnarla para desarrg 

llar Ja rama de blenes de consumo duradero (automóvlles, aparatos electrodomésticos, 

etc.), as[ como la creciente concentración de capital en los grandes monopolios, des 

capitalizó al pals, repercutiendo en un mayor déflclt en Ja balanza comerclal. <94l • 

La supuesta ayuda mesiánica a base de financiamientos para la Importación de tecno

logfa que nos llevarfa al "progreso" -caracterfstrca principal de Ja década anterior-, 

se revertía en contra nuestra. 

Todo esto Impidió al pafs seguir con su "papel de promotor del proceso oo acu 

mulaclón"<95ly el llamado "modelo de desarrollo estabilizador" cambió por el "model~ 
de desarrollo compartido". <96l 

(9ll) Javier Mendoza Rojas, "El Proyecto Ideológico 1-\ldernizador de las Políticas Universitarias en 
Médco (1965-1980)", en Revista Perfiles Educativos No, 12, p. 11. 
(95) Idem. . 

(96) ~irodclo de desarrollo estabilizador" se caracterizó fundamentalmente "por lrl creclmlenlo eco 
nómico acelerado que descuidó el aspecto de distribución del ingreso, con sus consabidos efectos: p0 
brezo, marginac:16n social creciente, acUJJ.Jlac!ón y crocentroclón del capital en pocas manos, cense : 
cuente aunento del autoritarismo político eflllleado COOIO medio de contención de los descontentos so -
ciales qo.;e no podíon ser resueltos a través de los aparatos tradicionales de control, cano eran el - , 
partido oficial, y los mecanismos ideológicos de alianza de clases". (Javier HenOOza Rojas, 9l.:_ill. 
p. 10). Al "Modelo Ue Desarrollo Coopartldo", se le dio en llamar es! por la alianza entre gobierno 
y burgucsfa eqiresarial para g.Jinr o la economía naclonal. El gobierno pone en rnarcna Ln programa • 
~ denooilnó ºAlianza para la ProWCción" que buscaba conjl.IJBr las intenciones de distintos sectores 
coo el propósito de clevnr la prodJctlvldad. 



El pa[s, además de atravesar por una gran crisis económica sufr[a una crisis 

. pol[tlca, producto del descontento de las capas medias y del campesinado ante las d~ 

slgualdades sociales y la distribución Inequltativa del Ingreso. Esta crisis se hizo evl 

dente con el movimiento estudiantil de 1968 que obligó al estado a ut111zar la repre -

slón ante la Imposibilidad de controlar la situación por otro medio. 

Es por ello, que el gobierno Echeverrlsta busca "mediar'" la situación y "con

ciliar Intereses" tratando de dar respuesta a las demandas sociales, lncrementándo el 

gasto público y extendiéndo las oportunidades educativas a grandes sectores de la po

blación. Se crean la Universidad Autónoma Metropolltana, El Colegio de Bachilleres, 

las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEPS) de la UNAM, etc., y se -

pone en práctica la 11.amada "Reforma Educativa". (97l 

Sin embargo, "esto llevó al aumento en el endeudamiento del Estado, el cual 

tuvo que aumentar el circulante en el mercado, con lo que se llegó a un Intolerable 

déficit del sector público y a elevados índices de Inflación, situación que fue vista -

con alarma en los drculos financieros internacionales, los que exigieron la devaluaclái 

de la moneda."(95> Esta situación dio lugar a la "manifestación y cuiminaclón de la 

crisis económica del país, iniciada una década atrás. ,,(99l 

Una de las consecuencias del intento dei Estado por reactivar el crecimiento 

económico, fue una ostensible baja en la inversión privada. Se disminuyó Ja produc

ción en la industria al rooucirse las exportaciones y saturarse el mercado interno pa

ra los productos que elaboraba (fundamehtalmente bienes de consumo duradero). "La 

baja de inversión también tuvo sus razones polftlcas, ya que ias fracciones monopoll_;; 

tas más reaccionarias de ia burguesía (sobresaliendo el grupo Monterrey) realizaron -

una campal'\a de desprestigio y desestablllzación del régimen, al ver afectados sus In

tereses más inmediatos por el Estado en ei intento de éste por Implantar las reformas 

(97) Cfr. Pablo Letapi, Análisis de lll Sexenio ele Eó..Jcación en México. 
(98) Javier Mendoza Rojas, ~ p. 15 
(99) .!É!!!· p. 15 



necesarias para redistribuir el Ingreso y constituir un mercado Interno que permitiera 

superar la recesión económica". (lOO) 

A todo esto hay que agregar la falta de créditos para la Industria, la especu

lación financiera, la disminución de la Inversión productiva y la fuga de capitales en 

manos de la burguesla monopolista, que al ver afectados sus Intereses prefieren lnve! 

tlr en el extranjero; conoujo a la culminación de la crisis que determinó las relacio

nes de las clases sociales con el Estado en el gobierno de José López Portillo. 

El nuevo gobierno trató de recuperar la confianza de la clase dominante y de 

la población en general, desprestigiando al gobierno Inmediato anterior, culpándolo de 

la crisis, por haber seguido una polltlca expanslonlsta que "desestabilizó al pals". D~ 

bldo a que los momentos prlnclpales de la crisis se presentaron durante el periodo de 

gobierno de Luis Echeverrla (la Inflación alcanzó Indices alarmantes a mediados del -

sexenio y la devaluación del peso poco antes de que concluyera). 

Esta simplicidad para explicar la crisis tiene una doble utilidad polltlca, por -

un lado libera de toda responsabilidad a las Instituciones e Inculpa a una sola persona 

del caos polltlco y económico, creando una visión reducclonlsta del problema, corno 

si el sistema social fuera ajeno a las circunstancias; y por otro lado, distrae la ate~ 

clón de las masas del problema principal, entregándoles un culpable sobre el cual r~ 

caiga la responsabilidad y el escarnio. 

Es asl que el régimen de López Portillo asume una "polltlca restrlcclonlsta" -

"para combatir la Inflación y la recesión, con el congelamiento de los salarlos de los 

trabajadores y mediante la llberacl6n de precios, medidas propuestas por el Fondo M9 

netarlo lnlernaclonal corno mecanismos de recuperación económica. Con ello se favo 

(lOO) Cft. Carlos Monslváis 1 "Le ofensivo 1deológ1ca de lo Derecha", en México Hoy, clt.800 por Ja
vier ~oza Rojas, !!l.:....f!l·, p. lS 



rectó a los empresarios privados a costa de los trabajadores, quienes vieron reducidas 

sus posibilidades económicas al encontrarse con topes salariales, mientras que la esca 

lada de precios iba en constante aumento". (!Ol) 

Esto permite que nuevamente se estrechen los lazos entre el Estado y la bur

guesla monopollsta, surgiendo de nuevo la ldeol?gia tecnocrátlca que tiene corno base 

la producción económica y busca Intervenir en lo social y educativo. 

Durante los dos primeros años del Gobierno de José Lopez Portillo, la politi

ce educativa no fue definida claramente, se anunciaban programas y no se ponlan en 

práctica, se reallzaban acciones que no parecían corresponder con ningún programa, 

entraban y sallan runéionarios sin que se conociera cuáles eran sus proyectos cuando 

llegaron ni por qué abandonaban sus puestos, en fin un panorama contradictorio que 

ponla en evidencia la indefinición de uC\8 polltlca educatlva~ 102 ) 

En este bienio el proceso Inflacionario qce alcanza su fase crítica desde 1976, 

y la polltlca de restricción del gasto público puesta en práctica por el régimen, ha

cen inevitable la reducción de los recursos disponibles para la educación. El Estado 

en estas clrcl.ílstanclas no puede cumplir simultáneamente con el mantenimiento de -

la reproducción y equilibrio del sistema y con la estabilidad y el consenso social. En 

otras palabras, no puede cumplir con sus necesidades de Inversión pública productiva 

y con sus cornp roml sos de gasto social. 

Sin embargo, la crisis económica, con sus manifestaciones de Incontrolable ca 

rest!a, desempleo, especulación, restricciones salariales, etc. , lleva al deterioro de 

las condiciones de vida de las masas y puede generar desconfianza en la cap_acldad -

del régimen para dirigir al pa!s, lo que representa un grave peligro para el sistema 

(101) Javier Hencbza Rojas, ~.1 p. 16 
0

(102) Al inicia del régimen, el propio Presidente afU'\Cla la elevación de la escolar ldad obligatoria 
a 9 graoas, ante la maglitud del programa, la idea se abandona y no se vuelve a hablar del asunto. 
Otro proyecto es la Ullvcrslóad Pedagógica Nacional q.ie a pesar oe haberse concebido cano la más am 
plla rehi1rdlcac16n gremial y ceno renovación dt!l sistema de formación de maestros, el programa se
ve saftetido a maniobras y presiones gremiales y burocráticas, lo que ocasiona que al crearse por -
rtn la U.P.N., en agosto de 1987, sus caracter!stlcas y reducido alcance desaten una ofensiva slndl 
cal (SNTE) para la maslficaclón de la institución y la modificación de sus características. -
El Plan Nacional de EO....Caclón pltlllcado a rredlados de 1977, ofrecía la expansión y renovación en t~ 



ya que.puede ocasionar una desestabilización del orden socia!. Entonces, resulta par

'tlcularmente ffTlJortante mantener viva la utopla de Ja escuela como elemento de mo

vilidad social y de esta forma proteger Ja imagen del Estado. Consecuentemente, se 

presenta tSla discrepancia entre Jo Ideológicamente necesario y Jo materialmente posi

ble. "Es por ello, que encontramos una de las contradicciones esenciales de estos -

dos ai'los: por ...., lado una inevitable limitación de recursos, por el otr~, una ldeolo -

gla educativa exacerbada, cargada de promesas nuevas, que ofrece a Ja escuela co -

mo vla del progreso de cada uno de Jos mexicanos. ,,(IOJ) 

!'!<> es sino hasta 1978 que en el Plan Nacional de Educación contenido en el 

Plan GIObal de Desarrollo 1980-1982, se se~aian los siguientes objetivos de Ja educa -

clón: 
"Asegurar la educación básica universal de diez grados a toda la población. 

- Vincular el sistema educativo con el sistema prod.Jctlvo de bienes y servicios 

sociales y nacionalmente necesarios. 

- Elevar Ja calidad de la educación. 

- Mejorar el nivel cultural del pals. 
- Aumentar la eficiencia del sistema educotlvo"(I04) 

Es importante señalar Ja Insistencia del Estado por Ja congruencia entre "mer

cado educativo y mercado de trabajo"( IDS)que puede apreciarse en el planteamiento -

que se realiza de la política educativa en este Plan Global de Desarrollo. Dos de -

las cinco acciones prioritarias del sector educativo se encaminan a fomentar la vine~ 

!ación entre sistema educativo y Jos procesos productivos, con Ja finalldad de elevar 

Ja productividad. Esto lógicamente no era casual, en este momento Ja expansión del 

sistema educativo no era tan Importante como Ja eficiencia del mismo, se redefinía • 

el modelo de desarrollo en donde la burguesla monopólica se íortalecla frente al Esta

dp y por sobre las clases trabajadoras. (I06) 

dos los niveles, del preescolar al universitario y aarlc LO fuerte ilf1)Ulsa a la eli.Jeación de oWltos 
y al ser\'lcio materno-lnfantll. En el Plan todo era pr1ar1tario, pero no se sen.alaban metas ni pro
grar.ias cO"ICretos de operación. Caro programa resultó demasJaOO ootilcJoso tcmaroo en cuenta que la -
situación l!cOOÓllica atravesaba par su peor memento. Formalmente no se relll.ttia al Plan, pero se le 
deja en el olv1do a partir de la ref"UlC!a de Porfirio J.U'lo.z Ledo a la SEP, a finales de 1977. 
(103) Olac Fuentes Molinar, Eo...icactón, Estado y Sociedad en México, p. 44 . 
(10.) Plan Gl-1 de Desarrollo 1900-1982, p. 347 
(105) Jbld •• p. 346 
(106) En el Tercer lnforne de Gcblerno óe López Portillo se hace explfclta la necesidad de ·~elevar 

la calidad de la ed.cac16n", hecho lJ.Je just1nca entre otras cosas la creacl6n de 'Ja I.FN. 



Se busca reactivar Ja econom[a, principalmente mediante Ja exportación petro

lera y el fomento a Ja Inversión privada. "Esto conduciría, entre otras cosas, a Ja 

búsqueda de un racionalismo del capitalismo Interno, consistente en la pretensión del 

máKlmo de productividad a Jos menores costos posibles, lo cual Implica un sistema -

de sobreexplotaclón de Ja fuerza de trabajo"<.107> . El Estado. trata de no Intervenir 

en la economla del paÍs, y "deja hacer" en este campo a la burguesla monopólica. 

La solución estaba ahora en los empresarios, en su eficiencia, pues de la efi

ciencia dependla el que se pudiera competir en el mercado Internacional y solucionar 

así el problema económico por el que atravesaba el país. 

La búsqueda de la productividad , haciendo más eficiente Ja estructura produc

tiva, lleva a Ja búsqueda de otras soluciones que no se encuentren directamente rel~ 

clonadas con Ja educación formal, que ya había mostrado su Incapacidad de adecua -

clón a Ja estructura productiva. La respuesta pretenden encontrarla en la educación 

no-formal, representada en este caso por la capacitación. 

El Estado apoya con Ja llamada capacitación para el trabajo y los empresarios 

a su vez ponen mayor énfasis en la capacltacló~ en el trabajo. • De esta forma la 

formación de la mano de obra quedaría, preferentemente, como responsabilidad de -

las empresas que proporclonarlan a sus trabajadores los conocimientos específicos pa

ra su desenvolvimiento en el ca.mpo laboral. El Estado, de esta manera, veía una 

solución a los agravantes que en materia educativa se habían venido presentando y -

que lmpedlan la adecuación del sistema educativo a· Jos requerimientos de la estruct~ 

ra productiva. El Estado seguirla coadyuvando a la formación de mano de obra ca~ 

flcada por medio de las carreras tecnológicas y las opciones de educación terminal, 

pero la formación "específica" correspondía a los empresarios. 

La capacitación representaba en este momento el mayor recurso tantb polltlco 

como Ideológico con que el Estado podía contar, ya que le permltla conciliar Intere

ses tanto con Jos empresarios como con Jos trabajadores. 

(107) J.,ler Hendoza Rojas, ~'. p. 20 



Para los trabajadores se constituía en una garantía -constitucional, que el Esta

do les otorgaba para poder mejorar el desempeño laboral y ten~r as! la oportunidad -

de aumentar sus posibilidades de acceso a mejores niveles de vida. Los empresarios 

por su parte, también resultaban beneficiados al elevarse Jos niveles de calificación -

de la mano de obra por medio de la capacitación, ya que estos factores contribuirían 

al Incremento de la productl vidad al mejorarse Ja eficacia en el trabajo. Así, aunque 

el brindar capacitación a sus trabajadores fuera una obligación, resultaba un beneficio 

al mejorarse Jos niveles de calidad y aprovechamiento de Jos recursos. Este doble -

juego permitió que, el factor fundamental del desarrollo se desplazara de la educa -

clón en general a Ja capacitación en particular. 

La capacitación toma el papel que anteriormente había desempeñado Ja educa

ción en general, como factor para impulsar el progreso. Aunque en realidad sólo se 

trataba de un revestimiento Ideológico, ya que la capacitación como modalidad ex -

traescolar, constltula sólo una variante educativa, pero al fin y al cabo educación. 

La capacitación como alternativa "ideal" para Ja formación de mano de obra -

calificada de acuerdo a los requerimientos de Ja estructura productiva, cobra una 

gran Importancia y es apoyada por el Estado, legal y prácticamente. 

El Gobierno adopta medidas tendientes a reforzar la elevación de Ja productlvJ 

dad y establece un Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento; se reforman 

el articulo 123 constitucional y el 153 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto -

de obligar a las empresas a prestar capacitación a sus trabajadores. Esta reforma -

llevó también a la creación de la UCECA, Unidad Coordinadora del Empleo, la Cap!_! 

citación y el Adiestramiento para favorecer las nuevas normas jurídicas. 

En relación a las modificaciones que en· materia de capacitación y adiestramle!) 

to de Jos trabajadores se Introdujeron en la Ley Fundamental, es preciso se~alar prl -

meramente que el articulo 123 Constitucional· establece: 



El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de ma 
manera general, todo contrato de trabajo, •• 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Dl~trlto Federal y' sus trab~ 
jadores .•• 

Las reformas Introducidas al Apartado "A" del articulo cRado, fueron las si- -

gulentes: 

La reforma a la fracción Xlll consagró la obligación patronal de capacitar y 

adiestrar a los trabajadores, conforme a los sistemas, métodos y procedl -

mientas que determine la Ley Reglamentarla, esto es, la Ley Federal del -

Trabajo. 

Mediante reforma a la fracción XXXI se federallzó la aplicación de las le-

yes laborales con respecto a nuevas ramas Industriales, y asimismo, se est~ 

blecló la comp•tencla exclusiva de las autoridades federales respecto a la -

aplicación de las disposiciones de trabajo en lo tocante' al cumpllmlento de -

la obligación patronal de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, as! como 

en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo"~ IOB) 

Las reformas realizadas a ta Ley Federal del Trabajo se encaminan también a lograr 

un sistema nacional que abarque a toda la población, que sea participativo, flexible 

y pueda adaptarse por si y oportunamente a los cambios sociales, sin necesidad de v~ 
rlor su estructura. (l09l 

(108) PWllcados en el Diario Orlclal de la Federación del 9 de enero de 1987 1 citado en el ~ 
óe Capacitaclón y Adiestramiento, Serie Técnica No. 51 LCECA, p. 26 
(IQ?) ~ 



Estas reformas se constituyeron én el fundamento júrfdlco conforme al cual 

se procedió a Instrumentar el Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento, 

cargo de Ja UCECA, en 4 niveles a saber: 

• El primer nivel Jo forman las Comisiones Mixtas de Capacitación y AdleJ 

tramlento, que deben constituirse en cada empresa del país. Dichos orga

rtlsmos. sor'i Ja base del Sistema; 

• El segundo nivel corresponde a los Comités Nacionales de Capacitación y 

Adiestramiento, por rama Industrial o actividad económica, órganos auxilia 

res de la UCECA; 

• En el tercer nivel se encuentran los Consejos Consultivos Estatales de -

Capacitación y Adiestramiento, y el Consejo Consultivo de la Unidad Coor

dinadora cJel Empleo, Capacitación y Adiestramiento, órganos asesores de -

dicha Unidad, y 

• En el cuarto nivel se coloca a Ja UCECA, organismo al que, en materia 

de capacitación y adiestramiento, l~ Ley asigna actividades de organización, 

promoción y supervisión, as[ como de registro de lns constancias de hablllda 
des laborales". (llO) 

Además, la Ley Instituyó la obligación de lnc.lulr cláusulas relativas a capacita

ción y adiestramiento de Jos trabajadores en los contratos colectivos de trabajo, as[ 

como la estipulación de bases de Integración y runclonamlento de las respectivas corrl 

sienes mixtas de capacitación y adiestramiento. 

Un elemento sumamente Importante que contribuyó aún más a Ja legitimación 

de la capacitación en México fue el q.ie se manejara como un factor determinante p~ 

ra mejorar los niveles de bienestar de la clase trabajadora al relacionarla directamen

te con el derecho al ascenso. 

(110) Marual de <:apacltaclón y Adlestr ... leoto, ~t., p. 30 



"Es preciso sef\alar que respecto a los trabajadores que hubieren aprobado un -

curso de capacitación, la Ley señala el derecho de los mismos a que la entidad ca

pacitadora les expida la respectiva constancia de habilidades laborales, documento -

que surte plenos efectos para fines de ascenso en la empresa donde se proporcionó 

l!l capacitación y el adiestramiento". (lll) 

La certificación de los estudios, que en la educación formal representa la vaLI 

dez de los conocimientos adquiridos y la condición para la Incorporación a la estrLJ!: 

tura productiva can la finalidad de lograr "mejores niveles de vida", es trasladada 

a la capacitación que de esta manera refuerza y continúa las funciones de la educ~ 

clón al Interior de la empresa y sostiene la mlstlflca~lón social que la acompai'\a. 

Las constancias laborales vienen a suplir a los tltulos o diplomas, dentro de la 

modalidad extraescolar, como condición para lograr movilidad dentro de· la empresa, 

por consiguiente estos ya no son suficientes para alcanzar un pueslo privilegiado en 

la misma, ahora se hace necesario tomar cursos de formación o capacitación, debi

damente certificados, que aseguren que el trabajador es "apto" para el puesto que 

desempei'\a o 'pretende desempeñar. 

La capacitación se convierte asl, en un Instrumento más de eliminación-selec

ción que permite reallzar una segunda evaluación de candidatos a un puesto, tratan

do de contrarrestar el que por causa de la masificación de la ensei'\anza se hubiera 

filtrado algún elemento con bajos niveles de callflcaclón. 

Por otra parte, la productividad que se busca lograr por medio de la capacita

ción no es más que una falacia, ya que no va a ser la capacitación como ente lncJ: 

pendiente el que lleve a la consecuslón del objetivo que se persigue, sino el juego 

de fuerzas sociales y los Intereses de clase aunados a un proyecto pollllca-económl

co, los que determinen el curso de la economla. Además, "el considerar que la -

(111) Harual tle Capacllaclón y Adlestramlento, ~., p. 31 



elevación de la productividad requiere, en todos los casos y en todas las empresas -

de un incremento de los conocimientos y la habilidad de los trabajadores serla una -

simplificación". ( 112) Esta consideración no toma en cuenta las relaciones sociales de 

producción (en el sentido de que el producto del trabajo es la resultante de una ac -

clón colectiva), al postular diferencias de productividad ente las diferentes tarea~~l3) 
Aunado a que el sólo hecho de que los requisitos escolares se eleven progresivamente 

para la contratación de los trabajadores y se Impartan cursos de capacitación en las 

empresas no asegura elevar el índice de productividad, puesto que la productividad -

se logra con la conjunción de otros Factores como son el tiempo laboral, los medios 

utilizados en la producción (tecnología) y el métorlo de trabajo, amen de las grandes 

inversiones en Insumos para la producción. 

La lntrodllcclón de medios de trabajo perfeccionados permite aumentar la pr~ 

ducclón aun cuando se reduzca la jornada laboral, este grado de Incremento depende 

en mucho de la mayor o menor sofisticación de los medios de producción (plusvalla 

relativa). Esto en un principio requiere de una mayor preparación de los trabajado

res que les permita ndecwir5e a las nuevas neceslc1ade!l de la empresa pero a la vez 

la simplificación de las tareas y operaciones que realiza el trabajador, (debido a la 

utilización de las máquinas), conduce a una progresiva descalificación de la Fuerza -

laboral, de esta Forma el aumento de la productividad disminuye el valor real de la 

fuerza de trabajo, ya que la progresiva Innovación tecnológica, en algunas ramas -

productivas, descalifica la mano de obra. Esto como ya se mencionó anteriormente 

es una de las contradicciones del sistema capitalista. 

Por otra parte, aunque la posibilidad de ocupar ciertos puestos en una empr!:' 

sa, corresponde al grado de' educación obtenida, la callílcacl6n total requerida se ad -

quiere en el trabajo mismo lo cual origina que "el papel de la educación se desconecte 

de la producción y aunque los requerimientos escolares van creciendo para toda la so-

(112) franz .Janossy, ~ .. p. ~ 
(UJ) Cfr. Cullleraio lnbarca, "El Slstma EWcactCnal. .. "1 en Econcrnla Polftica de la Eó.x:ación. 



cledad, Independientemente de Ja producCJón, Ja educación responde a causas pol!tl

cas o sociales • .,(ll4l 

Lo anterior evidencia el papel medular que cumple la educación para el mal) 

tenlmlento de la división técnica y social del trabajo, puesto que aquéllos Individuos 

que pueden avalar su competencia mediante la presentación de un título o diploma, 

gozan de mayor aceptación en el mercado laboral que aquéllos que no cuentan con 
él. (115) 

La tendencia generallzada de Jos empleadores en su conjunto de ocupar trab!! 

jedares con cierto grado de escolaridad es explicable, entre otras cosas, a que "la 

permanencia en la escuela y el tipo de Institución de Ja que proviene, Indicarla Ja 

mayor o menor probabilidad de que se posea Ja "soclallzaclón" adecuada para una I~ 

bar regular y dlsclpllnada. otra vez, la escolaridad se utiliza como un Instrumento 

expllcatlvo y justlílcador del empleo y el desempleo, que trasfiere al trabajador Ja 

responsabilidad Individual de su destino en el mercado ocupaclonal"~ll 6) Además, 

"esta relación determinada por la oferta y Ja demanda entre el salarlo y el valor -

puede tener como resultado que un Individuo sea remunerado por d?bajo o por enci

ma del valor de su fuerza de trabajo" _(JJ 7l 

Por otro lado, hay que considerar que existen trabajadores productivos e Im

productivos, ya que una actividad puede ser necesaria para Ja reproducción de la far 

maclón social capltallsta o de economía de mercado, pero no por ello es produc -· 
tlva. (JIBJ 

La clase media que en gran proporción es absorbida por las Instancias buro -

crátlca es un ejemplo de ello, son trabajadores no productivos, pero necesarios para 

el sistema. 

~lJermo Labarca, Econr.rnfo Polfllcéi de 111 Educación, p. 31 
(11~) De esta forme1 la eciJcación se eSel).Jrn lJl papel J17lXlrtente cuno instrunento de distribucJón
selecctón en el modo de produccJón capitalista. 
(JJ6) Olac fuentes Molinar,~' p. 40 
{JJ7) freerk Hulsken, 11Esbozo de categorías marxtstüs QUe nueden contribuir a la critica de Ja eco 
flCITl(a tlurg..iesa de Ja ceJtfJcacJón'', en EcOl'"'Ol'oia Polfttca de la Eci.Jcnclón, p. 178 -
(116) Golllermo Laborea ccnsldera necesarlo reallzer la diferencia entre productivo e 1nprOOX:tlvo 
para COOf>rencfer In naturaleza del sistema capitellsta y la manera como Je rlqueza socJal se produ
ce Y se apronta, dlfprenclando las act!Yldades que producen plusvaJfa de las que no Jo hacen. Al 



Sara Flnkel menciona al respecto que trabajadores no productivos "son aquellos 

que· no producen directamente mercanc!as ni controlan el capital pero que cumplen • 

una función en el vasto sistema de financiar, distribuir, Intercambiar, mejorar y • 

mantener las mercanclas producidas por el proletariado y apropiadas por la clase ca

pitalista, es decir, la clase medla".<ll9l 

Luego entonces, ¿cuál serla la justificación de la calificación y capacitación -

para esta clase si la capacitación busca elevar la productividad y en este caso no - · 

hay tal?. La capacitación cumple entonces y de manera más explicita que en nin

gún otro sector de la producción tas Funciones a las que hemos hecho mención, co

mo son, las de socialización, distribución, eliminación, selección y control social. 

La concepción de que la Inversión en capacitación redunda en una mayor pro -

duclivldad, es sostenida por la llamada "Teoría del Capital Humano" que considera -

a la· capacitación como un capital en el cual se Invierten los salarlos. A esto le -

cot reSPonde el argumento "de que una productividad del trabajo, Incrementada me -

dlante la formación posee un efecto comparable at del "capital material" (medios de 
producción)". (l 20) 

respecto dice "esta distinción está rererlda a la producclfu de bienes y servicios, en tanlo éstos 
puedan ser p.ieslos en la circulación en rorllkl lJe mercancías o no. tlut!vnirente, la distinción entre 
necesario y ro necesario es 1111.jlll. No es loutllldad del b!en o sendclo lo QUe califica el bien 
C)Je lo IJlO{).JCe,slro su carJcter de rrercancfo. Put:Ue haher lliene:". perfcctarrente lnLltile~, pero, en 
en la medida en Q.Je su prntk.ccién y realización permiten .il propietario de los niel1lo5 dt: produc -

e~~~?~~!~~~~ ~t.e~~~l~a~~~ ~~~~~~z3lrl~SC~S:l~C~~~~~!r~~~ae;JT¿~~~r~ Q<~ !~S~~~r~~Ór~~a~~~~~~l! 
asalariadas, ro habi1:.1"1do, entonces apropiación capllallsta rh! patle tJel producto¡ ese lrdllajo en -
ccnseruencia es lrrprod.ctivo". (Gulllenno Lé!barrn, Economia Politlcn de ln Edu:aclón, p. 44) 
1119) Sara Finkel, "La clas1! m>!dla CC'XTlO beneficiarla c1e la e .. panslón 11l!l sl~lf~ma erJucíJCinn<tl argen 
tino 1AB0/19:SO", en Lt1 fcl>Jr<Klón Bu1rp.11•sa, p. 98 -

Ya anteriormente habfarno<;, tiect1u mención a P.'..ta clar,e, QIJP. como 11lce finkel, dUOQUe M.Jr..: no lamen
cionó en e!>os lérmlnll5 bien 'i.C le pui•de c..:tr;¡er cCJnO lrrplicacloner, de su tcorfo.íi11kel cllaiJ 1-1.ir
lin ~¡¡coL1u:> cuardu ll1cc, "µ01 1.11 lado, ld p1uc1uclbdclad ¡1uncntuU..t reQJierc .. 11..1r.ento de lnvt:r:.lón -
en rr.aquinaria; de e~te modo, la tasa ót: g<.1na1cia tenderá a tkc.wr. Por otro lado, la m..J!>il de oa -
~~i~~~e~=~~d;..t~?'.1 tle 1 ge~~.ite e::¡ª e~l~~!l.1~~1r~l1~l~e~~~~ ~~c~t~s~r~e~t~~~ ;~ r~~ga: 
jadores proti.J::livos, pero Cf.J".! reallzan servicios tanto e Jos capitalistas irxJivitLalHs cCJro, lo -
Q.Je es más irrportante, a la clase capitalista cono U1 todo ..... (Martin Nlcolaus, Proleterlet end -
Hieldle Class In Marx. Hegelian Choreeogrnphy aod Capitellsl 01aléct1c. Studles on the Lert. Ja -
roary 1967, cttaoo por Sara rJnkel, ~. p. 98) 

(120) fU!sl<en Freeli<, ~·, p. 169 



Es as! cama las transfarmaclones(121>en la callllcaclón se han considerado co

ma lactares Importantes para aumentar el valar del prad.Jcta de los procesos praduc 

tlvos Influidos par ellos. Esto seglri lo menciona Elrnar Alvater022>es cmµetanent~ 
la Isa, ya que las transformaciones en la fuerza proó.Jcllva se relleren lrilcamente el 
aspecto utilizable del trabajo. "51 aumenta la productividad del trabajo, en lXl8 11!? 
lB pueden producirse más valores de consumo, pero no más valares, puesta que la 

medida del valor sigue siendo el tle~o de trabajo, y esta rnedlda no puede modlll

carse por Incremento en la productividad. En consecuencia, los aumentos en la ca

lificación no pueden traer consigo un aumento en el "rendimiento", por más Q:Je se 

parta del hecho de que, a consecuencia de los Incrementos en la prodJctlvldad, cu

ya concomitante (y no !.U causal la consUWylln las transfórrnaclooes en la califica -

clón, se produce un valor acumulado extra por unidad de tiempo, el cual aparece • 

como "fruto de la aplicación de la ed<Jcaclón"<.123l De esta forma, la categor!a de 

"capital humano" no tiene ningún sentido, pues busca explicar algo que no puede • 

fundamentarse en la práctica. 

A lodo esto hay que agregar q_¡e si el sistema educativo no califica al total -

de la fuerza de trabajo, es porque también está cumpliendo una !unción necesaria • 

para el sistema que Impide que el modelo de ac.umulaclón se de~stablilce al no po

der absorber la totalidad de ella. Asimismo permite que los trabajadores califica -

dos puedan aspirar a mejores Ingresos al no desvalorizarse en !arma acelerada !.U • 

formación. Sin contar que los trabajadores calificados contribuyen a la s~rexplo

taclón de los trabajadores no callllcados mediante el control del procesa de trabajo, 

(121) A las trnnsformactooes o. que me reíiero son aq..i6llas Que Funz ~~S:t' dice QJe surre la 
rlt!rza oe trnbajo, ya: QJl! seg..fi él los ccnocimlentos no crecen siro Q.Je: se flOdlflcan. Al cdllar 
las octl\lltld.de!i c10c1etes en el proceso proe)..Ctlva, se hace nece!.aria lJ1 canti1o cualltatlvo de los 
t.:lt'1Ucimlentos C1-JC untc5 eran necesorlos, por ej~lo, para curtir'/ trazar 111 plel, hay son ll'YY!'Ce 
!iürlO.!i ante 111 lmo"Yncllti tt1cnolóolca e~ origina q.;ei la5 máquinas. lo realicen. Ahora se necesl : 
ltin µar cji:ll'(>lo, COt'«lmlento de los lc(9Jajes de lEl!i ir.áQJino.s COO'(JUtBOOr115. L05 conoc:l•lentos de 
esta turn.o y caoo C01Sl!cumicla 00 la dlvlsiál óel trbl>Ujo ctMli! vez. aai más eS(lt!cillha«t:J y p.lr lo 
tünlo má~ !tU!.Ctiptlbles de sufrir lJ1 "deterioro hltal 1' e~ lo llur.a Hlntich$.cn y K.Bler, purtsto 'JJL' 
U1B especltilldad es sustituida cmtlRJMente por otra ll.JOva ospeciaUciacs ~ aca CJ.Je lo rCJq.Jiera 
til PN\Jrt!SO tlknlco. · 

(l22) Ell!lür Alvater, "La calHlcoclOO de los recu~os t'Onlll.:>s y la c~lejldad del trlbajo. ~t.a
r1os el proceso de la red.a:iál", en Ect:l"lln!a Pollticu' de la Eó..aclál. p. 224-W, 
(12J)~. 



o a través del desarrollo de nuevos métodos y medios para lo Intensificación de la -

prodJcclón • De esta rorma. los trabajadores no callrtcados costean la rormaclón de 

los caltrlcados. 

Toda esta pro!Jlemátlca justifica el que la capacitación en el actual sexenio si

ga relaclcnada directamente con la proructlvldad, prueba de ello la tenemos en la -

elaboración del Programa Nacional de Capacitación y Productividad 19811-1966, publi

cado por el Poder Ejecutivo Federal en agosto de 1964, y que responde a lo establ~ 

cldo por el Plan Nacional de Desarrollo que reconoce a la capacitación como "parte 

mewlar de Ja proructlvldad" y la justifica al considerar que de "poco servirla una -

gran Inversión, lXl gmn equipo y t.na gran planta, si ni empresarios, ni trabajadores 

estuvieran plenamente capacitados para utilizarlos con erJclencla"<.124> Y en eflclen

llsmo es preclsameflle en lo que se convierte la capacitación en este sexenio y en 

el anterior, corro ya hemos analizado, no en.mayor prOó.Jctlvldad como lo sustenta 

el discurso Ideológico. 

Además, el Plan Nacional de Desarrollo considera que el "aparato producti-

vo está caracterizado por bajos ni veles de productividad como consecuencia, no sólo 

de la deficiente capacitación y adlestrumiento de la mano de obra, sino además, -

del uso de tecnologfas Inadecuadas tanto socia! como regionalmente, de la naturale-

za de mercados de bienes e Insumos que restringen la difusión de mejoras de produc 

tlvldad y de formas más apropiadas de organización que obstaculizan su dlnamlsmo/125) 

Por otra parte, es i<rClQrtante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo, 

respaisablllza a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social de la coordinación del -

Programa Nacional de Capacitación y Productividad. Para cumplir con tal dlsposl -

clón, en dlclerrbre de 1962 desaparece la Unidad Coordinadora del Ef1"4)1eo, Capacl -

taclón y Adiestramiento (UCECA) y las fU1Clones asignadas o ella pasan a formar -

(1Zt) Proarw t.ecional de CapacitaclM y Procy:ti~ldad 15184-1988. Poder EjeOJtivo Federa.!. p. 12 

ll2!ol Pl11n ,_!anal de Desarrollo 1963-1988, Poder Ejeo.Jtlvo Federal, julio do 196', citado en ol 
PnrQr.- Noc1ono.l do c.poc11.ac1m y Proó..ctlvldod 1984-1968. p. 2) 



parte de las conferidas a la STPS quien para Instrumentarlas crea la Dirección Gene

ral de Capacitación y Productividad según lo establece el Reglamento Interior de Ja -

misma Secretarfa, publlcado en el Diario OFlclal de la Federación el 4 de marzo de -

1983. 

Las facultades de la Dirección General de Capacitación y Productividad, de 

acuerdo al artículo 16 del reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), se resumen de la siguiente forma: 

- Cuidar Ja constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capaclt~ 

clón y Adiestramiento. 

- Supervisar y dictaminar. las sanciones de las lnstltuclones que Imparten capacJ 

taclón. 

- Implantar programas de capacitación en y para el trabajo, en coordinación -

con la SEP. 

- Aprobar y rechazar planes y programas de capacitación, y en su caso, expe

dir certificados y llevar registros actuallzados de constancias relativas a traba

jadores capacitados o adiestrados , por cada una de las ramas Jndustrlales o ª!i 
tlvldades. 

- Reallzar programas de lnvestlgacl6n de la productividad. 

- Dlse/'\ar y proponer llneamlentos de carácter nacional, regional y sectorial pa-

ra Incrementar Ja productividad, entre otras. 

Es conveniente señalar, que en la presente administración también se ha rela

cionado Fuertemente, en el discurso orlclal, el Intento de apertura democrática, so

ciedad igualltarla y orden social Justo. Todo ello como respuesta a la búsqueda del 

Gobierno por recuperar Ja credlbllldad del pueblo, más que en el Estado en sí, en el 

partido polltlco en el poder, que a estas alturas ha caído en el descrédito y en la In

consistencia; producto ello, de la pol!tlca económica seguida hasta el momento y la - · 

evidente corrupción de sus lnstltuclones. De ahí que Miguel de Ja Madrid haya adopta

do como lema de su campa/'\a "La renovación moral de Ja sociedad". 



Los cambios realizados en torno a la capacitación, en este periodo de gobierno, 

sólo soo de forma pero no de fondo, se sigue manteniendo el mismo revestimiento 

Ideológico que en el pasado, debido principalmente a que el sistema capitalista presef! 

ta crisls periódicas producto de su misma estructura y modo de producción. En Méxl 

co, en particular, estas crisis se hacen evidentes cada 6 anos al concluir un período 

de gobierno. 

As! tenemos que, el actual régimen recibe el pais en peores condiciones que su 

antecesor, con una economía caracterizada por el desplome y el retroceso de Ja pro -

ducción, con hlperinfJación, desempleo creciente, aumento expbslvo del déficit públi

co y del circulante, calda del ahorro canalizado a través del sistema financiero, dev~ 

Juaclón aguda del peso, una deuda externa de magnitud sin prec'edente, y una relaclál 

tirante ertre burguesía empresarial y gobierno por la reciente nacionalización de la 

Banca efectuada por López Portillo en 1982. 

La petrollzaclón de Ja economía, el constante endeudamiento del gobierno ant~ 

rior, el desplome en Jos precios del petróleo y las presiones de la Banca Internacional, 

entre otras, se conjugaron para producir una de las peores crisis en Ja hlstorla del 

pals. 

Es por ello, que el nuevo gobierno, busca el llamado reordenamiento económico 

cuyos objetivos prlnclpales se expresan en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988: 

-"Conservar y fortalecer las lnstituclones democráticas. 

- Vencer Ja crisis. 

- Recuperar Ja capacidad de crecimiento. 

- Jnlclar Jos cambios cualitativos que requiere el pals en. sus estructuras económicas, 
polltlcas y sociales''. (lZ6) 

Al cumplimiento de estos objetivos debe contribuir Ja capacitación, "creando condlci!? 

nes objetivas para el ejercicio de la democracia, el Incremento de Ja productividad, 

mejorando el nivel de vida de Jos trabajadores y reduciendo las desigualdades cuantlta 

Uvas y cualltatlvas en el mercado de trabajo" .'127) -

Cl26l Plan Nacional de Desarrollo 1963-1988, p. 106-109 

U27) Pro¡r- Naclanal de tapacltaclón y ProW::tlvldad 1964-1968, p. 76 



Por otro lado, el gobierno hace expHclta la necesidad de una "Revolución Educ~ 

tlva" que permita elevar la calidad de la educación, descentralizar las acciones en e~ 

ta materia y renovar los métodos y los recursos educativos. En esta fllosof!a el Est~ 

do, por un lado, recupera conceptos de la ldeologla desarrolllsta y vuelve a caer en -

contradicciones el asignar al sector educativo la partida del gasto público más baja en 
más de 60 años. (l2S) 

Además, la crisis de la educación que "el actual discurso planificador reconoce 

en la no Integración de ésta al mercado de trabajo y la planta productiva, es en re~ 

lldad una constante del Sistema. Al Iniciar una generación escolar, las condiciones -

exigidas por la estructura productiva no son las mismas que cuando ésta egresa. La 

lmprevlslbllldad de la dinámica de acumulación capitalista coloca a las pretendidas so

luciones de la "crisis" en un callejón sin sallda'!(129) De esta rorma, la "revolución 

educativa se adecúa a las prioridades del "desarrollo" y emerge como una más de las 

argucias de !a planificación tecnocrátlca para el "cumpllmlent.o cabal de los compromJ 

sos adquiridos (léase deuda pública y acuerdos firmados con el FMI), el "saneamiento 

financiero" (léase polltlca de reducción del gasto social) y el "desarrollo nacional" 

(léase desmantelamiento de la plahta productiva y apertura al capital extranjero)."(lJO) 

Los proyectos principales de la "Revolución Educativa", como son la elevación -

de calidad de la enseñanza, la descentralización educativa y la creación del ciclo únJ 

ca e Integrado de 10 años, han quedado en el olvido y sólo queda en ple el ahorro y 
la racionalidad productlvlsta ,Cl3l) 

Por otra parte, el reordenamlento económico ha conducido a un sin fin de rece! 

tes presupuestales, restrl cclón del gasto público, liquidación de Industrias y organls -

mas públicos, reforma fiscal, etc. Asimismo, se ha originado un creciente "distan -

Cl2B) All'lq.Je ccm::> vererros más adelante, esta polltlca se rectifica debido a las crecientes presiones 
sociales y pal!ticas a las Q.Je se enfrenta el Estado. 
(129) Carlos Imaz G1spert, "El Invierno Estudiantil Mexkana", en Revista Nexos llJ, p. 37 
(IXJ)lh!d. p. 36 
(131) !bid. 



clamlento por parte de las organizaciones obreras debido al cierre de empresas deflcJ 

tarias, el reciclamiento Industrial y los peligros de la desindustriallzaclón Implicados 

en la entrada al GA TT( 132\ en la apertura del mercado a las importaciones (condlcl~ 
nes llevadas al extremo en julio de 1986 para la renegoclación de la deuda externa). 

Iguales actitudes se generan en el seno de las capas medias y de servicios: por un l~ 

do, entre las que dependen del sector público, debido a los recortes del personal, el 

congelamiento de salarios(l3J)y prestaciones en situación de inflación elevada (involu -

erando a sectores tan delicados como la burocracia, el magisterio y las universida 

des ¡(134> y en lo que hace a las capas medias en general, debido al cerramiento exc~ 
slvo de las opciones políticas, la corrupción gubernamental, las tasas de Interés infe

riores a la Inflación," la Inseguridad ciudadana, la Inmoralidad de la politica, etc. ,,(lJS) 

Todo esto aunado a la reciente renegoclación de la deuda externa (reestructura

ción de 62000 millones de dólares de la deuda externa y la obtención de 7, 700 millo

nes de dólares, formalizado el 20 de marzo de 1987, con la Comunidad Financiera In

ternacional) que puso en entredicho la soberanla de ta nación al aceptar tos condlclon~ 

mientas de la Banca Internacional. Además, a la crisis económica por la que alra -

vlesa el Estado hay que sumarle una fuerte crisis polftica(136) que se hace evidente -

en las tensiones entre el Estado y el Partido. 

(1)2) La petrollzaciói de la ec()ICJllía cano causante del freno al proceso de desarrollo, fue tSHJ de -
las principales raz<Y\es de Ja entradJ de Médco al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Cooerdo) rnencletlada por Mlg.iel de la Madrid en su IV Informe de Gobierno. La entrada al CATT ºbus
ca ll'(ldernlzar el aparato prodl.cli\/o y cHrlglrlo al e .. terlor, fanentando las eJ11porteciones no-petrole 
ras ya que la calda de los precios de los hidrocarburos en el mercado IT'U)dlal, slgnlf1c6 para el Es: 
lado la Jrrrma del 20\ de sus ingresos". 
(l.H} En relacién ccn el congelamiento de salarios, aunque este no ha sido latal, se ha depauperado 
a tal 9raó0, sobre todo en los dos Ultlrros seMenios 1 QUC el nlvel de vida del obrero es inferior al 
de hac:e 50 al\:Js. ("Taller de Indlc:arlores Econánicos. Oepaaperado el salarlo en dos su:enios; el ni
vel de vida del obrero retrocedió 50 af\os", El Finañc1ero 1 junio 12, 1967, p. 42). 
(1}4) En la LI~, en particular 1 se registró una fuerte reJcciéfi estudiantil en contra de las refor-
11as prop..estas por el !lector, Jotgc Carplzo en septierrtire de 1986, las cuales b.JscahJn lll supuesto -
"mejor;;im!ento académico". Oictus rerormas atectabun de rnunt!ra 1.11llalcrul a la población e~tudlantil, 
restrir.gleodo el acceso a la lkliversidód, limitando el "oase automático" y elevan.:lo las cuotas de -
inscrlpclón. Este hecho provocó l.llB fuerte respuesta del sector estudiantil, creándose el Consejo -
Estudiantil lkliversltarlo, para defender el derecho estudiantil de las. mayorías y la gratuidad de le 
eO...Cacléii plbllca. Para ello, se recurrió al mitín, la manifestación, el pa10 1 el diálogo nLoHco y 
flnalrente a la t-.,,elga. ProvlslrYtalll'Cnle la l.li/l.H dio marcha atrás y se acordó la realización de lll 
CMgreso r..ereral Lhlversltarlo, resolutivo y COfl la participación de lodos los unlv.;rsllarlo:¡. 
(D5) serglo Zensdio, "El fin del Popullsrro Mexicano", en Revista~ 113, p. 34 
(136) Esta crlsls JXJlitlca ticre su origen en el descrédito hacia los mlCffbros del HU que oCt.Jparon 



Rlr primera vez en mucho tiempo hay división en el seno del Partido Revolucio

narlo Institucional (PR!), el partido pol!tlco más fuerte del pa!s, el partido del "poder!' 

La llamada "Corriente Democratlzadora" encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Por

firio Muf\oz Ledo y el movimiento Frente Juvenil Revoluclonarlo (FJR), e•lgen ante la 

pró•lma sucesión presidencial que el proceso de selecclón del candidato del Partido a 

la Presidencia de la República sea "transparente", al Igual que la selecclón de todos 

aquéllos aspirantes a cualquier cargo de representación popular. Asimismo, que los -

candidatos sostengan debates públicos para poder seleccionar al que presente un mejor 

programa de gobierno y cuente con el apoyo de las mayorlas. Esta es la sustentaclón 

de una dlsldencla que pone a la luz las tensiones que aquejan a la "élite" polltlca, a 

la "familia revoluclonarla". 

Ante esto, el Estado pierde legitimidad y busca lograr el consenso de tas mayo

rlas recurriendo al fraude electoral, difusión e•haustlva de las bondades del sistema -

a través de los medios masivos de comunicación, fomento a las actitudes clvlcas en 

las escuelas, actos de unidad naclonal, despliegue de fuerzas represivas y naturalme!:' 

te impulsando la educación en todos los órdenes, entre otras cosas. Prueba de ello, 

es el presupuesto récord de 2 billones 669 mil 200 millones asignado a la SEP, para -

este año, lo que representa el 17 .4 por ciento del presupuesto total del goblerno\137) 

"Nunca antes se habla destinado tanto dinero al sector educativo¡ sin embargo, 

más allá de los propósitos de atención, lo trascendente es la aslmllaclón de conocl -

mientas y la capacitación, debido a la desarticulación entre los diversos niveles educ~ 
tlvos y el proyecto de modernización del paf s. ,.(l3B) 

cargos pLolicos cuancb Luis Echcverr!a y José López Portillo. Ej~lo de ello lo te~s en féltx 
Oarra, Secretario de ln Reforma l\grarlA y Et.genio Méndez Oocurro, secretarlo de CooonlcoclD""es y ... 
Tran~portes (en el período Oe g.:blerno de Luis Echeverria, perseg..ildos y acusados en el réglroon de 
López PorUlla)¡ Arturo Ourazo klrena, Director General de Pollcfa y Tránsito y Jorge Olaz Serrano, 
Director General de ?o.EX (en ld adm1nlstrac161 de José López Portillo y perseg..Jidos por el gcbler
no de "4iguel de la 1-'éldrid), entre otros. 
(137) fuente: ºEducaci(ri Desarticulada del Desarrollo. la otra crisis de 1-Aédco", Periódico El f"l
nanclero111 j1J11io 12, 1967, p. 26 
(l)B) lQ.!.f!. 



El Estado sigue manejando los mismos conceptos; "la educación para el desarro

llo", para "elevar la productividad", "se necesitan más cuadros técnicos", "mayor -

vinculación con el aparato productivo", etc., y ni decir de la capacitación que en el 

reciente foro sobre "La Capacitación en la Reconversión Industrlal"(l39lfue conceptu~ 
llzada como "lila Inversión real de recursos humanos y la base del Incremento de la -

eficacia productiva y de la Innovación y desarrollo de nuevas tecnolog!as!'(l 40) 

Conceptualizaclones de un discurso ideológico que se descubre cuando se rompe 

con las preconstrucclones de la "economla de la educación"; cuyas simplificaciones e_:¡ 

conden una problemática compleja cjue evldenc!a el valor simbólico de la educación, al 

contrlbulr a mantener 
0 

la división del trabajo en términos pol!tlcos o lo (1.Je es !gual de 

poder. 

(ll9) Celebrado el 11 de j'6llo de 1967 en el 1-1.Jseo Tecrológlco de la Comlsl/11 federal de Electrlcl -
dad. 
(140) '"Escofet: La RecCJ"\versión debe dirigirse hacia la Indcperoencla lecnológlca", El Financiero, 
j'6llo 12, 1967, p. :l6 
La situacién en este l2'0'l'le1'lto para el pals y en particular para el Gobierno es sunamente delicada. La 
pérdic!a de credlbllldad en la politlca económica seg.iida por el Gobierno, ~a más de lXl ario de ha
ber al"U"ICiado el ProgtéJfla de Aliento y Crecimiento {PIU:) cm el objeto ele revitalizar la economla y 
caitrolar la inflación, no lo ha logrado y por el contrario el estancamiento es grave y lo inflación 
alarmante, lo ha llevada a recurrir a l.ll8 f'UCva estrategia, la lla.mda "Reconversión lndustrinl".Sln 
eatiarga, más CfJU CMSeoso ha generado controversias, ya CJJe ni en el propio t.oblerno edste lJ'\8 con
ccpc:l(Ji l.f'liforme ni del término ni de los proµósltos Q..Je se persi9-1en, pr~to de ello es la cdtlca 
generalizada a los propósitos ll<ldemlzaoores ool pl !s. 



Funciones de Ja Educación. 

De alguna manera a lo largo de este capitulo se han podido ver las funciones -

que la educación y en particular la capacitación cumplen en nuestro sistema social. 

Sin embargo, por Ja Importancia que reviste el carácter oolltlco-ldeológlco de Ja edu

cación en Ja estructura social y su Interrelación con ésta se hace necesario destacar 

en forma particular las funciones de la educación en Ja sociedad. 

Según el análisis realizado en las páginas anteriores, Ja historia nos demuestra -

que cada Estado organiza Ja enseílanza y crea su sistema de educación pública en -

consonancia con sus formas de vlda, sus Intereses de· clase y sus particularidades his

tóricas, económicas, polltlcas e Ideológicas; es decir, de acuerdo con su régimen ju

rldlco-soclal. (14Il Asimismo, el enfoque y sustentación tanto Ideológica como politJ 

ca social y fJJosóflco que se Je otorgue al sistema educativo en los diferentes perlo -

dos que conforman la historia del pals han buscado responder a situaciones históricas 

y sociales especfflcas determinadas por acciones y hechos del pasado y factores pre -

sentes a nivel nacional e lnternaclonal como son Ja economla Internacional que Jndud~ 

blemente determina la polftlca económica Interna, Ja posición de nuestro pals con el 

extranjero, Jos problemas que en cualquier orden atraviese el pals en ese momento y 

a Jos cuales se les de mayor Importancia o atención dependiendo de Jos fines que el -

Estado persiga. Es as!, como el sistema educativo se "convierte en uno de los me -

dios de que se vale Ja sociedad para formar y desarrollar Intencionadamente a sus ln
vlduos". 0 42l 

A su vez, este sistema educativo responde a una polltlca educútlva Instrumenta

da por el Estado según las conveniencias sociales. La politice educativa es un aspe!? 

to de Ja política general que el Estado realiza en una época y en un Jugar determina 

do, como lo sei'lala Gómez Navas< 1~3J hablar de polltlca educativa es referirse a la -

Intervención del Estado en Ja educación. Aquf tendrlamos que considerar que la poQ 

(141) Leonardo Gémez Navas, Pol!t1ca Erucatlva de Méxlco I. p. 19 
(142) !bid. p. 20 
(14J) !bid. p. 21 



tlca ed.Jcatlva no se circunscribe al sistema escolarizado sino que se extiende a todas 

las acciones que el Estado realiza para asegurar, orientar o modificar la vida cultural 

de una nación. De esta forma nos damos cuenta que los hechos sociales se encade -

nan entre si de acuerdo con relaciones de causa efecto, definidas e lnvarlables(l 44l y 

la capacitación al formar parte del sistema educativo como modalidad de la educa -

clón extraescolar, no escapa a estas determinaciones. 

Por otra parte, muchas de las acciones que el Estado aplica, como Ja mayor u

tilización de tecnología, no emergen del sector gubernamental, sino de los Intereses 

de expansión del capital privado, aunque después de Instalado ya, el Estado sólo ren~ 

gocle su equilibrio de .poder. Es Importante destacar esto porque "significa que el -

sector que lleva la dinámica de modernización tecnológica y por tanto de vanguardia 

económica ante la nueva Tercera Revolución Industrial que está surgiendo en el pals , 

no es el Estado, sino el sector monopólico y trasnaclonal del pals. ,,045l 

De esta forma el Estado llene autonomla en la determinación de la forma en 

que va a Instrumentar sus acciones pollticas no as! en Ja elección de cuáles van a ser 

éstas. Los Estados se ven condicionados al juego de Ja polltlca Internacional, y es -

precisamente esta polltlca Internacional la que va a dirigir las acciones que se tomen 

en materia educativa, Instrumentándose éstas a través del sistema educativo y legiti

mándose en la polltlca educativa dictada por el Estado. A su vez el sistema educa

tivo se encuentra fuertemente relacionado con la estructura económica que decidida -

mente va a Influir en las acciones educativas que el Estado ejerza sobre sus mlem -

bros. 

Atendiendo a lo antes dicho, el sistema educativo al Interior de las sociedades -

capitalistas cumple diversas funciones entre las que se distinguen principalmente las -
siguientes: (l46) 

(144) Emilio Ourl<heim, '"El prlrclplo del determinismo cano negación de la ilusión de la transparen
cia•, en Bordleu Pierre et. al.,~· 
(145) Es interesante el plante81111ento de Esteinou, ya QUe menciona 3 revoluciones lroustriales, la 
prirrera, cuando se lntrocLce el carbón y la maquinaria de vapor cano ruerza motriz del proceso pro
ck.cthio, la seg.nja en el últlro cuarto del siglo xrx con el petróleo y la electricidad y la terce
ra entre 1970 y 1900, con la electricidad y la cibernética en el :.lstar.a econónlco de nuestro terri 
torio (Javier Esteinou, "La identidad cultural frente a las ruevas tecnologíns de COOU'licación", Eñ 
Perflles Edu:atlvos, No. 29-30) 
( 146) Clasificación realizada por Pablo Latapt en su obra J\nálisls 00 un Sexenio de Educación en Hé 
co 1970-1976. 



a) Académica: El 'sistema educativo estimula dellberadamente el proceso de enseMan

za-aprendlzaje. Además de Instruir, debe desarrollar en la población habllldades lnt~ 

lectuales (raciocinio, comprensión, slntesls, evaluación, etcétera). 

La capacitación como modalidad extraescolar tarrolén <:umple con esta función -

al poner en práctica el proceso enseManza-aprendlzaje en los cursos de capacitación, 

en donde Instructor y capacitado adoptan los roles del educador-educando. Asimismo, 

Jos programas y cursos de capacitación, aunque con finalidades más concretas y espe

cificas, realizan una función académica que busca d~sarrollar habilidades, actitudes y 

destrezas acordes a los lineamientos de Ja empresa. 

b) Socializadora: Se cumple al lograr que los Individuos lnternallcen los valores, ac

titudes, esquemas de pensamiento y normas en que se basa el funcionamiento de la -

sociedad, asimismo, proporciona la base de comprensión y aceptación de la sociedad 

y de su historia. 

La socialización que se comienza a fomentar en el Individuo desde la más tem

prana Infancia, en el seno de la familia y la sociedad, y que es continuada y reforz~ 

da por la escuela, cumple un papel predominante como preparación para el trabajo, -

ya que permite que el Individuo acepte como algo natural la Imposición de normas de 

conducta y logre una rápida adaptación al medio laboral y a las relaciones que en él 

se establecen. 

Esta función está fuertemente vinculada con la de control social, ya que es 

también a través de la socialización, en Ja escuela, Ja famllla y el entorno social, -

que los Individuos establecen relaciones jerárquicas y aprenden a aceptarlas y respe -

tarlas como p&rte misma de su adaptación a la sociedad. 

c) Distributivo-selectiva. Por medio del Sistema Educativo, principalmente el esca -

larlzado, se realiza un proceso de distribución de los beneficios sociales. "Los crite 

rlos y normas de promoción escolar expresan los valores y caracterls.tlcas que el sis

tema social vigente Juzga que se deben recompensar con una mayor participación en 

el Ingreso, el poder, el prestigio y otros beneficios sociales; de esta manera la pro-· 

moción escolar se relaciona con la estratificación social. ,,(l47J 

(147) Pablo L.atapl, ~· p. 40 



La función dlslrlbutlvo-selectlva del sistema educativo permite asegurar la cent] 

nuldad del sistema y se relaciona con "otros procesos de selección y discriminación -

que aseguran la perpetuación de la estratificación social vigente" _(l 4Bl Esta es otra 

de las funciones que análogamente al sistema educativo, cumple la capacitación en -

el trabajo y que la convierte en Instrumento de legitimación de las relaciones socia -

les de producción, basadas principalmente en la división del trabajo. 

La capacidad del Individuo, debidamente "certificada" por las constancias de ha 

billdades laborales, le permite aspirar a lograr un mayor estatus dentro de la empre

sa y a los empresarios seleccionar y distribuir los recursos humanos, de acuerdo a la 

organización de su empresa. Además, Jos "condicionamientos de la estructura social 

semejantes a los que frustan dentro del sistema escolar, la Igualdad en las condlclo -

nes de competencia operan también en Jos sistemas no escolarizados. Estos últimos, 

suponen actitudes, valores y habilidades (como el aprecio por Ja educación, el hábito 

de estudio, la autodlsclpllna, etc.), cuya carencia es más notoria precisamente en -

Jos grupos menos fav crecidos soclalmente"(l49l 

d) Control Social. - El Sistema Educativo actúa como un mecanismo de control y r~ 
gulaclón social por parte del Estado, cuando valiéndose de la función distributivo-se

lectiva, controla el acceso a la Instrucción a las oportunidades de ascenso y a deter

minados niveles de conclencia, de los diversos grupos de la sociedad; al utllizar la -

función socializadora para Imponer un modelo ideológico y cultural, por medio de los 

contenidos y orlentaclón de la educación. Con ello se busca el consenso de homoge

neización Ideológica de la sociedad que evite las más de las veces el descontento y -

enfrentamiento entre clases o de alguna de ellas con el Estado. 

El Sistema Educativo coadyuva a la reproducción de la fuerza de trabajo produ

ciendo, por uia parte, mano de obra calificada, por otro, adecuaodo a los lndlvlduos 

a las modalidades del control polltlco existente en el proceso productivo. En otras -

(1<15) !bid. 
(1•9l Gulll"""° Lebarca, EC<lODllla Poiltlca de la Ed.l:acl6o 0 p. 42 



·palabras, les ensena y enfrena en la organlzac16n jerárquica y autoritaria· del trabajo. 

e) Económica. - El sistema educativo cumple una función económica al Instrumentar 

polftlcas de acción que permitan contribuir a erlclentlzar la estructura productiva¡ C!l 
llflcando la fuerza de trabajo, proporcionando las bases para la Incorporación a ella y 

favoreciendo la división del trabajo al otorgar diferentes niveles de calificación que -

van desde el técnico hasta el profesional. As! como mediatizando la oferta ·de mano 

de obra reteniendo a gran parte de esta oferta potencial en el sistema educativo lnJ 

tltuclonallzado, hecho que permite mantener equilibrado el modelo de acumulación. 

Al respecto, Guillermo Labarca, dice: "El slstéma educativo es uno de los Ins

trumentos de difusión ideológica y, por Jo tanto, proporciona condiciones para Ja do

minación polltlca del proceso de educación, particularmente cuando éste es conceptu!l 

llzado como "calificación", es decir, como preparación de la mano de obra para el -
proceso de trabajo". 0 5ol 

f) Ocupacional: Se relaciona directamente con la anterior y con la función distribu

tivo-selectiva al "distribuir aptitudes y roles sociales especlflcos, que se relacionan -

con las demandas de la economla, pero que además contribuyen al desarrollo perso -

nal de los lndlvlduos".051) 

gl Cultural.- "El sistema educativo transmite una herencia cultural (conocimientos, 

valores, pautas de conducta, etc.), con, miras a asegurar una continuidad, un senti

do de Identidad y la creciente Integración de la comunidad. Un matiz o aspecto eJ 
peclflco de esta función es el sentido nacional (unidad, cohesión, etc.) que suele e~ 

fatlzarse en los objetivos expllcltos del sistema educatlvo"(l 52l 

h) lnvestlgatlva. - "El funcionamiento del sistema educativo crea de hecho nuevos 

conocimientos. Esta función se cumple de dos maneras: por la Investigación clent_[ 

flca sistemática que se realiza en las Instituciones educativas superiores y que con-

(150) lbld. 
(151) Pablo Latop!, ~·p. 50 
( 152) .!!!!!h p.42 



7Z, 

tribuyen al avance · clentlflco y tecnológico de la sociedad y por la Investigación y e~ 

perlmentaclón educativa, tanto sistemática como espontánea, que de hecho se reali

za en el sistema educativo. A través de esto último y mediante procesos complejos 

de Interacción entre la investigación educativa y Ja toma de decisiones polftlcas, Ja 

sociedad va modificando las maneras como se educa". (lS3l 

En este sentido, la capacitación recibe una doble Función al tratar de volver -

útil el progreso cientfílco para el capital y al tratar de asegurar que la fuerza de -

trabajo sea capacitada en todos los niveles del sistema para que pueda utilizar en la 

producción Jos resultados de la Investigación y desarrollo. Es a la capacitación a la 

que se le ha conferido la responsabilidad de calificar a la fuerza de trabajo al lnte -

rlor del proceso productivo, misma que se considera necesaria para la realización de 

objetivos clentfflcos dentro de la producción. (1S4) 

Todas estas funciones no se cumplen de manera IIneal y progresiva. En la rea 

lldad se entremezclan y operan en forma dispareja y en ocasiones hasta contradlcto -

ria. Entran en conflicto unas con otras, se distorsionan y llegan a obstaculizar la P!? 

lítica educativa. SI se han separado sólamente ha sido con fines de estudio y tratan

do de darle un orden a la exposición, pero de ninguna manera se presentan aisladas y 

hasta su separación se torna compleja y delicada puesto que una y otra se compleme~ 

tan y se confunden tanto en la sociedad como al Interior de las relaciones sociales de 

producción. 

Las funciones del sistema educativo presentan una serle de contradicciones, que 

se dan en el accionar de éstas en la sociedad, entre las más frecuentes y evidentes, -

Pablo Latapl distingue sólo por mencionar algunas las siguientes: 

" - Las expectativas de ascenso social derivadas de la función distributivo-selectiva -

pueden entrar en conflicto con la función de control social cuando el sistema econó

mico no satisface las expectativas creadas¡ (l55l 

(15J) lcJem. p. •l 
( 154) Cfr., Freerk Huisken, f1!..:..ill., p. 165 1 Tomando en cuenta, claro está el doble juego a que lle 
va la División del trabajo al interior de la 6Tl)resa y que ya se mencionó anteriormente, en donde : 
por lSl laoo se necesita mano de obra calificada y por el otro, carente de la mismo. 
(155) la excesiva "apertura democrática" del sistema eó.Jcatlvo coo Luis Echeverría, que se analizó -
en este cspttulo, puso al descUJierto preclsatnente esta gran contradicción. 
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- La función socializadora puede producir erectos contrarios de conclentlzaclón y di~ 
dencla politice; (lS6) 

- Los maestros, en vez de actuar como Instrumentos para los fines de control social 

del Estado, pueden estimular el sentido critico y aun la rebeldla contra el sistema -

social y polltlco; 

- Las oportunidades reales de empleo pueden ser Insuficientes respecto. al egreso ese!? 

lar y dar lugar a un desajuste estruetural; 

- El deseo de mayores calificaciones ocupacionales, motivado por el dlsel'\o merltocr~ 

t!co del sistema educativa, puede llevar a un exceso de calificaciones que produzca -

una preparación ocupacional muy superior a la necesaria y permita a los err(lleadores 

abatir Jos salarlos, principalmente de las clases trabajadoras de baja rerruneraclón; 

- SI bien es verdad que Jos benerJ~los educativos pueden ser usados por el Estado co

mo medios de negociación de apoyos, también las clases beneficiadas con más educa

ción refuerzan paulatinamente su capacidad de presión; en este sentido la educación 

puede, a Jo larga volverse contra los Intereses del Estado; 

- Los logros de mayor Igualdad social, por ejemplo, mediante Ja arrpllaclón del accc 

so a Ja ensef'lanza superior, de manera que lleguen a predominar en ella miembros de 

las clases medias, llevan a las clases altas a buscar otras opciones de enseilanza s~ 

rlor (universidades privadas) más exclusivas de su clase, que garanticen sus privilegios. 

Las demandas de clases altas presionan sobre el estado, para que claudique de su pr~ 

pósito de Igualación soclal"(lS?) 

Las contradicciones a que se hizo mención evidencian Jos confllctos de clase que se 

(156) En erecto, pe:;o la gran demanda social por Myor edJcacJ6n es 1.ne CtJ\SetVeneia del ~jo fdpo 
lógico de le educac16n cono alternativa pare elevar el nivel de vJdn de las mayorías, C1Je obJJqa al
Estado a abrir Jas Jnstanctes educatJvas. 
(157) Pablo Latopl, 9!:....Ql., p. •3-•• 
Corno podemos darnos cuente de U'lB u otra manera todos y cada Lna de las caitrectkciones meticltTiBdas 
rueron rev!sedu y se tocaron de manera lrrpUcita en el desarrollo de este capítulo, Jo cual permJt9 
ertrrnor l.W'la vez m~s "'-"' le edx:ac16n conlleva por si Ul8 gran carga poUtJco ideológlce ~ hace Jne 
viteble el estudio de lo reslldad social y de los clrCUlstancie• histórica• poro poder .,_rero.r sü 
articulación coo le ••tructure social y el por qué del i"llUlSO del Estado, en .,te ca!IO de lo cllpOc! 
taclón. -
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caracterizan por la desigual posibilidad de toma de decisiones y de participación po!._f 

tlca, en donde el proyecto de la clase en el poder se convierte en "el proyecto" de 

la sociedad en su conjunto, y Jas relaciones entre educación y empleo se Insertan -

esencialmente en el proceso de división social del trabajo, en el cual los criterios -

técnicos tienen un papel subsidiarlo. 



CAPITU..O m. PROCESO DE CAPAClTACION 



Fundamentación del Proceso. 

Como se ha podido analizar en el capítulo anterior, la polftlca educativa se en

cuentra fuertemente ligada a la polftlca socloeconómlca, a las metas del estado y a -

los requerimientos sociales de un determinado momento histórico. Colncldentemente -

todo aquéllo que se relaciona con la educación, como en este caso la capacitación, 

también se ve Influenciada por estas tendencias, y si lo que se busca es elevar el fndJ 

ce de productividad por medio de ella, no se tiene más que Instrumentarla de acuer

do a los lineamientos establecidos por las empresas. Es asl como la capacitación en -

cuentra su fundamentación como proceso, en el proceso administrativo y fllosóflco-eJJI:; 

temológlco en el positivismo, cuyas bases pretenden hacerla útil para el capital. 

La fundamentai;Jón del proceso de capacitación en el proceso administrativo se -

demuestra al comparar ambos procesos. El proceso capacitador efectúa un proceso a9 
mlnlstratlvo propio que Incluye Ja planeaclón, organización, Integración, dirección y -

control. Esta analog[a se evldencla al comparar la conformación del proceso capacl -

tador que realiza Alfonso Slllceo con Ja del proceso administrativo proporcionada por -

Agustfn Reyes Ponce. Para tal efecto se presenta un cuadro en donde podemos ver -

la correspondencia que existe entre un proceso y otro. (Ver siguiente página) 

La previsión, primer elemento del proceso adm!nlstratlvo au~. j11nto con Ja orga -

nlzaclón y planeaclón Integran la llamada etapa mecánica de dicho proceso, es equipa

rable con la detección de necesidades que Intenta determinar las necesidades de capa

citación que existen o que deben satisfacerse a corto, mediano y largo plazo, que evJ 

dentemente responde a Ja pregunta ¿qué puede hacerse?, tlplca de la previsión que an 

te todo considera los objetivos de Ja empresa. 

La planeaclón, organización e Integración, dos últimos elementos de Ja etapa m~ 

cánlca y primero de la etapa dinámica del proceso administrativo, respectivamente, se 

aplican en el proceso de capacitación al planear, definir contenidos y elegir los méto

dos de Instrucción para los planes y programas de capacitación que se Instrumenten. 

En la ejecución de planes y programas, se aplica el segundo elemento de la etapa din~ 

mica del proceso que a parte de la aplicación de los mismos, debe supervisar que se e.i: 

cuten de acuerdo a lo planeado. Y por último, Ja evaluación y seguimiento que se realiza 



en el proceso capacltai:for, corresponde al último elemento de la etapa dinámica del -

proceso administrativo que es el control. 

Prevlsldn.- Por medio de elle 
se intente determinar les nece-
sidades de capaclteclón q,. - <- l. Detrtt.lcln de nécesl- -" 
existen o QUC deben satisfacer- dudes. 
se e corto, rnedleno y lorg::i pl~ 
zo. 

Ploneoc16n.- Una vez determina
das las necesidades que se bus-
ca satlsfacer 1 se íljen los ob-

jetivos que se pretendan lo- ( 

grer. / Derlnlclón de Contenidos.- La -
deílnlc!ón de objetivos permite 2. aabcmEll5n do ~ -
establecer QUé temas, qué mate-
r las y áreas deben ser cubler - nes Y ~. 
tas en los planes y progrtr!IBS -
de coPf~citaclón y ndlcstramlen-
to. 

aecclón de lllétmos de lnstruc
cclón. - Una vez que se han de -
terminado los contenidos se ell 
ge ln forma y método de lnstruC 
clón así cCJ!'IO las técnicas que_ 
se utlllz1nán. 

Evnluocl&i. - Lkie vez estableci
do el contenido y forma y reell 
zado el curso se deberá evaluar 
para determinar en QJé medida .. 
se alcanzaron los objetivos pro 
puestos. -

SegJlmlento.- So debe estable -
cer un progrooa de seg.Jlmlento 
o continuación de le cepaclta -
clón QUe permita determlMr la 
f1..11Clonalldad de lo capacita -
clón. 

ol!fliaal 
). EJe<uclón de p1arm -
yp~.· 

(lSB) Seqjn Alfonso Sillceo, Cepecltación y Desarrollo de Personal. 
(159) Etapas del Proceso de CopacltaclW marejadas en este trabajo. 

_ Pn!vlslón {objetivos 
( ~ puede hacerse? -lnvestlc¡oclón 
¿ -curs05 alteIT'll 

vos de occlM. 

- Pl,,,_,lón 
(¿~se va a 
hacer?) 

Drganlzaclón 
(¿cóno se va a 
hacer?) 

- inb!gracldn 
(¿con eµ! se v• 
e haeer?) 

Olrea:lón 
(ver ""' se haga) 

D:lntrol 
( ¿c6oo se he rea
llzllÓJ?) 

t
..polltlces 
prograiros 

.. procedl111lentos 
-p.......,..,.stos 
-¡ironlstlcos 

treclut"'l""to 
- selección 
- lntroó.J<:clón 
-desarrollo 

teutorldod 
.. CClrUllceclón 
-supervisión 

f
-establecl•l""t 
de rc>f'Ms. 
operación de 
ccritroles 
lnterpretoclón 
de re.u! lacios. 

C160) Segúi Ag..istin Reyes Ponce, Actnlnlstroclón de Errpresas, la. y 2a. parte. 
• Slliceo dá por sentado que la ejecuclOO s' reellze y sólo hace referencia e elle a.rnb ltlef'Clon& cp,Je •IS'IB .. 

vez realizado el curso se deberá evaluar •.• " 



El proceso admlnlstratlvo proporclona sus elementos fundamentales al proceso ca

pacitador, dentro de un marco sistemático que presenta una serle de pasos a seguir p~ 

ra el logro de un objetivo, en donde todas y cada una de Jas etapas contempladas se 

lnterrelaclonan y proporclonan la base secuencial para la admlnlstraclón de un organls -

mo soclal, en este caso, la empresa. 

Los orf~enes de la admlnlstraclón que desde siempre Ja subordinan como técnica 

·al servlclo de Jos dueños de los medios de producclón Je confiere una gran relevancia -

en el ámbito político-económico como reproductora y conservadora del orden soclal exls 

tente. 

Como es bien sabido, hacia las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del -

presente la llamada "administración clentfflca" Introducida por TayJor, Intenta dar res

puesta a las necesidades de administración y organización de las empresas que como -

consecuencla de la Jntenslflcaclón de Ja producclón,producto de la Instauración de una 

economfa de guerra (la. Guerra Mundial), requerfan de ejercer un mayor control en el 

proceso productivo. 

Las proposiciones TayJorlstas se centran principalmente en Jos métodos de admlnl! 

traclón y organización del trabajo tendientes a lograr el mejoramiento de Ja actuación 

del obrero en cada una de las etapas de Ja producción y de esta forma elevar Ja pro -

ductlvldad. La concepción taylorlsta supone un Incremento notable del control geren -

clal sobre Ja ejecución directa del trabajo, Jo que lleva a sel'lalar Ja necesidad de pla -

near hasta en Jos más (nflmos detalles Jos movimientos de Jos trabajadores en el acto 

de la producción. De esta forma, el control del proceso mismo de trabajo queda por 

completo en manos de Ja gerencia a través del control y dictado de cada paso del pro

ceso, Incluyendo su modo de ejecución. La gerencla(l 61 )se apropia as! del conoclmle~ 
to tradicional del obrero en Ja ejecución de su trabajo, al señalarle minuciosamente cé 

mo debe ser éste, lo cual proplcla Ja concentración del conocimiento en el representa~ 

te más directo de los Intereses del capital: Ja gerencia. 

(161) Gerencia: nivel directivo en el cual se concentra la toma de decisiones en una organlzaclón. 
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$M.I ti U BIBUUECA 

Este principio no busca otra cosa que garantizar la pérdida de todo conocimiento 

teórico por parte de los trabajadores sobre el proceso de trabajo. "Se ha extendido -

as!, el control gerencia! a lo ejecución, despojando al trabajador directo de toda !ni -

clatlva y capacidad de decisión. La planeaclón debla extenderse hasta un ptX>to tal -

que nada debla quedar llbrado a ta Iniciativa de los trabajadores". (l62l 

El modelo taylorlano dio origen al estudio de tiempos y movimientos que sienta -

las bases para la efectiva conversión de la fuerza de trabajo en "factor de producción". 

El estudio de tiempos y movimientos busca esencialmente la eliminación de movlmlen -

tos Innecesarios de los materiales y de los trabajadores y lograr de esta forma reducir 

o ellm!nar el tiempo Improductivo. Para ello se centran en el estudio del puesto de -

trabajo y reallzan una medición del tiempo que Invierte el trabajador en realizar l.<'a 

tarea determinada siguiendo una norma de ejecución preestablecida. Dicha medición -

es posible gracias a la dlvls!6n del trabajo que permite medir los grados de habl!ldad, 

atención, concentración, etcétera, que requiere el desempeilo de las diversas fl.f1C!ones 

productivas. Dicho sea de paso, situación que permite a su vez, la jerarqulzaclón de 

la fuerza de trabajo y la diferenciación atendiendo a ésta de la capacitación que se I'!' 

parte. 

El anállsls de los principios administrativos nos lleva a considerar el planteamien

to de Henry Fayo!, otro de los grandes teóricos de la administración que junto con -

Tay!or son considerados como los "padres" de esta dlsclpl!na. 

Fayol concibe a la empresa como una estructura general en donde deben determi

narse el lugar y funciones de sus componentes. Dentro de un encuadre marcadamente 

positivista este autor reduce los comportamientos de un organismo social a los de un -

organismo biológico, en donde el horrbre es la célula del organismo y la mtnln!strad\n 

reallza una función semejante al sistema nervioso. 

Fayol, a diferencia •Je Taylor, presta mayor atención al dirigente que al obrero •. 

Es él el primero en se~aJ9r que los dirigentes deblan tomar cursos especiales de admi

nistración que coordinados con sus conocimientos técnicos les permitieran lograr la unJ 
dad de mando, ya que Fayol Insistió en la necesidad del centrallsmo de la toma de ~ 

(162) Gabriel Vldert, ~toclón y Adlestromlento en el Proceso de Traba)o, p. 102 
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clones a través de un solo jefe y un sólo programa. La administración aparece así, -

como un Imperativo o condición del capitalismo como Instrumento para lograr mejorar 

los niveles de organización y eficiencia en la producción capitalista que permitiera ob

tener mayores ganancias. 

La Innegable utilidad de la administración para el desenvolvimiento de una empr~ 

sa de acuerdo a los Intereses de los mismos empresarios la hacen congruente con su -

fin pragmático. La propia administración llega a considerarse una técnica "es una 

técnica para lograr la máxima eficiencia de las funciones sociales. ,,(l6J) 

(164) 
El discurso administrativo se encuentra sobrecargado de la palabra "eficiencia", 

la búsqueda de ella es lo que le da su razón de ser a la administración, de ahí que la 

administración de empresas se defina como: "la técnica que busca lograr resultados de 

máxima eficiencia en la coordinación de las cosas y personas que Integran una empre
sa"(.165) 

El lntent.ar lograr esta "máxima eficiencia" ha conducido al surgimiento de una -

corriente alternativa de la perspectiva clásica de la gestión administrativa de Taylor y 

Fayol, la llamada corriente de las "relaciones humanas" representada principalmente -

por El ton Mayo. La crítica central de esta corriente contra la escuela clásica es la 

( 163) AIJ.Jslín Reyes Ponce, QE.:_f.!!.., p. 38 
(164) La eficlercla en actntnistraclón, consiste en realizar las actividades propias de un puesto de 
trabajo apegándose a las n::mras establecidas para su ejecución (los operadores cuyas funciones son 
báslca111?nte maroales deben ser erlcicntes, "tienen prohibido pensar" 1 esta función es exclusiva de 
los dirigentes, los cuales deben ser eficaces. Eficaz y eficiente no se consideran lo mismo, efl -
caz¡ es pensar, planear, programar, establecer medidas correctivas, medld11s de control 1 cursos alter 
ros, etc. Erlclente "es hacerlo bien", eflcaz "es pensar bien", el dirigente piensa, el operador : 
ejecuta. 
Es lrrportante rrenclonar ~ los trabajadores Q.Je realizan actividades intelectuales y manuales, CCJnO 
es el caso de los s~rvlsores, deben conjt..ntar lo eficaz con lo eficiente para ser efectivos¡ en -
daide ser efectivo es la capacidad paro c!71jugar Jo pensado con lo ejecutado. 
(165) .!l!J!!,_, p. 27 
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supuesta "deshumanización" del hombre al transformarlo en cosa. La teorla clásica al 

mantener un carácter unilateral y mecanlclsta, omite por co~leto los aspectos de In

do le psicológicas. 

La corriente de las "relaciones rumanas", en la administración ,sostiene que el -

hombre es un ser eminentemente social, el cual por su propia naturaleza, no puede -

lograr un rendimiento "óptimo" en el proceso de trabajo, si es sometido a una rlglda 

jerarqulzaclón, excesiva subordinación y procesos de organización aplastante. Contra

riamente a la coerción de la teorla clásica se propone la persuasión. 

La persuasión "serla la vla concreta por la que debe llevarse a cabo el proceso -

de manda. El trabaja debe organizarse de tal manera que en lugar de órdenes, tanto 

el Jefe como el subalterna se gulen por lo que exige la situación. As!, el control 

personal se sustituirla par el control de los hechos. Esto garantizarla lila participa -

clón de ambas partes en la determinación concreta de la que se debe hacer". (166) Lo 

que se cuestiona entonces, no es otra cosa que la eficiencia burocrática de la gestión, 

el cambio propuesto sólo es de forma pero no de fondo. 

Para esta corriente no bastaba con e!tinJar Individuos (utilizando las teorlas rno

tlvaclonales en pslcologla), sino que habla que .orientar la acción hacia los ~. te

niendo en todo momento presentes las especificidades psicológicas y sociales de los -

mismos. 

Las clases y su contradicción no aparecen como problema en estas perspectivas, 

sin embargo, al plantearse la situación de esta manera, se está adoptando una pos! -

clón de clase en donde se encuentra l~llclta la etemlzaclón de las relaciones socia -

les existentes. "Esta eternlzaclón en función, si se quiere, con los Intereses de cla

se de quienes se benefician más con. las condiciones existentes". 0 67l 

La corriente de las relaciones humanas, consecuentemente, debe entenderse co -

(166) Gabriel Vldart, ~. p. !JI 
(167) .!!!!!!:... p. 132 



mo un Intento por lograr formas más acentuadas y sutiles de subordinación de la fuer

za de trabajo a las necesidades emergentes de Ja producción capitalista, "no contradi

ce en ningún momento la esencia fundamental del sistema capitalista, dado que no -

aparece cuestionada ni tampoco es objeto de reflexión. Se toma como algo dado, y 

por lo tanto se le excluye como problema. El Interés de la corriente apunta a con -

tribuir a un mejor funcionamiento y adecuación de la fuerza de trabajo a las necesld~ 

des de la reproducción del capital. Por ello, el aspecto central que más preocupa a 

esta perspectiva está constituido por un estudio de los móviles de la actividad de los 

hombres en la organización empresarlal"<.168) 

Desde este punfo de vista, no es casual que la administración mantenga un enfo

que emplrlsta-posltlvlsta(l69) que la lleve a utilizar a la pslcologfa conductlsta para 1!_1 

fluir en la manera de actuar de los trabajadores. Diversas técnicas esencialmente -

psicológicas son utilizadas como Instrumento o medio para coordinar; la pslcolog!a pr~ 

proclona "una serle de conocimientos y técnicas psicológicas que lo ayudan (al admlnl_:; 

trador)" para comprender mejor a sus subordinados, motivarlos, orientarlos, resolver -

sus problemas y, en una palabra, lograr su cooperación como medios para su coordina

ción más adecuada"(.! JO) Las corrientes behavlorlstas han formulado y ensayado nuevos 

métodos de estímulo-respuesta para lograr una mejor subordinación del trabajo ante las 

demandas del capital. 

Atendiendo a lo anterior, la capacitación ha sido concebida como una estrategia -

más de la administración de empresas para mejorar el rendimiento de los trabajadores, 

reforzar su adaptación a la Institución y eflclentlzar el proceso de producción con mi

ras a obtener más y mejores ganancias. Esta conceptualización llmltada y reducclonls 

(168) !bid., p. 1J7 
(169) EiTtJlrlsta, por(1Je todos sus conceptos, eun los más generales derivan de ln eleperlercln. Le prdc 
tlca actn!nistrativa se aprerde más practicándola q.re por la vla de la teoría. El origen del conoci : 
miento es la experiencia, misma que es utilizada por el posltivlsrro que le da carácter cJentlrico o -
todo BC1JC:llO Que es slstem.1Ucamente observado, c~robado y QJe permite llegar B resultados verlrtca 
bles y cuantifkables. Este enfoque no entra en el análisis de lo social (no le interesan les causaS). 
se recA.ce a la descripción de los hechos, busca su tipl ficación, los clasifica y deduce sus índices -
de frecuencia y generalidad para establecer reglas y a partir de la experiencia creer lnstrunentos -
(técnicos) QtJe le permitan obtener resultados concretos que previamente se han establecido. 
• Aclaración ruestra. 
(170) Al}Jstín Reyes Ponce, ~. p. 46 
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ta de lo que es la capacitación, la subordina a la administración, en donde las per!o

nas son coordinadas y organizadas como si fueran cosas, convlrtléndo a los trabajado

res en medios para la realización de objetivos claramente determinados. Además, si 

tomamos en consideración que "la administración de cosas no puede ser realizada sino 

en, y a través de la administración de personas"(l7ll la capacitación se convierte en -

la lnstrumentallzaclón de las acciones encaminadas a una mejor "administración de los 

recursos humanos11
• 

De acuerdo a esta fundamentación, la capacitación recurre a los principios y ~ 

cubrimientos de las ciencias de la conducta (pslcologla) y la administración con el ob~ 

to de producir resultados "utilizables" en prácticas diversas (todo ello en t.n Intento -

por justificar y legitimar la razón de ser de la capacitación en la en-presa). 

A tal grado se ha llegado a subordinar la capacitación a los principios admlnlstr~ 

tlvos que en la actualidad se le ha dado en llamar al proceso capacitador "sistema ge 

neral de capacltacló'1 y adlestramlento11<,t 72l y a las etapas del proceso "subsistemas"~ 

Esto responde necesariamente a la sistematización a través de reglas e lnstrurn~ 

tos del procedimiento admlnlstra51vo, cuyos orlgenes se encuentran en la "Teorla ~ 

ral de Sistemas", utilizada ampliamente en la administración de empresas para estud;r 

una organización. Este enfoque conocido como "adiestramiento sistemático, sustenta -

y promueve la utilización de métodos y procedimientos clentlflco-técnlcos para plantear, 

ejecutar y evaluar acciones de capa<!ltaclón',.<tn) 

"De esta forma el adiestramiento sistemático necesita de t.n aparato administra

tivo y técnico Que funcione como coordinador de las acciones en este campo, cuya lbJ 
caclón dentro de la empresa le permita captar con precisión las necesidades y promo -

ver acciones sistemáticas de adlestramlento"C.174) Dicho enroque encuentra su ]ustlrlca

clón rundamentánc'ose en el hecho de que toda empresa requiere para lograr sus objeti

vos de "sistematizar sus actividades". 

(171) !bid •• p. 36 
(172) José Antonio Valenclo Agulrre, Evoluaclón de lo capocltoclón, 
(173) !bid., p. 21 

<m>.!l!!!h. 



Lo anterior descubre el carácter eminentemente técnico de Ja administración que 

transferido a Ja caoacltaclón, busca la realización del valor "utilitario", de Jo prácti
co y su realización. (J7S) 

De acuerdo a estos principios Ja capacitación Instrumenta sus acciones a partir -

de las conductas de Jos trabajadores con miras a producir "cambios deseables" en el -

comportamiento de Jos mismos y ejercer asl un control eficaz sobre esos comporta 

mientas. ~cardemos que Ja capacitación tiene como objetivo fundamental actualizar 

Jos conocimientos y habilidades de los empleados y facilitar su adaptación a Ja empre

sa con miras a elevar Ja productividad a través de Ja eflclentlzaclón del proceso pro -

ductivo). 

La psicología conductlsta responde, entonces, a los Intereses dominantes para sa

tisfacer las necesidades de la producción, amén de que proporciona Ja justificación de 

la manipulación de Jos trabajadores con "carácter científico" y consecuentemente "neu 
tro". (176) 

El capacitador, por lo tanto, atendiendo a Jos fines de Ja capacitación que busca 

principalmente "refunclonallzar" al trabajador para que desempe~e eficientemente su -

puesto de trabajo, tiene que resolver cuestlonamlentos como Jos siguientes: 

"Glué métodos hemos de utilizar sistemáticamente a fin de condicionar al adulto? 

¿por ejemplo, para enseñarle hábitos de trabajo?, ¿con qué sistema de estímulos varl~ 

(175) Para el pragnatlsrno, verdadero es Jo mismo QIJ'! útil, la capacltacl6n en lo medida QUe sea 
"iítll" es vaUosa. "Dentro de tal concepción, el hanbre no es prJ111Jrdlnl~nte un ser especulaUvo y 
pensante, sino Ln SJ?r práctico, ll1 ser volitivo. Su entendlmlento s~ apllca totalmente ol servicio 
de la voluntad y de la occtén. El entendimiento sirve al hoobre no parn indagar y conocer la verdad 
Sino, para que él repa conducirse en la realldad. La razón y el valor del conocimiento tunano, son 
determlnaOOs por este rtn práttlco". (J. Hessen, Teor!a del ConocJmlento, p. 47). 
(176) De esta manera permanece lrrplfcito "¿Al servido de quién y en salvaq.Jarda de QUé objetivos, -
el conc1Jctlsta -"Agente del cMbla"- entre e runclonar con cílclencla? la demanda y el dflllandante -
permanecen en el aronlmato, surgiendo a luz solamente los lndlsculidos derechos de le "ciencia" "· 
(írlda Saal,"Conductlsmo, NeocondJctlsmo y Gestalt", en Néstor A. 8r0U1steln 1 et. al., Psicología: 
ideologla y ctercla, p. 265) 



bles debemos rodearlos si queremos mantener et nivel de eficiencia y su aumento 

constante?. Además del problema de los hábitos profesionales, se plantea el de su -

vida emocional, ¿cuál es la parte que trasciende su Infancia?, ¿cuál estorba _su adapt~ 

clón actual?, ¿cómo podemos hacer que la elimine?"(~ 77l 

El capacitador convierte as[, su propia práctica en "eficaz" porque a través de -

la utilización de técnicas satisface la demanda de otorgar a los sectores dominantes -

poder para manipular y cambiar la conciencia y la conducta de los trabajadores. En 

la etapa del proceso capacitador que nos ocupa, que es la detección de necesidades de 

capacitación, la Indiscriminada utll11aclón de las técr¡lcas es evidente.• Tal condición 

cobra sentido sl es examinada a la luz de los acontecimientos sociales, ya qJe las té!; 

nlcas se hallan marcadas por el contexto en que se aplican, en este caso particular, -
el de una formación social capltallsta eminentemente tecnocrátlca. 

lnte~lón del Proceso de Capacitación . 

Las acciones en materia de capacitación han llegado a conformar todo un proce

so encaminado a eflclentlzar el desempeí'lo laboral al Interior de la estructura produc

tiva. Para ello se reallzan planes, programas, cursos y actividades que buscan satis

facer las necesidades de la empresa. 

A cada uno de los niveles funcionales de la empresa corresponde un nivel da pro 

ceso de capacitación y adiestramiento, tal como puede verse en el siguiente cuadroV/B) 

Niveles funcionales del Niveles del Proceso de CapacltacU11 
Proceso Productivo y Adiestramiento 

Emnresa Plan 
Cruno Ocunacional Proa rama 
Puesto Curso 
Actividad Módulo .. 
Tarea Evento 

(177) Watson, .i.B., El Condueli~mo, Buenos Alres 1 Paidós, 1961, p. 25-26, {Citado por Frlcb Saal, 
9?.·-9!.:.· p. 216) 
•·Cano se pod:á ver en el slg .. Jlente cap!tulo. 
(178) Cu1a Técnica oara la fooulaclón de Planes y Programas de Capacltoclón y Adlestrowniento en -
las EnJiresas, Serle Técnica No, 2 1 IXECA, p. 20 

u Módulo se utlllza cano slnónlroo de \Slldad, de nlng..na manera hace referencia a U1 sistema de ense 
nanza moO..ilec. se respeta el término por tratarse de U18 clta textual, pero no se está de acuerdo : 
con la utllliaclón de éste, en la for:--.:1 en ~ se hoce en la p..tillcacU.n de la Secreterfn del TrlliM-



Un Plan de Capacitación y Adiestramiento se formula a nivel empresa; el progr~ 

ma es lT!a parte del plan, el cual se realiza para un grupo ocupacional en particular¡ 

el éursu, a su vez es parte del plan que con sujeción al programa se elabora para un 

puesto de trabajo; lTI módulo (unidad), elemento fundamental del curso, se estructura 

acorde a los requerimientos del puesto de trabajo¡ y por último, el evento, que cons

tituye una parte del módulo (unidad). 

Por cmslgulente, el Plan de Capacitación y Adiestramiento, se define coma: 

"el doclXllento que contiene los lineamientos y procedimientos a seguir en materia de 

capacitación y adiestramiento, respecto de cada centro de trabajo y que supone una -

ordenación general de actividades, para presentar una visión Integral de Jos programas 
que lo componen"(.l 79l 

El programa de capacitación y adiestramiento a su vez se define como "la parte 

de un Plan de Capacitación y Adiestramiento que contiene, en términos de tiempo y -

de recursos, y de manera pormenorizada, las acciones de capacitación y adiestramien

to que el patrón efectuará en relación con las trabajadores de un mismo puesto o ca
tegor!a ocupacional". (l60) 

El cursa se define como "el conjunto de actividades de ensei'\anza-aprendlzaje pa

ra la adquisición o actualización de las habilidades y de los conocimientos relativos a 

lTI puesto de trabajo, cuya reunión conforma un programa de capacitación y adiestra
miento". (1 61) 

Por consiguiente el módulo (unidad) se define como "actividades de ensei'\anza -

aprendizaje que tienen como objeto relacionar elementos para conformar un tema o -

materia y cuya reunión constituye un cursa". <162) 
Jo y Prevlsl6i SOclal (STPS). 
(179) secretaria del Trabajo y Previsión SOClal. Oficio rún. 01.6364 ~ ccm..nk11 los criterios con
fonne a los cuales la Dirección de Capacltaclál y Adlestrmilento deberá proceder para le presenta -
clón de planes y programas de capacitación y adlestramlento, 8 de enero de 1979. Citado en Gula Téc 
nlca para la fonrulaclói ... ~ p. 20 -
Oeo> !J!!!h, p. 21-22 
(161) !J!!!!,.,p. 22 
(162) !!!!!h 
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Por último, el evento es "actlvldad de ensel\anza-aprendlzaje de wraclón mínima 

y de· ejecución normalmente unltarla". (lBJ) 

De esta forma, al proceso de capacitación y adlestramlento se Je busca dar lnl 

estructura formal, cuya caracterlstlca principal consiste en que "la reuilón de varios 

elementos en un nivel Inferior, conforman el nlveJ ~erlor•~164) 

Asimismo, el proceso de capacltaclón se conforma por diferentes etapas para su 

puesta en práctica, generalmente se conocen 5 etapas que son: 

1. Detección de necesldades 

2. Formulaclón de planes y programas 

3. Ejecución de planes y programas 

4. Evaluación y 

5. Seguimiento 

La detección de necesidades de capacitación laboral (objeto de estudio de esta l~ 

vestlgaclón) constituye Ja prlmera etapa del proceso cuyo objetivo foodamental es el • 

de Identificar las necesidades de capacitación en la errpregi y con base en ello, Instru

mentar los planes y programas de capacitación y adiestramiento. Esta etapa re~lar • 

mente es Ignorada en la Instrumentación de planes y programas de capacitación en las 

empresas debido a múltiples factores entre los que se cuentan el desconocimiento del 

proceso de detección de necesidades y su l~ortancla en Ja planeaclón capacltadora, le 

carencia de organismos oflclales externos que brinden este servlclo(l,BS) Ja fuerte Inver

sión en tiempo y costos que representa llevarla a cabo, cte. y sobre todo, la ca~ • 

principal, que consideramos, explica· la falta de atención en esta etapa: la determina

ción~ de las necesidades de los trabajadores sin realizar una verdadera lnvestlg!c' 

clón de las mismas. 

Generalmente las empresas cuentan con planes y programas "hechos" los cua- -

(l8J) .!llli!:. 
(184) lbld. 
(18s)laiilroccl6n General de ProW<tlvlóad, deperO!ente de la STPS, podrla brindar este seNltlo y 
no sólo croc:reterse a ln lnstrunentac16n de los planes y programes. 
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les son aplicados cada determinado tiempo para mantener el nivel de eficiencia del -

empleado o familiarizar con el puesto al personal de nuevo Ingreso. 

Los planes y programas son elaborados y actualizados a criterio de los respons~ 

bles de su elaboración, de manera muy subjetiva, puesto que no se cuenta con Infor

mación "real" acerca de las verdaderas necesidades de capacitación de la empresa y 

mucho menos de los empleados. Esto trae como consecuencia que muchos planes y -

programas de capacitación fracasen o que simplemente sólo sirvan para cubrir el re -

qulslto legal a que están obligadas las empresas de brindar capacitación a sus trabaja

dores. 

Por otro lado, las empresas que llegan a realizar una detección de necesidades, 

única y exclusivamente centran su atención en el accionar del trabajador con Jos me -

dios de producción y sus efectos en las utllldades de la empresa. 

El trabajador es considerado como un engranaje más de la empresa en su con -

junto, es "objetivado", despersonalizándose en el proceso mismo de la producción, c9 
slflcado, nullflcado. En consecuencia, en el proceso capacitador es visto como un 02 

jeto al cual hay que hacer "funcional" para la empresa y no como sujeto con necesld~ 

des y deseos propios, el cual puede accionar y participar en dicho proceso. 

Los planes y programas se presentan como algo acabado, en donde no se ofrece 

la alternativa de modificarlos o replantearlos. Ademá•, al ser manejados como alter

nativa de ascenso dentro de la organización, representan una expectativa de movilidad 

social y el tener acceso a Ja capacitación, a la oportunidad de mejorar y educarse sin 

costo alguno y muchas veces dentro del horario de trabajo; representa una concesión 

que la empresa otorga al trabajador, si se supone que lo que se le está ofreciendo es 

educación, el trabajador debe aceptar lo que se le brinda. 
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Función de la Detección de Necesidades de Capacitación Laboral. 

La detección de necesidades cumple una función de sondeo, de análisis previo a 

la pleneaclón y ejecución de los pianes y programas de capacltacl6n que permite orl~ 

tar le acción capacitadora y seleccionar el contenido especrrlco de los cursos. Es as! 

como, desde el punto de vista administrativo, la detección de necesidades de capaclt! 

cl6n cumple las siguientes funciones: 

"l. Proporciona la Información necesaria para elaborar o seleccionar los cursos o evf!!:l 

tos que le empresa requiera. 

2. Elimina la tendencia a capacitar por capacitar. Sólo cuando existen razones váll -

das se justifica Impartir capacitación. 

3. Propicia la aceptación de Ja capacitación, al satisfacer problemas cuya solucl6n -

más recomendable es la de preparar mejor al personal, evitando asl que la capacJ 

taclón se considere una panacea. 

4. Asegura, en mayor medida, la relación con los objetivos, los planes y los progra

mas de la empresa, y constituye un Importante medio para la consolidación de los 

recursos humanos y de la organización. 

5. Genera los datos esenciales ~¿ara permitir después de varios meses, realizar comp!:' 

raciones a través del segulmlento,de Jos Indices de produc:cl6n, rechazos, desperdJ 
clos, etc. ,.(la6) 

El sondeo y análisis previo de que se habla,· que evita "el capacitar por capacitar" -

busca esencialmente la dosificación del conocimiento evitando que el trabajador conoz

ca más allá de lo que es estrictamente necesario, asegurando de esta forma la mono

polización del conocimiento por parte de los duel'los de los medios de produccl6n. La 

detección de necesidades, funciona as!, corno elemento ele selección y control, al 1 -

gua! que la capacitación en su conjunto. 

(186) Alejandro Mel<loza tü'lez, Merual para Detenlllnar Necesidades de Capacltac!6n1 p. J6 



Desde el punto de vista pedagógico, la detección de necesidades de capacitación 

laboral debe ser considerada como un proceso de Investigación completo y dinámico, 

al considerarla como proceso de Investigación lo que se busca es modificar su carác

ter determinista, ya que la capacitación no es en ninguna de sus etapas una actividad 

mecánica y rlgida; por el contrario, es un proceso eminentemente humano que exige 

cooperación y compromiso de todas las personas Involucradas en ella. Es un proceso 

dinámico porque se transforma en la medida en que las personas, las empresas y la -

sociedad en su conjunto sufren modificaciones, sean éstas planeadas o producto de las 

condiciones histórico-sociales que se estén viviendo. 

Pedagógicamente; al realizar detección de necesidades, no sólo se busca Identifi

car aquéllos trabajadores que distan de tener un desarrollo laboral "adecuado" para Ja 

empresa y posteriormente tratar de refuncionailzarlos por medio de Ja capacitación. 

La eficacia o no de un trabajador en el puesto de trabajo una vez que se encuentra -

familiarizado con las actividades que desempeña pasa a ser un factor secundario para 

elevar el Indice de productividad en las empresas, puesto que, como ya hemos visto, 

la excesiva división del trabajo y la descaliflcaclón que sufre el trabajador ero el pro

ceso de producción, origina que el Individuo requiera tan sólo conocimientos básicos -

para realizar su labor. La capacitación cumple más una función soclalizante que bu! 

ca la homogeneización ideológica de los trabajadores y su completa adaptación al sis

tema, que la elevación de la productividad en la empresa. Es por ello, que rnás que 

en Jos resultados se debe poner énfasis en el proceso en sl. 

Los resultados vendrán siendo el producto final del proceso, en donde el accionar 

pedagógico jugará un papel determinante en el logro de la participación del trabajador 

como capacitando. En donde la diferencia entre capacitado y capacitando radica fun

damentalmente en que el capacitando debe ser un hombre en constante evolución, que 

se está haciendo, formando y transformándose de acuerdo a las circunstancias en que 

esté viviendo. Es un ser en devenir que se transforma constantemente, transforman

do su mundo. Este proceso creador es necesariamente dialéctico, de aceptación y r~ 

chazo, de construcción y destrucción, de subjetividad y objetividad, de muerte y vida. 
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El capacitando contrariamente al capacitado (que es un hombre Inerte, pasivo, -

antlreflexlvo y acrltlco que acepta todas las circunstancias como algo dado, establee] 

do, fijado, Imposible de ser cambiado), debe ser un hombre renovackr de formas, 

transformador de estructuras y recreador de relacfooes, que mida y enf~e sus opcl!? 

nes personales de acuerdo a este devenir, a este hacer historia. Sólo asf, el acto 

creativo se convertirá en una resultante de la Influencia del requerimiento de las nec~ 

sldades objetivas y subjetivas. 

Por medio del accionar pedagógico en Ja capacitación se debe tratar de coadyuvar 

a la formación de seres autónomos, libres, responsables y auténticos; seres con pos! -

bllldades de slgnlrtcar y expresar el mundo en el que viven. El hombre no sólo nece

sita satisfacer sus necesidades básicas, necesita adquirir mayor conocimiento de si mlJ 

mo, de su personalidad, de sus objetivos y deseos; conocimiento que le permita dejar 

de ser tan sólo un engranaje de una máquina socloeconómlca-maslva. 

"La verdadera y auténtica educación debe partir por Jo tanto de Ja participación 

del educando, debe llegar a ser necesariamente corresponsable de su propia formación. 

Por ello, mientras el educando no llegue a comprender Ja recesldad Intrínseca de su -

responsabilidad personal en el proceso de su propia formación. Todo el esfuerzo que 

el educador haga en tal sentido permanecerá estéril, vano y condenado al fracaso. 

Porque no se puede educar a quien no quiere ser educado, ni se puede obligar a al -

gulen a que se "deje educar", y se educará sólo superficialmente a quien no posea -

sino un conocimiento superficial de la propia responsabllldad en la obra de su educa -
clón". (lBl) 

El capacitando debe llegar a sentirse responsable no sólo de su propia conructa -

Individual, sino también de la marcha de todos los demás cornpaP\eros del trabajo. Se 

debe crear en él la conciencia de que de ese compromiso dependen todos. 

(IB7) Luis Ludojosl<l R. El autogOOlemo en la Ped!lgoglo, p. 9J 



La segunda etapa o fase del proceso de capacitación es la formulación de planes 

y programas de capacitación laboral. En esta etapa se realiza la elaboración de los 

planes y program;is de capacitación laboral de acuerdo a las necesidades de las empr!_! 

sas, determinadas con anterioridad. Esta rase comprende en si misma, la formula -

clón de objetivos en materia de capacitación en la empresa; Ja estructuración de los 

contenidos de los planes y programas de capacitación, elección de los métodos de In_:; 

trucclón, técnicas y actividades de aprendizaje, material didáctico y documentos de 

apoyo; as! como todo lo relativo a la organización de los cursos como son el lugar, -

horario, recursos, Instructores, etc. 

El establecer obfetlvos de aprendizaje o lnstrucclonales, permite orientar la ense

ñanza en forma lógica y de acuerdo a las necesidades detectadas. Dicha definición a 

su vez facilita la tarea de organizar el contenido temático "el cual consiste en una -

relación de las materias que se Impartirán en las actividades de capacitación y adies

tramiento, de acuerdo a las necesidades que requieren ser satisfechas". 0 66> 

Una vez determinada la estructura del contenido se establecen el método y las -

técnicas de Instrucción que se usarán en cada Inciso o actividad de cualquler curso o 

evento de capacitación y adiestramiento. 

Como complemento de las técnicas de Instrucción se ellgen los materiales y auxi

liares didácticos, Idóneos en cada caso, para apoyar la actividad pedagógica. "Los 

auxiliares didácticos son recursos concretos, observables y manejables, que propician 

la comunicación entre el Instructor y los participantes, además de hacer más objeti

va la Información". (lB9) 

Habiendo seleccionado los auxiliares didácticos que se consideren adecuados, el si 

(188) CUfa técnica pare lo íorrnulnclbn de olenee y progrmea de cnpocltpcibn y ••• ~ p. J4 

(109) .!l!!!l:.· p. 57 
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gulente paso es habilitar las Instalaciones que respondan a los requerimientos de los -

grupos a capacitar. 

"Como Instalaciones se considera el conjmto formado por los Inmuebles; la Ilumi

nación; el acondicionamiento del local; pupitres, etc., asl como la maqJlnarla y el -
equipo auxlllar". (l90l 

El tiempo de cada sesión se determina con base en la extensión del contenido y -

en Ja complejidad del terna, procurando desarrollar eventos de duración tal, que permJ 

tan el aprendizaje. 

La tercera etapa comprende la operación o ejecución de los planes y programas -

de capacitación y adiestramiento. 

La cuarta etapa está conformada por la evaluación del proceso a través de la -

cual tanto Instructores corno participantes, pueden í!)edlr el grado de cumpllmlento de 

los objetivos planteados. 

Los propósitos de la evaluación son: 

"- Determinar la eflclencla del curso de capacitación o adiestramiento y de cada 

uno de sus módulos y eventos. 

- Motivar al participante, dándole la oportunidad de conocer su nivel de Jnstru: -

clón y asl mejorarlo. 

- Diagnosticar el nivel de conocimientos de los participantes para a}Jster el cmt!: 

nido didáctico del curso. 

- Hacer del conocimiento de los participantes las destrezas y capacidades y los -

conocimientos que deben adquirir pera dominar la materia. 

- Estimar las diferencias Individuales entre los participantes •• (19l) 

(190) !bid., p. 6) 
(191)...!!!.!.!!·· p. 64 



Para que la evaluación permita verificar si erecllvamente se cumplen Jos objetl -

vos de aprendizaje, se contemplan varias etapas que son: evaluación diagnóstica, eva

luación durante el programa o ajuste y evaluación final. 

La última de las etapas es el seguimiento. El seguimiento y la evaluación son -

momentos de un mismo proceso por medio del cual se mantiene contacto directo con 

el desarrollo de las actfvldades capacitadoras, permitiendo la poslbllldad de conocer, 

juzgar y actuar pertfnentemente, a rtn de mejorar el runcfonamiento y desarrollo de 

éstas. De tal manera que realfzar actividades de segulmfento, requiere necesarlame~ 

te de tener una razón para llevarlas a cabo, y evaluar requiere necesarfamente desa

rrollar fas accfones d~ seguimiento a rJn de obtener la Información que permita reali

zar esta tarea. 

El segufmfento es una aproxfmaclón al anállsfs de Jos fenómenos que contempla el 

desarrollo de un proceso a través del tiempo. De ah( que sea utfllzado en dlversos -

campos. En fa educación, por ejemplo, se puede emplear como una estrategfa tanto 

de Investigación como de evafuacfón de los programas de capacftaclón. Pero tamblén 

es cferto que se pueden realizar sfmultáneamente. 

El segufmfento es una estrategia Importante para la evaluación de programas de 

capacitación. En este caso, el objetfvo del segulmfento consfste en determinar la -

funclonalldad de los eventos de capacitación, por consiguiente, el segufmlento como 

estrategia de evaluacfón debe cubrir los requisitos técnfcos establecidos para cuafqufer 

evaluación y proporcfonar fa respuesta adecuada a Interrogantes como las sfgufentes: 

- ¿Satfsfacen los programas las necesfdades que los orfglnaron? 

- ¿Se logran los objetlvos de aprendizaje pretendidos? 

~ ¿Cumplen con sus objetivos todos y cada uno de los elementos que Integran el pro-

grama? 

- ¿Qué camblos se pueden hacer para mejorar el programa? 

- ¿Cuáles son las repercusfones del cambfo Jnducldo por fa capacltaclón? 

- ¿Cuál fue el Impacto q..ie causó fa capacitación en el trabajador? 



- ¿Es adecuada la planeaclón de la capacitación?, etc. 

El estudio evaluativo que proporciona las respuestas a las preguntas anteriores, se 

verifica a través de la evaluación de los resultados; se orienta e la determinación de 

los logros del programa de capacitación, y se realiza sobre todo al comparar los re -

sultados en los agentes capacitados, mediante el seguimiento Lf'la vez que se lncorpo -

ran a sus actividades. Es decir, se trata de verificar que del programa de capacita

ción egresen personas que en la práctica mejoren sensiblemente su labor. 

La evaluación y el seguimiento mantienen estrecha relación con Ja detección de -

necesidades puesto que los resultados de la evaluación y seguimiento pondrán en evl -

dencla nuevas necesidades que deben tomarse en cuenta. Asimismo, la evaluación y 

el seguimiento permiten conocer si el proceso de detección de necesidades cumplió -

con su objetivo y si su realización fue adecuada para los rJnes propuestos. Con Ja -

detección de necesidades principia el ciclo capacitador con la evaluación y seg.ilmlen

to culmina y permite la retroalimentación de dicho proceso. 



CAPll\JLO IV. lECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR 
1-ECESIDADES DE CAPACITACION LABORAL 
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Técnicas y Procedimientos para detectar necesidades de capacitación laboral. 

Se reconocen principalmente, de manera general dos tipos de procedimientos pa

ra Ja determinación de necesidades de capacitación, los centralizados y los partlclpatJ 

vos. 

Son centralizados cuando la Investigación está centrada en ma o verlas personas 

quienes en función de su percepción, experiencia y análisis de la situación de la em -

presa u organización, determinan las necesidades de adiestramiento. De esta forma, 

toda Ja Información requerida para la detección de necesidades se obtiene de Jos jefes 

y directivos de la organización, sin que se tomen en cuenta .las expectativas de Jos -

trabajadores a quienes se "Investigan" sus necesidades. El criterio de Jos jefes o 

directivos es el único que Interviene en las decisiones que se efectúan en las diferen

tes etapas del procedimiento. 

En Jos procedimientos participativos (vistos exclusivamente como técnicas), por -

el contrario, Intervienen tanto Jos jefes y dlrectlvos como Jos trabajadores. De esta 

manera no Interviene únicamente Ja opinión de Jos "especialistas" para establecer y t!? 

mar las decisiones, sino que se toman en consideración las expectativas e Inquietudes 

expresadas por los afectados. Sin embargo, cabe hacer mención que Ja "participación" 

del trabajador se limita al llenado de formatos y cuestionarlos, rerucléndose tal proc~ 

so a una mera técnica. 

Los procedimientos central:':zados son los que predominantemente se utilizan en -

la detección de necesidades de capacitación debido principalmente a la viabilidad de -

su aplicación, ya que se requiere una menor Inversión económica y temporal y funda -

mentalmente porque de esta manera se responde únicamente a Jos Intereses de la em

presa, evitando que Jos trabajadores tengan acceso al poder de decisión. 

Cuando los trabajadores llegan a tener alguna participación, única y exclusiva -

mente se limita a la proporción de datos referentes a su desempei'lo laboral QUe pue -

den ser de utilidad para detectar fallas que afectan el proceso de producción. Se e: 
tablecen relaciones entre datos, no relaciones entre relaciones, en este caso, socia • 

les de producción. 

Coda autor consultado propone una serle de pasos a seguir para Ja detección de 

necesidades de capacitación, algunos ·de ellos los mencionan de manera general, otros 

de forma analltlca, pero Ja mayorla coincide en tomar en cuenta Jos objetivos de Ja -



organización, detectar los problemas que se presentan, consultar directivos y/o traba

jadores, consultar la Información con que se cuente, seleccionar y aplicar las técnicas 

de Investigación, analizar la Información y elaborar el Informe de detección de neces_! 

dades. 

Autores como, Pablo Garcla ClsneroJ192l ó P. Jardllller~193 l denominan "mét9 

do o procedimiento" para Ja determinación de necesidades de capacitación Y. adiestra -

miento a la utlllzaclón de una sola técnica de Investigación, en donde los resultados -

que proporcione la misma, son la única base para determinar las necesidades de capa

citación. 

Por ejemplo, Garcla Clsneros propone consultar a los supervisores Inmediatos, -

utilizando para ello cuestionarlos con escalas estimativas y mediante el tratamiento e,:; 

tadlstlco, obtener los resultados. 

Jardllller, por su parte, propone constituir una muestra de la población total de 

la empresa, entrevistar Individualmente a ésta muestra y formar tablas recapltulatlvas 

que muestren: lo que los directores desean para sus jefes de departamento, lo que los 

directores desean para Jos jefes de servicio, y as!, de todos los niveles jerárquicos, re 

Jaclonándolos con elementos de diagnóstico organlzaclonal. 

Estos "procedimientos" son sumamente simplistas, descriptivos y aprlorlstlcos en 

donde solamente se toma en cuenta la opinión de Jos jefes o directivos de una manera 

sumamente subjetiva y en donde la técnica, el manejo del dato emplrlco y la estadlstJ 

ca juegan un papel preponderante. 

otros, como Manuel Alvarez Herrera~1911 l no proponen ningún procedimiento es

pecifico, sino sólo Ja utilización de diversas técnicas, dependiendo si Ja detección será 

(192} Pablo Carda Clsneros, lkl procedJmlento para la detenninoción de Necesidades de Adiestramiento, 

(19J) P. Jardllller, Citado por Chllncerel et. al., ~· 
(19-\) ~ruel Alvarez Herrera,"Pleneam!ento del dla~stico de necesidades de capacltactóo v adiestre 
miento~ en Pedasoofa para el Adlestromlento, Vol. IJI, No. 16, ~deo, ARt-0. -
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a nivel organlzaclonal, ocupacional o Individual y si se tomará en cuenta o no la opi

nión de los trabajadores. 

V!ctor M. Nava Corchado y Alejandro Mendoza Núflez proponen una serle de ~ 

sos a seguir para la detección de necesidades de capacitación, los cuales se mencionan 

a continuación, por considerar que son los más representativos de lo que se realiza p~ 

ra determinar las necesidades de capacitación laboral. 

V!ctor M. Nava Corchado(l 9~l propone el siguiente esquema: 

1. Identificar los problemas presentes y futuros de la organización. 

En donde se Identifican los objetivos generales a corto y a largo plazo de la º! 
ganlzaclón asl como las metas operacionales. Posteriormente, se determinan las me

tas operacionales que no se logran (problemas presentes) y los sectores que obstacull -

zen el logro de las mismas. Seguidamente, se relacionan las previsiones para lograr 

las metas a largo plazo con los recursos disponibles de ·1a organización (problemas futi,i 

ros) y se concentran los problemas presentes y futuros. 

2. Estimar la repercusión de los problemas en los objetivos de la organización. 

Para lo cual se analizan cualitativa y cuantitativamente los problemis y se Je -
rarqulzan. 

3. ldentl ficar las causas de los problemas. 

Se busca y verifica la Información que se supone origina los problemas, se ana

liza dicha lnformac:ón y se Identifican las causas que los producen, por último se lis

tan los problemas y sus causas. 

4. Determinar las causas que pueden eliminarse total o parcialmente con adies

tramiento. 

Se busca una posible solución para las causas que originan los problemas, se el~ 

{195) Vfctor M. Nave Corchado,"Deter1T1Lnacll.ci de Necesidades de Ad1estrmntentd', en F'edaO?Qlo para el 
Adiestramiento. Vol. Vtll, No. 30, Médco, MKJ, 



11111. 

slflcan de acuerdo al tipo de solución que requieran (adiestramiento, adiestramiento -

más otra solución, otras soluciones) se determina cuándo debe estar realizado el adies

tramiento. Por último se jerarquizan las causas de acuerdo a su Importancia para su 

eliminación total o parcial con adiestramiento. 

5. Determinar quiénes tienen necesidades de adiestramiento, en qué y con qué 

prioridad. 

Primeramente se Identifica la población objeto de adiestramiento, se determinan 

las actividades que requerirán del mismo, se jerarquizan las necesidades de adiestra -

miento y se recoplla,n características y datos administrativos de las personas objeto de 

adiestramiento. 

6. Presentar lníorme. 

La presentación del Informe requiere que se concentre toda Ja Información ant!: 

rlormente citada, de manera que sea de fácil consulta para Jos que tienen el poder -

de decisión en una empresa y puedan visualizar el grado de Importancia que tiene el 

atender a cada una de las causas que se Identificaron y las poslblldades que tiene el -

adiestramiento de ayudar en su solución. 

Alejandro Mendoza Núñez',196) por su parte, divide las necesidades de capacita

ción en manifiestas y encubiertas. 

Las manifiestas son aquéllas que se hacen evidentes debido e Ja contratación de 

personal de nuevo Ingreso que debe ser capacitado y orientado en cuanto a Ja labor -

que desarrollará dentro de Ja empresa; por expansión de Ja empresa o por adquisición 

. de maquinaria nueva. 

Las encubiertas son aquéllas que no pueden detectarse fácilmente pero que se -

(!%) Alejandro Mendoza t>:llez, ~ 
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necesita Investigar si Ja falta de capacitación origina que se presenten dlversbs probl~ 

mas en la organización como baja en Ja producción, mala calidad de Jos productos, -

etc. 

SI las necesidades de capacitación son manifiestas, Mendoza f'.11\ez considere -

que no es necesario realizar detección de necesidades porque éstas "saltan a la vista•, 

sólo se requiere determinar si el personal necesita ciertos conocimientos o Informacio

nes nuevos acerca de su desempeMo en el puesto de trabajo o se hace necesario que 

aprenda prácticamente el puesto de trabajo completo. 

A partir de aqul, se puede continuar con el proceso completo de capacitación -

(elaboración de planes y programas, ejecución, evaluación, etc.) 

SI por el" contrario son encubiertas, entonces, propone primeramente determinar 

el nivel organlzaclonal en que se Inicia Ja determinación de necesidades encubiertas, 

a saber, Ja empresa completa, un área critica, un puesto o una situación. 

Teniendo esta Información plantea el siguiente esquema: 

(ver siguiente página) 



(197)1bld •• p. 55 

Procedlmienlos para delennlnor neceskfadts encubltf'fos. 

....... q Obtmcldn dt 
dHerlPClón 
de PUnto a 
ll111d11ar•1 

111/. 
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Primera etapa.- Búsqueda de Evidencias Generales. 

En esta etapa, según Mendoza Núñez, et Investigador en capacitación ldenttrtca 

los problemas que presenta la organización, ya sea de producción, de organización, de 

conducta de grupos de trabajo y de moral. (Tal Información se realiza a partir de -

una visión reducclonlsta de los hechos, en donde et conocimiento de la realidad, sólo 

es un agregado de hechos y fenómenos articulados). 

Para ello puede recurrir a las siguientes fuentes de Información: 

Pol[tlca de la empresa y objetivos. 
Desempef1o de la empresa . 
Clima de la empresa y estilo gerencial. 
Desempeílo gerencial 
Desempef1o de la supervisión 
Desempeiio del operador 
Movimientos de personal 
Quejas de clientes 
Estructura de edad 
Relación entre trabajadores directos e Indirectos 
Frecuencia de conflictos que Implican relaciones Industriales 

, Utilización de material 
Revisión de ventas 
Costos directos del trabajo 

Asf como, consultar los sistemas de Información con QUe cuente le empresa co
mo, archivos de producción, ventas, contables, de personal, de control de calidad, -

etc. 

Sin embargo, no siempre se puede tener acceso a esta Información pues en mu

chas empresas dicha Información sólo es manejada por la alta gerencia y se ve con -

desconfianza a quien desea obtenerla aún cuando tenga una sana y sólida razón para -

conocerla. 

Ademés, para la Interpretación de cierta Información el Investigador reQUlere -

del auxilio de especialistas y todo esto puede resultar muy costoso para ta empresa, -

ya que dlflcllmente alguna empresa aprobarla una auditarla administrativa sólo para -

cumplir con una etapa de la detección de necesidades de capacitación, 



JIJI!. 

Por consiguiente, el Investigador tiene que trabajar con lo que se tenga. Men

doza Núñez, recomienda en estos casos recurrir directamente a los responsables de á

rea o secciones y cuestionarlos acerca del rendimiento de sus trabajadores, de la org!_l 

nlzaclón del trabajo, del ambiente laboral, del nivel de producción, de lo que se esp~ 

re obtener y Jo que en realidad se obtiene, etc. 

Segunda Etapa.- Selección de áreas criticas. 

"A partir· de las evidencias generales y del análisis (sic/ que se haga de las 

mismas, se detectan y jerarquizan las áreas criticas de la empresa. Estas pueden ser 

gerencias, direcciones, departamentos, secciones, oficinas. 

El análisis que de las evidencias generales se efectúe, deberá proporcionar algu

nas hipótesis sobre el origen de Jos problemas; la siguiente claslflcaclón puede ser su!] 

ciente: 

• falta de conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

• otras causas org:inlzadonales: materia prima, fuera de especlílcaclón, equipo obsole -

to, descomposturas frecuentes, falta de programación, etc." 0 9S) 

Tercera Etapa.- Especificación de evidencias en áreas criticas. 

Según Mendoza Núí'lez, esta etapa puede ser la continuación de las anteriores o 

el Inicio de la detección de necesidades, ya que en ocasiones se acude directamente a 

alguna área critica, a petición expresa de la empresa. (La posibilidad de la disgrega

ción del proceso, que puede continuar o comenzar en cualquiera de sus etapas, acusa . 

el carácter eminentemente empírico del proceso, cuya capacidad descriptiva y expllc!_l 

.tlva se puede limitar a un cierto segmento de la realidad recortada. De esta manera 

el criterio de validación asume también el carácter de una demostración de naturaleza 

empírica). 

(198) !bid .• p. 59 
(•) En-esle procedlmlento de detección de necesidades de capacltoción no se puede hablar de onállsls 
(cCJTIO lo enterdernos nosotros, en dende la totaUdad orgánica es desestructurada para ser onalJzada -
en cada 1..r10 de sus partes, pero sierrpre con referencia al todo), puesto que no existe tal, toda vez 
Que las·necesldades, el Plllto de partida de la detección de nccisldades, etc. 1 se determinan cano la 
misma dencmlnac16n del proceso lo lndlca (Determlnaclón de ... ) a priori y se acepta ffT'(ll!cltfll!Cnte -
la cogrosclbllldad de la parte, a partir de la parte misma. 



La labor del Investigador consiste en precisar la magnitud de la problemática -

del área. Para ello, se puede auxiliar de los datos anteriormente sel'lalados o en su 

defecto recurrir a la Información que proporcionen los ]efes de área. 

Cuarta Etapa.- Obtención de la descripción del puesto o de la lista de tareas. 

"Aqul, como en la etapa anterior, prosigue el procedimiento de DNC, o se Inicia 

cuando, por alguna razón ya se ha escogido el puesto sujeto a !nvestlgacl6n. La eta 

pa consiste en recabar la descripción del puesto o hacer un listado de las tareas del 

mismo. Ello obedece a que es necesario conocer el contenido del puesto para elabo -

rar los Instrumentos de !nvt.stlgaclón que Impliquen las técnicas seleccionadas. Re -

cuérdese que lo Ideal es determinar las tareas gue desconoce el personal, para lo cual 

se precisa conocer las labores del pyesto". C199l 

Teniendo la descripción del puesto se puede derJnlr el sténdar de desempeflo es 

decir, comparar el desempel'lo de los trabajadores con su situación real, lo cual ayud~ 

rá a definir las necesidades de capacitación (Ver ejemplo apéndice ). 

Quinta Etapa.- Selección de técnicas y elaboración de Instrumentos de Investiga

ción. 

El autor citado, conslderi\'que a~l puede continuar el procedimiento o empezar 

si es que se va a Investigar un puesto previamente determinado. Para seleccionar las 

técnicas para la determinación de necesidades según Mendoza Nü'lez, se deben consl~ 

rar varios factores: 

" El número de sujetos por Investigar 

El nivel jerárquico de los mismos 

Las caracterlstlcas de los sujetos, en especial su escolaridad 

Los puestos que ocupan 

El tiempo y los recursos disponibles 

Los conocimientos y habilidades del Investigador 

Las caracterlstlcas de las técnicas." (200) 

(199) Alejandro Mendoza ~z, !2:...9l· p. 61, 
Con de ser !pelón del puesto Mendoza Núnez se refiere a la forma escri te en que se conslgian les flJ'l
clones cpJC deberán realizarse en Ln puesto, ésta se pued? presentar en forma genérica y enalHlce, 
Las ~reses nuy grardes y bien organizadas cuentan con onállsls de puestos, de dorde se puede obte
ner esta 1nformac16n. (Los stbreyadJs Q.JC aparecen en esta página son ruestros, coo objeto de resal 
ter el carácter determlnlsta de este procedimiento) -
(200) lb!d.' p. 62 



A partir de aqul, recomienda escoger cuando menos dos técnicas, una para lnve,;; 

tlgar directamente a los trabajadores y otra para que los jeíes Inmediatos proporcio -

nen su punto de vista. 

Sexta Etapa.- Aplicación de técnicas de DNC. 

En esta etapa el Investigador aplicará las técnicas seleccionadas. (Ver apéndice ) 

Las técnicas tal como son utilizadas en este tipo de procedimientos permiten la siste

matización de los datos obtenidos y su posterior codificación para facilitar el procesa

miento de la información. Sin embargo, los hechos se presentan tal como se perciben, 

a nivel de lo aparen:e, como algo dado, sin ninguna reflexión sobre su génesis, limltár:i 

dose a describirlos. Las técnicas reproducen lo real sin dar cuenta de él. Tal mane

jo de las técnicas impide cualquier transformación posible puesto que la esencia de los 

fenómenos, sus orlgenes y causas, no son cuestionados, "lo que expllca al menos en -

parte, la facilidad con que se cae en un despliegue unilateral de la técnica en una e_;; 

tructura dada en beneficio de quienes están Interesados en frenar las transformaciones 

de fondo que podrlan afectar su continuidad". <2oi) 

Séptima Etapa.- Análisis de la lníormación. 

El análisis de la Información se propone que consista en comparar los datos pro

porcionados por los jeíes y por los trabajadores y determinar si los problemas que se -

presentan acusan una necesidad de capacitación o no; Mendoza Núnez presenta el si -

gulente esquema: 

(ver slq.ilente página) 

(201) Marce lo Pastemac, "lntroó.Jcc16n al Problema de los Métodos en Pslcologla", en Néstor A. Bratrn 
teln, et. al. 1 ~. p. 120 ... 
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Octava Etapa.- Elaboración del Informe de DNC. 

Esta etapa, según el referido autor, es común tarto a las necesidades de tipo man! -

fiesta como a las encubiertas. 

El Informe, debe describir Ja situación, tal como rue Investigada; facilitar Ja vJ 

suallzaclón por parte de los directivos de las necesidades localizadas y de los procedi

mientos seguidos; Incluir un conjunto de datos (deFlclenclas, evidencias, etc.) que pe! 

mltan efectuar el seguimiento de capacitación y proporcionar Jos antecedentes Jndlspe~ 

sables para seleccionar y/o elaborar los cursos de capacitación requeridos, as[ como -

para orientar a los Instructores sobre las rallas de los grupos con los que trabajarán. 

" A partir de fos Informes se avanza a otra etapa del proceso de capacitación, 

en Ja que se decide de qué manera se van a enfrentar las necesidades detectadas, Jo 

cual Implica necesariamente la consideración de recursos Internos y externos". (202) 

Los procedimientos mencionados, como se ha podido demostrar mantienen un en

foque unilateral por que buscan esencialmente el beneFlclo de Ja empresa sin tomar en 

cuenta al trabajador. Este es consultado pero sólo como referencia para la determln~ 

clón de necesidades de capacitación, nunca como actor partícipe de Ja misma; si aca

so tan sólo para que sienta que es parle del proceso no para que sea parte del mismo. 

Toda Ja atención de los procedimientos se centra en hechos particulares del tra

bajo, sin tornar en cuenta el entorno social del sujeto y el sistema en si que represe~ 

ta la empresa. Además, ni existe retroalimentación, que le Informe al trabajador so 

bre Jos resultados de Ja "Investigación" ni para que rue utilizada. 

Por otra parte, se observa una lndeFlnlclón en todos los autores citados y partl

.cularrnenle "t'fl Alejandro Mendoza Núñez, para distinguir Jo que es métouo y lo que -

es técnica. Todos ellos se reFleren a ambos como si rueran lo mismo y en algunos 

casos llegan a citar a un mismo elemento como técnica y como método. Sin emba! 

(202) Alejandro ~ndoza Nú"\ez, ~.,p. 67 



go, Ja legitimidad de esta Identidad Inmediata tiene un limite epistemológico: Sola -

mente dentro de una cierta perspectiva metódica y dentro de una determinada conce[> 

tuallzaclón de Jo real y de las formas como puede ser conocida esta realidad, es lici

to y congruente establecer esa Identidad. 

Este problema, el cual ya se ha tratado al principio de este trabajo (ver lntro -

ducclón) tiene que ver con la concepción misma del objeto de estudio, con Ja posición 

teórica del Investigador y con el tipo de hombre que se desea formar. Un método -

Implica forzosamente Ja definición de una postura y se articula con la metodología, la 

cual define las técnicas a utilizar. 

La ambigüedad e Indefinición a la que nos enfrentamos al revisar las técnicas y 

procedimientos para determinar necesidades de capacitación laboral acusa la Inexisten

cia de una metodologfa propia que caracterice, defina y articule la detección de nec~ 

sldades con las demás etapas del proceso de capacitación y a su vez permita Ja Inter

relación de este proceso con Ja realidad social. "Al llamar metodologfa, como a me

nudo se hace, a lo que no es sino un decálogo de preceptos tecnológicos, se escamo -

lea la cuestión metodológica propiamente dicha, la de la opción entre las técnicas 

(métricas o no) reFerentes a la significación epistemológica del tratamiento que las -

técnicas escogidas hacen experimentar al objeto y a la significación teórica de los pr~ 

blemas que se quieren plantear al objeto al cual se las aplica". (2D3l 

La mayor fa de las técnicas utillzadas para la Investigación de tipo experimental, 

a saber, cuestionarlo, encuesta, entrevistas, observación, y algunas otras utilizadas -

para el análisis de desempeño del personal por parte de la Administración de EmPre -

sas como son el Inventarlo de habilidades, lista de verificación, técnica de las tarje -

tas, Incidente cdtlco, simulación, etcétera, (Ver apéndice ), son técnicas comunme!:' 

te utilizadas para la detección de necesidades de capacitación que se basan en sucesos 

particulares del trabajo y reducen el objeto de estudio a un acto meramente experl -

(203) Pierre llordleu, ~· p. 60 



mental en el cual el Individuo es aislado de su entorno social y sometido a una Inter

pretación pslcologlzante e lndivlduallzante. 

Las técnicas de Investigación, en Ja detección de necesidades de capacitación, -

son sobrevaloradas como recursos para "encontrar" Ideas en Ja primera fase de la In

vestigación y digo "encontrar" -al Igual que lo menciona Bordleu-, porque ya están -

dadas, sólo hay que encontrarlas y trabajarlas. No existe un proceso de construcción 

del objeto de estudio, de develaclón de la realidad concreta. El Investigador se que

da a nivel de la apariencia, de lo evidente, no va más allá de Jo que se Je presenta. 

Todo este plant:eamlento, esta manera de abordar el "problema" no es lncon -

gruente. Es necesario y perfectamente coherente con las bases teóricas que lo suste!:' 

tan; el positivismo, postura q..ie es utilizada como validación y justificación de una de 

terminada visión del mundo. 

Las corrientes poslllvlstas modernas, expresadas en la sociología empírica y en -

el empirismo lógico, conceptuallzan a la realidad como agregado de hechos y fenóme

'l'.JS articulados, alargándole a estas partlculas conslllutlvas el carácter de unidades de 

an;lllsls básico, y se acepta lmplfcitamenle la cognoscilividad de la parte, a partir de 

Ja parle misma. Esta forma de representar la realidad permite a su vez la total se

paración entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. La realldad se pr!:' 

senta como algo dado ante el sujeto, el cual aparece como exterior a la construcción 

del objeto. Por lo mismo, la realidad puede manifestarse (a partir de esta conceptu~ 

llzación) a través de los hechos y fenómenos, cuya existencia es empíricamente obser 
vable. (204l 

Congruentemente con este planteamiento, es perfectamente lfcllo que en un ma! 

(204) Por lo tanto, la tarea del respoosable de 111 detección de necesidades de capacitación se llmi 
ta 8 ccnstrulr técnicas ederuaóas de registro, C1Je le permitan acceder por la v!a et11J1r1ca a t.na re 
anstru:cldn rlel de los hechls reales. -



co epistemológico como el anterior, se plantee el método como las técnicas de regis

tro adecuadas para captar la realidad. 

La validez misma de las técnicas y su utilización en la detección de necesidades 

no se cuestiona, "la práctica técnica desvinculada de una concepción teórica, asr pe~ 

valorizada, se vuelve un recurso que sólo puede reproducir lo real sin dar cuenta de 

él ni permitir fundar sus transformaciones posibles (lo que explica, al menos en parte, 

la facilidad con que se cae en un despliegue unilateral de la técnica en una estructu

ra dada en beneficio de quienes están Interesados en frenar las transformaciones de -

fondo que podrlan afectar su continuidad)". (2DS) 

Por ejemplo, una técnica aparentemente tan Irreprochable e Inevitable como la 

del muestreo al azar "puede aniquilar completamente el objeto de la Investigación, tf) 

da vez que este objeto debe algo a la estructura de grupos que el muestreo al azar -

tiene justamente por resultado aniquilar". (2D6) De esta forma el trabajador pierde -

su Individualidad al convertirse en un todo homogéneo, en una masa de trabajadores 

considerados como "el universo" o "Ja muestraº, convlrtiéndosB en "hombres-masa". 

Asimismo, la supuesta univocidad de las respuestas que proporciona el cuestiona

rlo por el sólo hecho de que sainete a todos los Individuos a preguntas formalmente -

Idénticas, es falsa, toda vez que las preguntas y respuestas asumen una significación 

diferente, dependiendo de la condición y posición social de las personas Interrogadas. 

El hecho de que un conjunto de Individuos se encuentren clasificados análogamente por 

desempe~ar un puesto Igual o similar o que se les ldentJflque en determinada clase -

social no quiere decir que todos van a poseer el mhmo referente soclo-cultural para -

interpretar las preguntas de Igual forma y responder en consecuencia. 

"Lejos de constituir Ja forma más neutral y controlada de la elaboración de Jos 

datos, el cuestionarlo supone todo un conjunto de exclusiones, no todas escogidas, y -

(205}~ Harcelo Pasternoc, p.10:,. 
(206) Pierre OOrdleu, ~ p. 60 



que son tanto más perniciosas por cuanto permanecen Inconscientes: para poder con -

fecclonar un cuestionarlo y saber qué se puede hacer con los hechos que produce, hay 

que saber lo que hace el cuestionarlo, es decir, entre otras cosas Jo que no puede ha 

cer". (Z07l El Investigador debe ser consciente, con referencia a las categorfas mis : 

mas de su marco referencial teórico, de Ja problemática que Incluye en sus preguntas 

para que pueda comprender aquélla que Jos Individuos Incluyen en sus respuestas. 

La entrevista también lleva a una reproducción de Ja realidad aparente; si quien 

Interroga no se plantea el problema del significado específico de sus preguntas, al fi

nal obtendrá sólo discursos ficticios que elaboran Jos sujetos para enfrentar Ja sltua -

clón de entrevistado~ y responder a preguntas artificiales. "No basta con que el so -

clólogo (y, en este caso, el pedagogo)• escuche a Jos sujetos, registre fielmente sus 

palabras y razones, para explicar su conructa y aun las justificaciones que proponen: 

al hacer esto, corre el riesgo de sustituir lisa y llanamente a sus propias prenociones 

por las prenociones de quienes estudia o por una mezcla falsamente científica y fals~ 

mente objetiva de la soclolog[a espontánea del "clentlflco" y de Ja soclologfa espontá
nea de su objeto". (20B) 

Además, las técnicas denotan una actitud meramente superficial y empfrlca en -

la que lo único Importante es medir en grado o cantidad una cualidad o atributo. Al 

elegir el atributo se está determinando una cualidad, aquélla que se desea medir, al -

buscar las operaciones que permitirán medir el atributo se aisla por completo la ac -

clón del Individuo que la realiza y al realizar la medición se lleva a cabo una aprecl~ 

clón meramente cuantitativa y arbitrarla de lo que se "busca". 

Este tipo de medición deja al descubierto el Interés meramente frfo y calculador 

de asignar una etiqueta al individuo para poder catalogarlo dentro de clértos paráme -

'tras, dejando de lado todo aquello con Jo cual el Individuo Interactúa y se desenvuel -

ve. Se toma al Individuo como si todos tuvieran las mismas oportunidades, las mis -

mas capacidades, las mismas experiencias para poder medirlos de Igual manera, cuan-

(207) .!!!!.!!.:.· p. 66 
(208) !bid., p. 57 
• aclaración ni..ie~tra. 
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do se está muy lejos de ser ésta una verdad. 

la medición se limita meramente al aspecto cuantitativo siendo precisamente -

ése su objetivo, cuantificar el aprendizaje que se tiene de tal o cual cosa, y con ba

se en ello tomar una decisión que permita clasificar al Individuo de acuerdo a ciertos 

parámetros establecidos con anticipación. La medición, como se pudo analizar en el 

segundo capítulo, responde perfectamente a los Intereses de un sistema social como -

el nuestro,donde es necesario justificar -sobre todo en determinados momentos hlstórJ 

cos- un sin fin de desigualdades, teniendo como base algo objetivo y veroslmll. 

Atendiendo a lo anterior, el Investigador debe ver en los discursos que receje no 

la explicación del comportamiento sino un aspecto del mismo que debe explicarse, de

be construir los hechos en función de una problemática teórica. 

Así tenemos que "las técnicas más clásicas de la sociología ennpfrlca eslán con~ 

nadas, por su misma naturaleza, a crear situaciones de experimentación ficticias ese!! 

clalmente diferentes de las experimentaciones sociales que continuamente produce Ja -

evolución de la vida social". <2o9J En consecuencia, les técnicas excluyen las situacio

nes criticas, se acumulan datos, hechos, pero se desconocen sus causas. Para cono

cerlos es necesario remitirse a esas condiciones objetivas, técnicas, económicas, poll

tlcas y sociales que se desarrollaron en el capitulo 11. 

Las técnicas son sobrevaloradas en Ja detección de necesidades de capacitación -

porque atendiendo a su supuesta neutralidad, proporcionan datos "útiles" en la medida 

en que son fácilmente cuantlfléables, verificables y observables; responden asl a una 

demanda, a un encargo social. La práctica técnica se efectúa con miras al producto, 

sin cuestionar el proceso ni la estructura social que lo define, por lo tanto, la derJnl

clón de la función que la técnica tiene que cumplir viene dada por "el todo organiza

do de la propia práctica social, vale decir, en primer término, el modo de produc -

clón/210) Este todo organizado define también el Jugar del Investigador, el tipo de 

(209) JE.!.c!:., p. 65 

(210) Néstur A. BraL.Ostein, et. al., ~·, p. 408 



técnicas a utilizar, el producto que se espera obtener de las mismas, etc. De esta 

forma, las técnicas cumplen con una función de discriminación y claslflcaclón de los 

trabajadores en lX1a jerarqula funcional tomando como parámetro la norma estadistlca, 

de esta manera selecciooa al hombre adecuado a determinada demanda y lo ubica en 

el lugar asignado. 

En este sentido, la detección de necesidades de capacitación busca la selección 

raclooal y la detección de los dlsfunclonales, lo "válido" es ajustarse a las normas y 
conductas aceptadas y necesarias para los objetivos de la empresa en la que se traba

ja. La conducta aceptada es aquella que se ha determinado como necesaria para un 

correcto ajuste del trabajador a su puesto de trabajo, que asegure su adaptación e in

'tcgraclón y su desempei'io eficiente para el punto de vista de la empresa en donde la

bora. Porque la detección de necesidades de capacitación no sólo "detecta" en dónde 

se necesita mayor eficiencia, productividad o rendimiento, sino en dónde se precisa la 

Integración del Individuo al lugar asignado; busca delectar en donde se requiere adap

tación total de la persona, de su conducta y de su pensamiento a la Institución. 

El que el trabajador sea tratado como objeto y no como sujeto, responde a una 

práctica polltica dentro del conjunto de la práctica social, la técnica tiene por fun -

ción favorecer la invarlancla de determinada estructura global. "Por ello, de las té~ 

nicas puede decirse que son eficaces o no, útiles o no a la demanda que se les form!:! 

la, pero de ninguna manera que son neutras o que permanecen al margen de las In -

quietudes que no sean las propias. Hay una situación determinante en última instan -

cla, la estructura económica, en un particular modo de producción y una dominante, 

la práctica po!ltlca, que le confieren su sentido al definir el producto que se desea -
obtener". (Zll) 

La técnica se justifica consecuentemente desde la perspectiva de su eficacia y -

se rechaza cualquier cuestionamiento de la misma, atendiendo a su utllldad; porque -

lo discutible es la eficacia, discutible en la medida que siempre es eficaz por algo, -

(211) lbld., p. 410 
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para algo y para alguien, y esto es lo fundamental que da sentido a la práctica técnJ 

ca. 

De esta manera, el proceso de detección de necesidades (visto esencialmente C)? 
0

mo una técnica), se reduce a una acumulación de datos recopilados a través de la utJ 

Jlzaclón de diversas técnicas y a la descripción de los mismos, sin ninguna considera -

clón a su génesis psicológica ni explicaciones causales de los hechos, sin una verdade

ra Investigación de las necesidades reales no aparentes de los trabajadores. 

El o los re'i(lonsables de la detección de necesidades de capacitación, se olvidan 

de que para captar ciertos hechos, no se trata de afinar tanto el Instrumento de ob -

servaclón y medida como de cuesUonarse el uso rutinario de Jos instrumentos y de si

tuar su comportamiento específico en relación con las circunstancias hJ;tórlcas y con 

los me.ilos sociales dentro de Jos cuales son llevados a proponer sus métodos o técnl -

cas y a hacer aceptar sus servicios. 

La detección de necesidades de capacitación laboral debe ser todo un proceso de 

Investigación, no sólo un momento del proceso de capacitación, una etapa como se le 

hace llamar, sino el fundamento real de todo el proceso. 

La lnvesllgación (ya no detección) no puede reducirse a una mera técnica porque 

al hacerlo se anula precisamente su razón de ser, se nuliflca la posibilidad de que el 
trabajador occeda al conocimiento de la realidad concreta, de sf mismo, de sus necesJ 

dades; al mantenerse Al margen de la planeaclón de la capacitación, de Jo que va a -

poder conocer a través de la misma. La participación del trabajador en la detección 

de necesidades de capacitación, concebida corno un proceso de Jn.vestigaclón dialéctico, 

en constante transformación, donde capacitador y capacitando se recreen y se transro.r 

men, permitirá que la capacitación deje de ser vista por el trabajador como algo ya -

dado, estático e Incuestionable. 

En la detección de necesidades de capacitación se obtiene Información; Investl -

gando, siguiendo una metodologfa que descubre el papel del Jnvesllgador, ya que "no -

hay operación por más elemental y, en apariencia, automática que sea de tratamiento 
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de la información que no Implique una elección eplstemológica o incluso una teor!a -

del objeto". <212J Consecuentemente las técnicas y procedimientos para determinar 

necesidades de capacitación revelan una postura teórica, una posición polltlco-ldeológ} 

ca que Influirá en todo el proceso de capacitación en su ccnjunto. 

(212) Plomo Bordleu, 9!....f!!., p. 68 



CAPITU..O V. PROPIJEST A DE DETECCION DE l'ECESIDAOES DE 

CAPACITACION LABJRAL 



1111. 

El análisis realizado a lo largo de este trabajo pone en evidencia el carácter P!_l 

lltlco que conlleva el quehacer educativo. Negar la polltlcldad en la educación es Ig

norar la multiplicidad de factores y fuerzas polftlco-ldeológlcas que desempei'lan un pa

pel Importante en la proyección y puesta en práctica de las reformas y planes educa!:) 

vos, así como de la planeaclón y desarrollo de programas de educación no-formal que 

complementan y refuerzan el papel de la educación Institucionalizada en una sociedad 

dada. 

No puede afirmarse que exista práctica educativa neutra, la supuesta despolltlz~ 

clón de la acción educativa no es más que una Imposición Ideológica de las clases dlrl 

gentes que buscan ocultar la acción política de la educación en la llamada "pslcologl -

zaclón" de Jos problemas sociales, tratándolos como si fueran problemas Individuales, 

como si el Individuo por sí mismo pudiera resolverlos, cuando llenen su origen en la -

estructura social. 

La capacitación como modalidad de la educación extraescolar no busca modificar 

la estructura y naturaleza de los empleos, sino adaptar y preparar la mano de obra p~ 

ra los puestos existentes. Su función es eminentemente soclallzante y busca reforzar 

la visión del mundo que ha sido fomentada en el Individuo por el sistema social desde 

el núcleo familiar. 

Tal esquema de Interpretación de la realidad hace creer que Igualdad de oportu

nidades es sinónimo de Igualdad social, siendo evidente que Igualdad de oport.unldndes 

en una sociedad Intrínsecamente desigual es contradictorio. 

Sin embargo, la capacitación mantiene esta falacia al hacer creer al trabajador 

que el capacitarse más y mejor le permitirá desarrollar vías de movilidad laboral as -

cendente que eleven sus niveles de vida. Todo esto, sin contar que la capacitación -

se convierte en un poderoso Instrumento de selección y control al asumir las funciones 

que desempei'la la educación Institucionalizada en la sociedad. (Ver capítulo lll). 

La selectividad es una condición de la división social del trabajo que asegura la 



polarización del trabajo manual e Intelectual, otorgando de esta manera 111 papel pre

ponderante a las clases oomlnantes y un control total de la producción. Selectividad -

que es rr.forzada y continuada también por Ja capacitación al Interior di! la estructura 

productiva. En consecuencia el papel pol!tlco que desempefla la educación en la socl~ 

dad es transferido a Ja capacitación como modalidad extraescolar. 

El admitir el carácter polftlco de la educación y consecuentemente de la capacJ 

taclón, compromete al pedagogo en la realización de 1110 práctica pol!tlco-educatlva -

que conlleve a Ja transformación de la Interpretación que de la realidad tiene el lndlv) 

duo, permitiéndole que a través del pensamiento personal, la reflexión y la critica 

comprenda la realidad y asimile nuevos valores. 

El sistema capitalista a través de Ja educación -como uno de tantos medios po~ 

tlco-ldeológlcos de que se vale- asegura la continuidad de la estructura social, propl -

ciando, que el educando se refiera a conceptos abstractos y mitificados, es decir, que 

los significantes que utilice no se relacionen con la realidad concreta. Es por ello, -

que "sólo por medio de la acción polltlco-pedagóglca se podrá sacar a la educación del 

atolladero en que está sumida. La dimensión soclopolftlca, lejos de contaminar y "da

llar" el proceso educativo, ayuda más bien a convertirlo en un poderoso agente de 

transformación de la realidad social. Es evidente que el horrbre que tenemos que for

mar no es ese ser abstracto e Incontaminado que se ha venido "formando" hasta ahora. 

El hombre que debemos formar es ese ser relacional, condlclonado, pol!tlca, social y -

económicamente por una sociedad llena de contradicciones". (2!3) 

El pedagogo no puede deslindar de su práctica profesional Ja responsabilidad que 

asume en la formación de un determinado tipo de hombre. No puede aducir una apa

rente neutralidad o apoJltlcldad porque aun cuando conscientemente no se pronuncie a 

favor o en contra del sistema, esté actuando conforme al mismo al contribuir a la -

continuidad de una estructura socloeconómlca en beneficio de una minarla. "De ah! -

que el educador se tenga que preguntar a favor de qué y de quién se halla al servicio; 

por consiguiente, contra qué y contra quién luchar en su posibilidad de lucha dentro -

(21') rranchco QJU~rrez, EcUcaclón cano praxis oolitlca,, p. 
0
9 
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de su práctica". <214> 

Todo proyecto pedagógico alternativo debe primeramente lograr la conclentlza -

clón del pedagogo, del papel que ha de desempei'lar en la sociedad, de su responsabl~ 

dad pol!tlca, de la dertnlclón te teológica de su práctica profesional, del tipo de socie

dad que está dispuesto a Impulsar. En la medida en que el pedagogo acepte plena y 

conscientemente las responsabilidades que conlleva la acción político-pedagógica estará 

en condiciones de propiciar en los capacltandos la criticidad y creatividad necesArlas -

para modificar la concepción que se tiene de la capacitación y preparar a estos hom -

bres para que en conjunción con los demás miembros de la sociedad lleguen a modlfl -

car sustancialmente l~s estructuras sociales. Esto no quiere decir que la mera con -

clentlzaclón del Individuo conlleve a un cambio de estructuras, se puede ser perfecta

mente consciente de su situación de explotado y seguir as[; será la conjunción del 

hombre político, consciente y sabedor de su realidad social y las circunstancias hlstó

rlco-soclales las que propicien un cambio radical de estructuras sociales, no puede dar 

se lo uno sin lo otro. 

"La toma de conciencia de parle de los educadores es la piedra fundamental pa

ra hacer viable cualquier proyecto histórico alternativo en educación. Sólo un actuar 

as( promoverá un cambio radical del sistema. El educador convencido de que está -

preparando hombres para una sociedad justa y democrática, actuará en forma radical

mente diferente de aquel cuya máxima preocupación es cubrir los diferentes canten! -

dos del programa. Un educador conclentlzado busca cómo desenmascarar la ldeolog[a 

dominante y cómo crear en sus alumnos una actitud crftlca. En s[ntesls, un educador 

que alimentara su acción en la necesidad de formar un determinado tipo de hombre 

de sociedad harfa de su profesión una praxis polftlca expl[clta y consclentn". (2l 5l 

El pedegogo como Intelectual orgánlco(216) en su accionar en el proceso capaclt~ 

(214) .!J!!!!,, p. 7 
(215) !bid., p. 61 
(216)E'J7.i°ntelectual orgánico" es t..n0 de los conceptos rundamentales creado por GramscL "El lnte
lecti..el orgánico es segSi sus propias palabras, el ~e emerge "sobre el terreno a exlgenclas de ooa 
fltlClón necesaria en el carrpo de le producción econ6mlca". Así, por cJCfllJlo, el e"T'(Jresarlo ceplte
Usta crea consigo el teórko de la lnckJstrla, e su vez, el obrero Instituye el organizador sindl -
cal, al revolucionario proreslonal y tMt:Jlén a organizadores de una OJCva cultura, etc.". Citado -
por Angel González en Antonio Grwnscl, Le ronnación de los lntelectuales, p. 22 



dar debe Insertarse primeramente siguiendo el discurso de la clase dominante para as!, 

poder tener acceso al poder de decisión y actuar desde dentro hacia la consecuslón -

de su objetivo que es la formación de un hombre nuevo. 

Este nuevo Intelectual del que habla Grarnscl es rQ.eJ que desarrol!a crltlcamente 

su manifestación Intelectual y logra alcanzar un equlllbrlo entre la técnica y la cien -

cta. Debe tener conocimiento de la producción, de la técnica, la ciencia y la econ~ 

rnla para tener una visión totalizadora (nueva concepción Integral del mundo para po -

der modlf!car su realidad). Sin embargo, el pedagogo que necesariamente se desen -

vuelva en el campo de la capacitación laboral debe tener perfecta conciencia de sus 

poslbllldades y alcances as[ corno también de sus llrnltaclones. 

Es común entre los estudiantes al finalizar la carrera profesional y que se han -

Inclinado por seguir esta postura teórica, pensar que su práctica necesariamente debe 

llevar al cambio de estructuras de forma radical desde un principio y as! hacerlo ex -

pl!clto. El adoptar esta manera de pensar y quizás tarrblén de actuar sólo conruce a 

la exc luslón total del campo de trabajo. Lograr ser empleado por los capitalistas ha

ciendo explicita la posición y los objetivos que se pretenden es una Ilusión. Resulta -

a todas luces descabellado pensar que se nos va a permitir actuar en contra de lJ1 sis 

tema que les es favorable y prometedor para su mantenimiento en el poder. 

La propuesta alternativa que se plantea en este trabajo no pretende carrblar ra

dicalmente y de un momento a otro las estructuras sociales de nuestra sociedad, pre

tender esto serla utópico. Tampoco se quiere llegar a la solución fácll de evadir 

cualquier propuesta clara, concluyendo con que sólo por medio de lJ1a revolución vio -

lenta se cambiarán las condiciones de explotación y opresión. 

Como ya se mencionaba anteriormente las mismas condiciones sociales propicia -

rán el cambio de estructuras; el hombre, motivado por la necesidad de su propia exlJ 

tencla buscará este cambio. La conciencia es producto de toda una serle de condlc~ 

nes de orden económico, si se presenta el momento históricamente posible para este -

cambio, los hombres deben estar organizados, conclentlzados, preparados polltlca e -

Ideológicamente. Lograr esto será el fin fundamental del pedagogo en su práctica 



proreslonal. 

Se es perfectamente consciente de que no puede darse un cambio social mlen -

tras no se solucionen Igualmente muchos otros problemas sociales, la educación no e~ 

tá atomizada de la realidad total, forma parte de ella y sólo contribuye a su realiza

ción. No obstante, se trata de buscar de qué manera la educación -en este caso la 

capacitación- puede contribuir a la transformación de lo social. 

Por eso, se considera de fundamental Importancia que el pedagogo tome concle~ 

cla del tipo de hombre que se busca formar, de los rasgos fundamentales de ese per

fil de hombre porqu~ "el objetivo prioritario del proyecto alternativo es el hombre, -

como tal, es proyecto que se explica y significa esencialmente como ser Inacabado y 

dirigido hacia su plena realización. ,,(2l 7l 

Asimismo, se debe considerar que los "Intelectuales orgánicos" como el mismo 

Gramscl lo menciona no son un grupo completamente autónomo, están supeditados a -

las relaciones sociales y a las necesidades de la división del trabajo, sin embargo, 

existe cierta autonomia dada por ciertas condiciones históricas, y es a partir de aqui 

que el pedagogo puede actuar. Lo que se pretende es Ir ganando ciertos espacios, lde!? 

lógicamente, con la formación de los Intelectuales. Es por ello que la concepción de 

hombre debe ser dada por la filosofía y no por la técnica. En nuestra sociedad "los 

fines de la educación no los determina ni la ética ni la fllosof!a de acuerdo a los va

lores de validez general, sino la clase dominante, en consecuencia con los Fines de su 
poder". (218) 

El capitalismo como estructura socloeconómlca se fundamenta en la competencia, 

en el Individualismo y en consecuencia en la explotación del hombre por el hombre. 

,Ven al hombre como servidor o sometido, y a la educación en consecuencia como la -

tarea necesaria para transmitir la voluntad del Estado. 

(217) Francisco Gutlérrez, .!llk..f.!l., p. 70 
(216) .!l!.1.!!:.. p. 2, 



"Paralelamente con el fenómeno de la manipulación cultural y clentlflca se da 

el de Ja fetlchlzaclón de Ja mercanc!a y del consumo, es decir, de la producción, no 

para el bienestar del hombre sino para la acumulación del capital. Esto trae como -

resultado un tipo de hombre que se desvive por consumir y que para consumir Incesan

temente tiene que atarse a si mismo al engranaje de la producción sin fln~<119 ) Es el 

slstermcapltallsta el que lleva en su propia esencia la deshumanización del hombre. 

La educación como menciona Mantovanl "es un proceso de humanización y ese -

proceso depende de cómo es concebido el hombre y qué valor posee su esp[rltu. La -

educación varia fundamentalmente en sus fines y medios si al hombre se le considera

libre o sujeto". ( 22~ 

Por tal motivo, toda la práctica pedagógica debe fundamentarse en una concep

ción filosófica del hombre, la fllosofln tiene un carácter Integrador ya Que no se par

cializa para poder dar una concepción totalizadora. De ah[ que para Grarnscl sea tan 

Importante el que creemos nuestra propia concepción de universo, valléndonoo de la fl 

Josoffa. Sf, porque para Grarnscl todos somos filósofos as! como Intelectuales. <ntl 

La fllosof[a debe unir a los simples y a los Intelectuales, unirlos en un bloque -

en una misma concepción de un:,erso, según Gramscl para lograr una transformación -

social todos debemos llegar a una concepción de universo. Esto se logrará a través -

de la fllosof!a de la praxis, la cual busca la acción con miras a una transformación. 

El pedagogo corno Intelectual orgánico debe tratar de lograr ese consenso ldeolé 

glco del que habla Gramscl, para ello debe tener conciencia de su situación dentro de 

la sociedad, tratar de hallar un equilibrio entre lo manual y lo Intelectual, ele tal ro! 

ma que desarrolle una actividad manual-Intelectual que le permita tener conocimiento 

y conclentlzaclón de las contradicciones que se manejan en el sistema. 

(219) lbld., p. 'ª 
(220) J. Mantovanl, Lo Educaclln y sus tres problems, p. 8:5 
(22l) Para Gremscl todos somos intelectuales porQUC todos desarrolJ(JTIC)s le ecc16n cerebral y la actl 
vidad marual, pero no todos los h(Yt(Jrcs llenen en la socied.1d la ri.nclón de Intelectuales. Asl•l...O, 
lodos somos ri16soros pareµ? el horft>re ccm.Ti por medio del sentido canún le da tre lnterpretaclón u 
les cosns q..1e le rodean. GrMtSc1 entiende lo rllosor!e Q.JC está r.arprendlOO en el lf!f'9.Jaje, en el -
sentido cmún, en el rolcklore y en le rellgtón. Todos los hmbres siJTt)les rertejsn 1 trevh de los 
elementos mencionados le concepc16n que están manejando de el l.J"'llverso. 



Asimismo, el pedagogo debe tratar de lograr el autoconocimiento, "distinguirse, 

salir fuera del caos, ser un elemento de orden, pero d¡j propio orden y de la propia -

disciplina hacia un Ideal". <222> En la medida en que logre conocerse a 5f mismo po

drá contribuir a la formación del nuevo hombre. 

El nuevo hombre que se busca formar es contrariamente a aquel que se pretende 

en la estructura social capitalista, en donde el Ideal de hombre es un.ser acrltlco,lrr~ 

flexivo, pasivo. "Los rasgos del perfil de este tipo de hombre se pueden sintetizaren: 

fiel al orden establecido, obediencia a la ley, Identificación con la autoridad, amante 

. de la lnstltuclonalldad, trabajador eficiente y leal al sistema de valores domlnantes"~223) 

El hombre nuevo debe ser aquel que participe en su propio proceso formativo, -

que tenga capacidad y posibilidad de expresar su realidad. Un c.er histórico, con con

ciencia critica, reflexivo y comprometido consigo mismo y cm los demás. 

En el ámbito especifico en el que se desarrolla la capacitación labornl que es -

precisamente al Interior de las relaciones sociales de producción, en la estructura pro

ductiva misma, en donde el pedagogo es "empleado" del qrupo dominante y tiene enco

mendadas las tareas de homogeneización Ideológica de acuerdo a las directrices marca

das por la clase dominante y por consiguiente convirtiéndose en perpetuador del orden 

social; la labor polftlco pedagógica del pedagogo corno capacitador es mucho más difí

cil. Y es mucho más dlrfcll, además de lo expuesto, por las características propias -

del capacitado. En efecto, el pedagogo como cnpacllador tiene que enfrentarse a un 

adulto, a un hornbre que ha sido formarJo desde su nfi~ez por el sistema y rarn ,,¡ sis

tema, con un gran cúrnulo de experiencias y estP.rP.otlpo-; r¡u~ h3 Ido '1Curnulnndo desde 

nll'lo. Tiene que trabajar con un hombre que ha sido relflcndn,<
77

'•) es rle.clr, que ha 

(222) Antonio Grnmsc1, La Alternativa Pedag?gtca, p, 101 
(2i'J} rrnnctsr.:o Gutiérrez, ~·, p • .SJ 
(22d) Oenoninaros reJricación o coslficoc16n el procP.SO oor P.l cu;:il o:.e toman cooo r1 r1turale!', los ec~ 

tos sociales y se encubre su !;fgnHicaclón prort.rtda. Se opera la reJrlcacJón cuílndo lO'i sujnlo'> son 
retlchlzados en torno a ciertos modelo!: soclnles y se eternlrnn los relaclones que se prOTK.ieven. 
llcerca del retkhi:stno dice Marx: "Las relaciones entre los hc:J11bres son tomadas cono rr.JFJc1oPes entre 
cosas". Si yo tntercooblo Lna merconcla por otra, lo que es captado es dlr.ho Jntercarrt>Jo pero sn -
oculta o ignora le relnc16n tJe intcrcmtlto entre hcrrtlres trnbajndore'3". Gregario Kr1rnlnsky 1 ~ 

zaclón, p. 54 



Invertido sus cualidades humanas en la producción de mercanc!as, las cuales se han -

"apoderado" de su capacidad y de esta forma ha sido alienado en este sistema de tra

ba]o hacia otro su]eto que se apodera de los beneficios de la producción y de la socl~ 

dad toda. 

En consecuencia, dicho trabajador ha sido despersonalizado, deslumanlzado, en 

Ja medida en que no se realiza en su trabajo, en que es objetivado en Ja mercanc!a e 

Ignorada Ja participación que tuvo en Ja realización del producto. Además, el hecho 

de que este hombre se haya Ido formando en una división del trabajo cada vez más • 

precisa, en donde su capacidad creativa ha sido reducida al mlnlmo, -a tal punto de 

que pase por alto Ja complejidad de la obra común y sea fácilmente sustituible- dlll -

culta la labor del pedagogo como capacitador, de tal manera que llega a parecer to -

talmente Imposible llevar a Ja práctica un proyecto alternativo pol!tlco-pedagóglco. 

En tal sentido, habr!a que examinar las condiciones técnicas, económicas y so. 

clales capaces de favorecer Ja liberación de las capacidades creativas de Jos trabajad~ 

res en todos los niveles de Ja jerarqu!a profesional. Dicho estudio debe superar las ~ 

servaclones parciales y considerar el conjunto de problemas que se plantean en Jos di· 

ferentes medios entre los cuales el Individuo reparte su existencia. 

La Investigación de necesidades de capacitación debe orientarse a Ja participa -

clón del trabajador en el proceso de capacitación. El pedagogo como capacitador an

tes de lnstrumentallzar el conjunto de técnicas a utilizar para la Investigación de nec~ 

sldades de capacitación debe conclentlzarse de su papel como Intelectual orgánico, ~ 

finir el concepto de hombre y de sociedad que desea l~ulsar, analizar las condlclo • 

nes técnicas, económicas y sociales del organismo en particular donde llevará a cabo 

su acción capacitadora, medir sus posibilidades de acción y tomar conciencia de QJe • 

más que los resultados lo Importante es el proceso en si. Ya que el proceso en si, • 

la forma en que se logre que los Individuos accedan a su realidad y se posesionen del 

papel que desempeMan en la sociedad y en la organización en su conjunto, será el que 

determine el significante que para nosotros tendrá el proceso capacitador, cuyos obje

tivos serán sustancialmente distintos de aquellos que le han sido aslgiados por el grupo 



, ..... 

dominante. 

Antes que el cómo, se debe definir el porqué y el para qué. "La técnica pue

de sel'lalarnos caminos acertados para el logro del saber, pero no determina ni aclara 

nuestro destino humano general. La técnica nos enriquece con medios, pero no nos -

relaciona con fines .•• La pedagogfa es teorfa y acción que lleva latente una fliosoffa. 

Es Inconcebible una pedagogfa sin una fllosoffa del hombre, sin una Idea de su natura

leza, sin una concepción del espíritu!' (nsl 

A través de la educación se busca la humanización del hombre, hacerlo dueílo -

de sr mismo, buscar. algo más que el mero desarrollo Individual conducirlo a participar 

de la vida colectiva. "La educación al dirigirse a todo el hombre, no puede encon -

trar su fundamento en el conocimiento de su aspecto psicológico. Tal es el error de 

la pedagogla tradicional. La educación, por encima de los datos pslcológlcos del edu

cando ... necesita el sostén de algo firme y maduro, el mundo de la cultura, donde se 

encuentran ideales de vida, valores del espfrltu, normas de conducta, !nformac!ón so -

bre la rea!ldad" ?2
" l 

Los instrumentos psicológicos se ocupan mns de medir las dlferenclns lnd!v!dua -

les que de la evolución de los comportamientos. Todos los modelos de detección de -

necesidades de capacitación laboral analizados en el capitulo anterior IP confieren un -

valor desmedido a las evaluaciones !ndlv!duales, al estur!lo del comportamiento del su -

jeto, dejando de lado la relación con su entorno social, los condicionantes económlco

socfales que hacen que el Individuo sea lo que es. Se debe evitar una concepción re

ductiva del fenómeno socia! y descriptiva de los acontecimientos humanos. "Las teo -

r[as conductlstas y descriptivas, omiten en el estudio de la soclallzaclón y en otros -

problemas sociales, la relacfón que existe entre tales procesos y el marco más ampllo 

(social) en los que éstos se llevan a cabo. Parece obvio, pero aquellas olvidan que -

son !as estructuras sociales las que requieren y produc~~7 1a soclallzaclón a través de -

organismos sociales que éstas crean para el efecto". ( ) 

(225) J. Mantovanl, ~. p. 12-13 
( 226) !bid., p. 47 
(727) Gt"9'ltlo K0J11!nsky, ~. p. 20 



La labor del pedagogo en la capacitación y en la investigación de necesidades -

de capacitación, en particular, debe buscar desafiar a los trabajadores a aS1.1T1lr su P!! 

pel de sujetos en su educación y no de meros objetos. Para ello, deberé optar por -

un modelo participativo en el cual los participantes tengan derecho a expresar su sa -

ber, a dlalogarlo, en fin a participar en la toma de decisiones. 

El pedagogo debe tratar de que los trabajadores que participan en la Investiga -

clón de necesidades de capacitación modifiquen la concepción que tienen de la capaci

tación, puesto que dicha concepción es precisamente aquella que el sistema ha forma

do en sus conciencias. Con la capacitación no se trata exclusivamente de lncremen -

tar la productividad (como se ha hecho creer en el discurso oficial, el cual en reall -

dad encubre la verdadera función de la capacitación como instrumento de socialización 

y adaptación al sistema productivo), sino de promover una participación plena, cms -

ciente y responsable del trabajador como Integrante de un grupo, ya que sólo "la pa~ 

tlclpaclón y la interrelación del grupo harán del trabajo creativo la escuela más autén 

tlca de formación humana y la génesis de una nueva sociedad". (2ZB) -

Indudablemente que no se puede concebir un hombre nuevo en una sociedad ca -

mo la nuestra, ya que no se podrá acabar con las relaciones de opresión hasta que no 

se Instauren nuevas relaciones de producción. Suena contradictorio y hasta engaíloso -

pretender cambiar al hombre mientras la estructura social permanezca Inalterable. 

Los antagonismos de clase, la división del trabajo, Ja polarización del trabajo -

Intelectual y manual, el aniquilamiento de la creatividad, la manipulación Ideológica, 

en íin la estructura socloeconómlca misma del sistema capitalista en el que estamos -

Inmersos Impide la viabilidad de una propuesta pedagógica que busque devolver al tra

bajador su personalidad como ser humano. Además no caeremos precisamente en la -

posición tan criticada de que por medio de la educación se logra todo. No, necesarl!! 

mente tiene que ser un proceso global en todos los ámbitos y en todos los sentidos P!! 

ra lograr un cambio total de estructuras y el surgimiento del hombre nuevo del que -

tanto nos ha hablado Gramsci . 

(]20) Francisco Gutlérrez, f2:....lli. p. llll 



Consecuentemente no puede hablarse de un método pedagógico sino de torio un 

proyecto histórico en donde la educación de.le d" ser una abslrnccicin. Cualquier alte; 

nativa pedagógica debe quedar enmarcada en proyectos de cambio social mucho más 

globales. De hecho, la formación de un nuevo tipo de hombre debe comenzar desde 

su Infancia, desde las primeras experiencias educativas y sociales que el sujeto tiene 

con su medio. Tratar de cambiar la forma de acceder al conocimiento y comprender 

Ja realidad en la edad adulta, sin antes haber desarrollado un pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo, se presenta como una tarea hercúlea; tanto más si a esto agre

gamos que el lndívlduo tiene poca o ninguna probabilidad de accionar sobre su real! -

dad, de llevar su reflexión crítica a la acción. 

La experiencia frelrlana nos deja precisamente esta enseñanza, ni la más herm!? 

sa teorla conclentlzadora lleva a una práctica transformadora sino existe una conjun -

clón entre teorfa y práctica, sino existen Jas condiciones histórico-sociales que hagan 

posible un cambio de estructuras. 

Ante esta situación muchos pedagogos caen en el desánimo, la Indiferencia y la 

pasividad, culpándo al sistema de no poder realizar una labor más comprometida y lo 

que es peor llegando a aceptar que es mejor mantener una actitud dócil y conformista 

por considerarla más segura y prometedora en el desarrollo de su carrera profesional. 

O por el contrario, adoptar una actitud activista utilizando dinámicas y metodologlas 

activas que disfracen el verdadero sentido de la educación, buscándo tan sólo la prác

tica por Ja práctica misma sin plantear ningún cambio o modificación. Para evitar -

caer en cualquiera de estas actitudes se debe tratar de realizar lo que históricamente 

es posible, sin olvidar la labor fundamental que el pedagogo puede lograr al hacer de 

su profesión una opción poHtlca, ya que "en la medida ~n que haga de su profesión -

una opción política, recobrará su dimensión educativa. ¿G)ué significa opción polí -

tlca?. En modo alguno ha de entenderse como una acción partidista. Este partl

darlsmo polftlco debe descartarse desde el primer momento. Es por tanto, evidente 

que no significa enmarcar a nuestros alumnos en un partido ni en un sindicato, ni si -

quiera en un sistema de pensamiento. No somos los reclutadores de ninguna ldeologla. 



Y poco nos Importan, en definitiva, sus futuras opciones polltlcas, sociales filosóficas 

o culturales. Simplemente tenemos que Incitar en ellos un despertar polltlco, es de -

clr hacerlos descubrir ese gusto por la libertad de esplrltu, esa vol1J1tad de resolver -

los problemas de conjunto, ese sentimiento de ser responsables del rnU'1do y de su de~ 

tino, que hacen a los verdaderos revolucionarlos, que pueden dinamizar a ruestros Jó
venes desde ya y encaminarlos hacia una acción mllltante maMana. Y 61n proselltls -

mos, sin tratar de adoctrinarlos, los abrimos a todas las discusiones, a todos los In -

tercamblos"<.229> 

En consecuencia, el pedagogo debe ser participe· junto con los capacltandos en el 

descubrimiento de sus verdaderos necesidades, en la producción de conocimientos y he

chos concretos sobre su propia realidad, dentro del contexto socloeconómlco y cultural 

en que están envueltos. Deben referirse a la realidad concreta no a conceptos abstra!:' 

tos que los alejen de lo real y mitifiquen la Idea que de la capacitación se han rorma

do. El pedagogo como capacitador debe responsabilizarse de su papel politice en la ca 

pacltaclón como modalidad educativa que es. 

Para el logro de estos objetivos. el pedagogo debe tratar de que los capacltandos 

no sólo conozcan y perciban su realidad sino que actúen con ella, como dlce Miguel -

Escobar, no existe conocimiento válido que no se origine y se compruebe con la acción. 

El proceso de Investigación de necesidades no debe atomizarse del proceso total -

de la capacitación, forma parte de un todo y como tal debe abordarse. La Importan -

ele que representa la Investigación de necesidades corno rundarnento del proceso reside 

en que es a través de ella que el trabajador debe modificar la concepción acerca de la 

capacitación en su conjunto, que se logre la participación del mismo en la elección del 

contenido que deben tratar los programas de capacitación, que su opinión, sus neceslcia 

des corno ser humano sean tomndas en cuenta, 

(229) !E!!!:_, p. 59 

Gutl~rrcz entiende por polttlca "tO'llBT partido rrente e la realidad sociel, no ~r lndtrrrente ante 
le justlcln atrape) lada, la llberted cor1culcada 1 los dere~hos ton.anos violados, el trebajador explota
do". Es ccmo dke él descubrir en los lndlvló.ns el ~to por h llbcrtEtd do esplrltu, despertar la 
vol\Tttnd por resolver los problemas de ccnjunto, desarrollar el sentimiento de ser responsable! df!l -
rundo y de su destino, encaminando ns1 a los hcri>rcs hocla U18 acción 1111lltenle, 



Es en este primer momento de acceso a la capacitación donde el trabajador de

be sentirse y ser en realidad parte del proceso capacitador. Naturalmente que el re

conceptuallzar el fundamento de este proceso, requiere necesariamente que todas las 

etapas que lo Integran sean reconceptuallzadas también, que se forme un todo articu

lado en donde el trabajador tenga acceso a la construcción de conocimientos y conoz

ca y sea participe de su propia formación, de la evaluación y retroalimentación del -

proceso. 

Hacer de 18 capacitación un proceso participativo representa fomentar el anóllsls 

crítico en los participantes y establecer un marco adecuado entre problemas Individua

les y colectivos, funciona les y estructurales como parte de la búsqueda de soluciones 

colectivas a los problemas enfrentados. 

Fomentar la participación de los trabajadores en el proceso capacitador y en Pª! 
tlcular en la Investigación de necesidades pretende esencialmente que los participantes 

descubran su propia realidad, de manera que puedan reconocer sus propias necesidades 

y la mejor manera de satisfacerlas. Que puedan utilizar la capacitación en beneílclo 

propio y no sólo de la clase dominante. 

La práctica de la participación debe ser entendida en su más justa expresión es 

decir, Incluir el proceso de toma de decisiones, la evaluación y la ejecución de las ac 

clones emprendidas. 

Desgraciadamente otro problema al que se enfrenta el pedagogo en el momento -

mismo en que trata de Incorporarse al mercado de trabajo, en particular en las empr~ 

sas, ya sea como capacitador o como respon,able dA la capar.Itaclñn An dicha Pmpresa, 

.es el carecer de conocimientos técnicos, metodológicos y tecnológicos acerca del pro

ceso de capacitación, como pueden tenerlos otros profeslonlstas como el administrador 

o el psicólogo Industrial. El pedagogo debe contar con los instrumentos necesarios pa

ra poder competir en este mercado de trabajo, entender el mismo discurso de los cm -

pleadores, hablar en su lenguaje, para conseguir Ir ganando espacios e Introducirse en 

el proceso productivo. A todo esto, habrla que mencionar que la labor rlel pedagogo 



debé ser necesariamente lnterdlsclpllnarla, compartir y recrear experiencias con otros 

profeslonlstas, abrirse a otras concepciones, ldeologias y razonamientos; valorar y -

comprender en conjunto el verdadero sentido de la capacitación. 

Al llegar a este punto de nuestro trabajo es de relevante lnµ¡rtancla mencionar 

que los que abrazan esta postura teórica se encuentran con un obstáculo más en su -

práctica profesional que es la carencia de técnicas de Investigación para la obtención 

de la Información, propias del materialismo histórico. Esto ha provocado que se les 

critique considerándolos tan sólo exégetas, es decir, que l'nlca y exclusivamente se de 

dicen al análisis critico de los textos clásicos y de los teóricos, sin pasar del nivel -

teórico al práctico. 

Lo anterior ha conducido a la utlllzaclón de las técnicas propias del eíflllrlsmo -

por los Investigadores marxistas, aun cuando han sido duramente criticadas por éstos. 

Sin embargo, la utlllzaclón de técnicas como la observación, la entrevista y el cuestl!;J 

narlo no pueden ser descalificadas por completo sólo por ser técnicas de la Investiga -

clón efTll(rlca. Dichas técnicas adquieren un significado diferente, dependiendo de la 

forma en que son utilizadas y el nfvel de participación que el capacitando tenga en la 

lnstrumentalizaclón y aplicación de las mismas, así como del marco teórico en que ad 

quieran su slgnlflcante.<230
> 

Lo Importante es que el trabajador que participe en un proceso de capacitación -

pase de ser capacitado a capacitando, es decir, que sea consciente y responsable de -

su capacitación participando activamente en la Investigación de sus propias necesidades 

y de esta manera logre Incidir de manera significativa en todo el proceso de capacita

ción. 

Sin Intentar proporcionar de manera cronológica y delimltada los pasos a seguir -

en la Investigación de necesidades de capacitación, ya que cada organización, cada -

(2JO) AlQl.J"IOs autores C(JT'O Pablo r.onzález Casanova, en su obre Le ralecla de le JnvestigaclM en Cien 
clas Sociales, menclO"lan QJe coda vez más investigadores en los pafaes socialistas sienten la necrsl: 
dad de usar los técnicas de Jo investigación enpírlce en la sociedad soclal1sla. Para Q:>nzélez Cesa-· 
nova, la Preds soclallste ro llene por ~ e1tclulr el leborelorlo. "tes técnicas de la investiga -
clón ~irles existen ahl donde hay Ln Estado organizado, y sl en el siglo XIX todo5 los estados eren 



Institución, cada espacio histórico, presenta ca1aclerlstlcas diferentes, circunstancias 

disímiles que obllgan al pedagogo a construir su propia metodologla en la Interacción -

con los propios trabajadores y de acuerdo a las condiciones particulares que los defl -

nan; se mencionan algunos elementos que no deben perderse de vista al realizar una -

lnvestlgaclón de necesidades part!clpntlva. 

Algunos de ellos ya los hemos mencionado, como son Ja conclentlzaclón y conocJ 

miento de sl mismo por parte del pedagogo; Ja definición clara y consistente del con

cepto de hombre y sociedad que desea Impulsar; el análisis de las condiciones técnicas, 

económicas y socia les del organismo en particular, donde llevaría a cabo su acción ca

pacitadora; la promóclón de una nueva conceptualización de la capacltAc!Ón en los tr~ 

bajadores y el propiciar la participación de los trabajadores en la Investigación de ne

cesidades de capacitación. 

Esto último, puede lograrse tratando de que los capacltandos participen desde el 

momento mismo de la obtención de la Información. Para lograr que los capacltandos 

colaboren rnn el pedagogo es muy Importante que primeramente conozcan cuól es su 

papel en I• ,)rq:inl1aclón, para qué organización trabajnn, cómo se Integra, cuál es su 

relación con los demás miembros de la misma, cuál es la relación de ésta con la so 

cledad en general y de qué manera pueden beneficiarse con el proceso capacitador. 

Para logmrlo, . PI pedagogo puede Instrumentar toda una campa~a de difusión a nivel -

general dq In (]U~ r.s la empresa, elaborar audiovisuales, reallrnr gráficas y organigra

mas que muestren su organlzaclón e Invitar a los trabajadores a expresar sus opiniones 

acerca de cuál es el papel que ellos consideran que desempeñan en la rnlsma y la uti

lidad de su labor en la sociedad en que se desenvuelven. Asimismo, dar a cono~er el 

verdadero valor de la capacltaclón como elemento Importante pnra conocer su realidad 

e lnvitarlo5 a expresarse acerca de lo oue ellos consideran acerca de la capndlaclón y 

capltalJstas, en el siglo XX talflblén hay estados soclallstt'l.o;, univcrsldade:. y ncadrmias sociaUstas. 
La mezcla pues erá inevitable y neadorn tanto para el lnvestlgíldor empírico que se decida a usar las 
categorlas. del marxismo. C:OOIO p<1ra los Institutos m.Jrxlstas que ApllqlJen las t~r.nJcns del errpirlsmo a 
los renámenos óe e•plotación, y a la conrormar::16n de ~sta cateqorfo histórica con las categorias del 
errpftlsmo" • p, 82 Aun cuando esta ar!rmac16n requiere de un eturllo rtrJCho más prorlJldO y s~rlo, nosow 
tras sólo nos llmltartm'.:ls B decir QUf! será la práctlca política la (1.Je dtstlnqa la utilización de las 
técnicas de 1rwest1gac16n e partir de determinada postura teór1.c11. 



su utllldad. Esto permitirá que se vaya desarrollando en ellos una actitud reflexiva 

acerca de su propia actividad, que comiencen a expresar sus opiniones, e tratar de -

formarse un pensamiento critico. 

De Igual manera, se debe resaltar la Importancia de su participación en la lnve~ 

ligación de necesidades pues de ahl dependerá el contenido de los programas de capa

citación. De la creatividad del p~dagogo para lograr estas acciones dependerá en 

gran medida la participación de los capacltandos. 

Ya en el proceso mismo de obtención de la Información se pueden utilizar técni

cas como el debate, que permitan que los capacltandos puedan expresar ·e lnlercam · • 

blar los aspectos relevantes de sus experiencias y de la organización en general. Ta'!' 

blén pueden utilizarse las entrevistas semleslructuradas tanto con los trabajadores co -

mo con los directivos o supervisores acerca de las necesidades de capacllacl6n, que -

permitan realizar una confrontación y tratar de conciliar lntereses(Pll 

Asimismo, se puede Invitar a participar a representantes de los trabajadores en -
la elaboración de cuestionarlos abiertos y en la observación directa en el puesto de 

trabajo. También se pueden elaborar conjuntamente con los trabajadores periódicos -

murales que expresen las ncces}7ades de capacitación que cooslderan ellos que deben -

ser satisfechas. 

El pedagogo debe tratar de que su labor sea lnterdlsclpllnarla, como ya se men

cionó anteriormente, es decir que sea una labor conjunta con los demás profesionales 

encargados de la capacitación, los destinatarios de la misma y los responsables de 

ella, as! como de los que tienen el poder de decisión. Ya que la labor del pedagogo 

no tendr!a sentido si su acción no se orienta también hacia los cuadros de jefes y su

pervisores, cuya participación en el proceso es Indispensable para la realización del -

mismo. No olvidemos, que el pedagogo al menos en apariencia sirve a la clase en el 

(231) Por~ no hay (}Je perder df! viste nuestro papel de usalarlndos 1 ml~ q.ie llMta roestro ectuRr 
en una organlzeción y ~ debemos resp::nder al nenas en aparlenc!e a las exlgenclas de los ~leodO
res si dese!Jl'tOs seguir dentro de le organlzacl6o. Te:rt>OCO se debe perder de viste QJe lo ~rtsnt! 
de ruestro actuar y del p~so de detección de recesldades en s!t ro son los resultaOOs slno e-1 pt~ 
ceso mlst!(). 



poder y necesita de su anuencia y aprobación para llevar adelante su accionar político. 

El discurso del pedagogo será en el sentlclo de que a través de este tipo de Investiga

ción de necesidades el trabajador se "sentirá" parte del proceso capacitador y esto lo

grará senslblllzarlo para que participe con mayor entusiasmo y se logre una mayor pr9 

ductlvldad. Aunque en realldad lo que se persiga sea que el trabajador no sólo se -

sienta sino que sea parte de dicho proceso. Además, se necesita de la participación 

de Jos cuadros de jefes y supervisores para que los capacll>rndos puedan apllcar lo que 

hayan manejado en la capacitación en el proceso mismo de lrnbajo y no se dé una rue 

tura que les haga sentir nuevamente la obsolescencia de capacitarse. Y todavía más, 

que ese proceder reflexivo y crítico puedan aplicarlo en su vida misma, en sus relaclo 

nes con la sociedad y con la familia. 

Por otra parte, consideramos que el pedagogo en el proceso de Investigación de 

necesidades puede trabajar con entrevistas libres, semlestructurarJas, diálogos o reunl9 

nes abiertas sobre temas acordados. l\I respecto, l\nton de Schutter, menciona que 

"las técnicas tienen que ser lo más sencillas posible para que los participantes las pue 

dan manejar y posteriormente Interpretar" <
2 32) y que Jo más Importante no es sola ~ 

mente "saber lo que Ja gente dice, sino también hay que tomar en cuenta sus demás 

expresiones no-verbales y, sobre todo, lo que hace" ,<233> Schutter dice, sus expr~ 
sienes en los gestos y ademanes durante las charlas son relevantes, pero también Jo -

son sus vestimentas, dibujos, convivencia, empleo del ocio y su vida cotidiana. Uno 

de los objetivos Importantes es la Investigación del nivel de conocimiento y de con -

ciencia de los participantes. 

Según este autor, se puede realizar una combinación de técnicas y se puede dis

cutir la "posibilidad de la recolección de los datos por parte de los miembros de la -

com1.mldad para lograr una participación mñxima de los mismos. También se puede -

alcanzar este objetivo en base a un muestreo, o sea la recolección de la Información 

en (y por ) una parte del grupo o comunidad con que se trabaja". <234> 

(232) Anton de Sch.Jttcr, Investigación Partlclpnllva, p. 275 
(2JJ) lbld. 
(234) Jbid., p. 275, A•JiQJe respecto sl nuestreo no colncldirnos con este autor, debido a las lnconve 
nlenclas del mismo, analizadas en el capítulo anterior. 



IJ~. 

La evaluación y retroalimentación del proceso de Investigación de necesldaoos 

debe ser continuo y durante todo el tiempo que dure el mismo, no reservarse única -

mente para el final, esto permitirá realizar ajustes o reorientar las acciones seg'.11 -

convenga. Los capacltandos también deben participar en la evaluación y retroallmen~ 

clón, lo cual enriquecerá lo Información y comprometerá a los capacltandos en su prg 

ple actuación como sujetos activos del proceso. 

Debe existir un enlace continuo de comunicación entre capacitador o capacltadg 

res y capacltandos que evite que la Información se contamine con malos entendidos -

o falseamiento de la Información. 

La Información cuantllatlva también es Importante en todo proceso de lnvestl~ 

clón de necesidades, ello permitirá Incluir sugerencias sobre la ptaneaclón de los cur

sos. Por ejemplo, número de trabajadores, edad de los mismos, puestos Que desempe 

f'lan, sexo, etc.(2351 Para ello, el pedagog-0 puede recurrir a los archivos o fuentes: 

de datos con que cuente lo organización. 

El análisis de tos resultados de la Investigación de necesidades, en una primera 

etapa, estará a cargo exclusivamente de los capacitadores, para facilitar la sistemati

zación de la Información, pero deberá hacerse del conocimiento de los capacltandos -

para que puedan emitir opiniones, sugererdas y comentarlos al respecto y enrlqt1ecer 

la Interpretación de los datos. 

La formulación del Informe final deberá realizarse en forma conjunta -capacita

dor y capacltandos- y deberá reflejar las auténticos necesidades básicas (sentidas y rea 

les) de los capacltandos. 

Evidentemente que este tipo de Investigación de necesidades exige un mnyor es-

(235) Lo lmportnnte es no coer en 1n0 recU:clón etmntitetive ~ los hechos. "El "estllo CUY'ltltett ... 
va de las clenclns sociales, lA persper.tlv1J y el énfasis eu11ntltAtlvos están rel1telonaoos CCJ"l "-JCha~ 

otras c1uocterlstlcas del investigador. En térmlros ger.eralP.s p-..iede decirse q..ie el BO<illsls cuantl
tatlvo es tlplco sohre lodo de la soclologla rorleatrerlcona ... Es v1 estilo llgnck:> partlculanreite -
ol efflllrlsmo y n lo ldeologfa del progreso en lRs ciencias socleles. Cc:n frecuencia sólo se le ecn
templa bajo eso pcrspectlvn. Pero el estilo cuantllollvo esté asocleOO tBT'Ol~n -cD'llO blrasls, ccm
perspectlvo- e posiciones politlcas. Le elección de estilo co"esponde a poslclones politices dh -
tintes, en relaclOO ccn el slsterM social en QJe traboJ11 el investigador y con el statu ""° .. , Pablo 
González Casanova, ~' p. 26 



fuerzo de Jos capacitadores y un replanteamiento de la relación capacitado-capacitan

do. En el proceso, tanto capacitador como capacitando se recrearan·, aprenderán uno 

del otro, a través de una continua relación dialéctica. 

En todo el proceso, el pedagogo como capacitador debe propiciar que Jos capa

cltandos se expresen libremente, que sugieran, que participen creatlvamente, que re

flexionen acerca del proceso mismo, oue critiquen, en fin que lleguen a un r.onocl -

miento profundo de su realidad. 

Es Importante destacar que la Investigación de necesidades de capacitación, CD· 

mo se ha planteado aquí no es una "detección o determinación", sino que es todo un -

proceso de ínvestlgaclón en donde el pedagogo debe realizar un planteamiento comple

to de su modelo de Investigación, el cual debe parl.lr de las categorías. "El Ir y ve

nir de los elementos más abstractos a Jos más concretos y de éstos a aquéllos es un -

movimiento que prevén los lnvestlqadores en la elabornclón de su propio dlseílo". (236) 

Por Jo mismo, la Investigación de necesidades de capacltaciñn debe concebirse 

como un proceso de Investigación continuo e Inacabado para que no pierda actualidad 

y pueda relacionarse con el aquf y el ahora. No olvidemos que Jas condiciones soclo

hlstórlcas son las que harán posible o no qJe se lle.ve a la práctica cualquier proyecto 

alternatfvo. 

La coyuntura histórica es la que hace posible el que, -por ejemplo- estemos 

ahora reflexfonando sobre el quehacer pedagógico en la capacfü1clón; son los condicio

nes hfstórlco-soclales las que han mantenido a la capacitación en un discurso de actua

lidad, en una práctica activa con miras al eflclenllsmo y a la productividad. Como • 

se analizó en el capítulo 11 el evolucionar de la sociedad, los hechos históricos, las 

·condiciones políticas y sociales fueron las que condicionaron el que se le comenzara 

a prestar mayor atención a la capacitación corno alternativa extra~scolar. Fueron es

tos mismos hechos Jos que llevaron a la legalización de la capacitación en México, y 

siguen siendo estos condicionantes los que determinan el que la capacitación se vincule 

actualmente con la llamada reconversión Industrial (Ver capítulo ll). 

(236) !bid.' p. 20 



IJI, 

Por ello, se hace necesario e Indispensable "remitirse a la historia para descu -

brlr las constantes (si es que existen) de reacciones a situaciones nuevas. La novedad 

histórica actúa como "reactivo" para revelar las virtualidades latentes." C
237l 

Para llegar a un conocimiento verdadero de cualquier renómeno se debe conocer 

Ja realidad social, porque es ella la que permite acceder a la realidad concreto. To

do fenómeno debe ser comprendido como elemento de un todi. "Ui fenómeno social 

es un hecho histórico en tanto y por cuanto se le examina como elrn-ento de un deter

minado conjunto y cumple por tanto un doble cometido que lo ccnvlerte efectivamente 

en hecho histórico: de un lado definirse a sf mismo; adquirir su propio auténtico sfgnJ 

flcado y conferir sentido a algo distinto. Esta Interdependencia y mediación de la Pª! 
te y del todo slgnlrlca al mismo tiempo que los hechos aislados sen abstracciones, ef~ 

mentas artificiosamente separados del ccnjunto, que l.nfcamente mediante su acopla -

miento al conjunto correspondiente adquieren veracidad y concreción. Del mismo ma

do, el conjunto donde no son diferenciados y determinados sus elementos es lJ1 conjun

to abstracto y vacío". C237> 

Es por ello que la capacitación sólo adquiere significado y razón de ser como -

parte del todo social al que pertenece, respondiendo a lJ1a determinada demanda social 

en un momento histórico precf0,: la conciliación de Intereses entre estadi y burgue -

sla empresarial en el periodo Lopezportllllsta. Condición histórica que determina que 

la capacitación se fundamente en el proceso administrativo, mismo que se circunscribe 

en el positivismo y que representa algo más que una concepción sobre el quehacer CÍf!!:! 

tlflco, se Inscribe en el marco dP. una fdeologla de clase, la ldeologla oo la burguesía, 

de la clase en el poder. 

Al analizar cualquier fenómeno nos percatamos de que existen condiciones objetJ 

vas, contradicciones, que nos remiten a una determinada formación social, que sobre~ 

termina una demanda, url encargo social. El cual se caracteriza por permanecer Jm -

pllcfto, nos se manifiesta Inmediatamente; para conocer fa realidad concreta, fa •cosa 

(237) Karel Koslk, ~. p. 27 



l\¡t, 

misma" de que habla Koslk, es necesario no sólo hacer un esfuerzo, sino también dar 

un rodeo ya que "la esencia no se da Inmediatamente; es mediatizada por el fenóme

no y se muestra, por tanto, en algo distinto de lo que es". C23B) 

La capacitación seguirá siendo un fenómeno de actualidad, Inacabado y suscept) 

ble de múltiples Investigaciones, mientras las condiciones histórico-sociales as! lo per

mitan. Por eso, aqu! y ahora, este trabajo de Investigación, esta sencilla propuesta,

se presentan tan sólo como un primer acercamiento al objeto de estudio, porque el c9 

nacimiento es creación y recreación algo Inacabado y en continua transformación que -

motiva que probablemente al presentarse este trabajo se encuentre ya superado, 

(238) !bid •• p. 27 



CONCLUSIONES 



En Ja realización del trabajo de tesis no se ha pretendido agolar, toda la pr!? 

blemátlca acerca de Ja detección de necesidades de capacitación, éste nunca será un 

objeto terminado y acabado, sino tan sólo un punto de partida para seguir conoclén

do y transformando. 

En el arduo camino recorrido para la aprehensión del objeto de estudio, que 

Implicó el Ir y venir de lo concreto a lo abstracto y de éste a aquél para llegar al -

conocimiento de Jo real y a la destrucción de la pseudoconcreclón, como diría Koslk, 

nos encontramos con múlllples obstáculos que tuvimos que Ir superando en la reallza

clón de la Investigación. 

Entre los obslÍículos más sobresalientes podemos citar en primer lugar la íalta 

de una formación crftlca-ref!exlva desde los primeros semestres de la carrera (pur no 

decir desde el comienzo de nuestra educación) que nos permitiera trabajar los docu -

mentas consultados con profundidad anatrtlca; carencia que aunado a la falta de dlscJ 

plina científica en la Investigación, dlflcultó la aplicación de la vlgliancla eplstemoló 

glca, de que nos hablo Bachelard.C239) -

Asimismo, la falta de aplicación práctica de la metodología que 'e trabajo te9 

ricamente en el taller de Investigación, dificultó su aplicación en la lnvest.lqaclón mi~ 

ma, lo cual evidencia la necesidad de lograr mayor vlnculaclón entro lP.orín y pn\ctl

ca en este tipo de talleres. La escasa o nula ejercitación para la redacción de nue_;; 

tras Ideas que correspondan exactamente a lo que pensamos, y In falla de conoclrnle~ 

tos teórico-metodológicos acerca de Ja capacitación que facilitara el trabajo ele tesis, 

fueron entre otras las dificultades que obligaron al replanteamiento -en ocasiones- de 

toda una Idea o de capitulas completos; sin contar que la metodología propia de nue_:; 

tra postura teórica obliga a la construcción y reconstrucción de nue,t.ro ob]~to de es

.tudlo. Sin ernbargo, en el proceso mismo de lnvestlgacl6n se fueron surernndo Jos 

(239) C.1stón 8achelard, rtcslgni:¡ a 111 actitud e~ alf~rta s1:.tem.1fJr::n :.obrP. t:is condlctones & ... 1'lrc
c1ón y aollcaclón de un m{>todo particular a uno nlvestigor.lón corro dql Iar1cla eplstemnlóglca y la 
caracteriza en tres grndos dlíernntes de opllcaclóm el primer fJríldo se reflere 11 ln vlgilAncio -
sil!'(Jle ejercida dlrr.ctamente en el C8tffl!l de lo P."!llfrlco porn r.c;pP.r::ir lo esp~rndn y t.nrrtllén lo lne~ 
peraOO; el SC9J'ldo graOO consiste en vlgllar le vigllnncJa, conscJentes de la necP.sidad de QUC el 
rrétodo sea aplicado con rigurosidad, correcta léc~Jo y ndecuaclón, y el tercer grado, que consiste 
en vlgllnr ya ro l!J apUc11cl6n del método sino su selección misma. 



obstáculos y se aprendió sobre el trabajo mismo, se puede decir que se dio una mo

dificación del sujeto por el objeto y del conocimiento de éste por el sujeto. Dial~ 

tlca que permitió que se llegara a las conclusiones siguientes: 

- Para aprehender un objeto de estudio, en este caso la capacitación, es necesario -

remitirse a las condiciones histórico-sociales que han determinado que los hechos se 

manJrlestan de una manera y no de otra, ya que ningún hecho social existe en for

ma abstracta e Independiente de Jos hombres, sino que se Inserta y se desarrolla al 

Interior de una estructura social dada. 

- La organización polltlco-económlca de los paises capitalistas responden en su dlsello 

a categor!as abstractas universales (modernización, Industrialización, tecnificación, 

desarrollo, etc.), misma que posibilita el que todas las acciones sociales se enea~! 

nen hacia el logro de las mismas; en dende la educación y consecuentemente la c~ 

pacltaclón se convierten en factores decisivos de homogeneización Ideológica para -

mantener el equilibrio y consecuslón del sistema capitalista. 

- La educación y por ende Ja capacitación como modalidad extraescolar cumple l.f1B 

función de clase, al representar los Intereses de la clase dominante, la cual posee 

los medios de producción e Impone su proyecto social a todos los demás miembros 

de la sociedad. Condición que hace posible que la capacitación surga como altern,!I 

tlva extraescolar, al considerarse Inadecuada la formación ofrecida por Is educa -

clón Institucionalizada (en donde cabria preguntarse, ¿Inadecuada para qué o para -

quién?), y es vista como posibilidad de enlace con la estructura prod.Jctlva. Aun

que en la realidad esta "solución" sólo busque la adaptación del Individuo a las nor 

mas Institucionales y al proyecto de sociedad capitalista. 

- La capacitación sirve de Instrumento de control para mantener el poder de decisión 

en las "élites" Q•(e sirven a los duel'\os de los medios de producción, logrando éstos, 

el reforzamiento de la aceptación e lnternallzaclón de los objetivos y normas de Ja 

empresa, as! como otras caractcr!stlcas de conducta que aseguren la eficiencia del 

personal; ya que por la excesiva división del trabajo en el modo de producción cap) 



tallsta, la capacitación con vlas a elevar la productividad, es una falacia que se -

descubre al anallzar otros muchos factores que se dan en el proceso productivo mi_;; 

mo como es la creciente descallflcaclón de la fuerza de trabajo. La capacitación 

cumple de esta manera más que nada una función eminentemente soclallzante. 

- El sistema educativo refuerza la dlstrlbuclón desigual de la riqueza y a su vez esto 

se reproduce en la capacitación como extensión del mismo. De lo misma forma la 

capacitación se convierte en extensión del sistema educativo al desempeílar las mi~ 

mas funciones de éste al Interior de la estructura productiva, como son, su carác

ter selectivo, la mlstlflcaclón de la promoción social, la Igualdad de oportunidades 

para todos, la socl.allzaclón y el control social. 

- La educación es tT> acto eminentemente poJltlco que responde a los Intereses de la 

clase dominante al capacitar a las fuerzas productivas buscando el beneficio de una 

mlnor!a, situación que determina el que los planes y programas de capacitación 

sean planeados e Instrumentados en base a las necesidades de los duelios de los me

dios de producción e Impuestos a la clase trabajadora, motivo por el cual el proce
so de detección de necesidades se reduce tan sólo a un conjunto de técnicas que -

buscan responder e una lóglca económlco-capltallsta en beneficio de una minoría. 

- La forma en que los trabajadores se Incorporan a un proceso capacitador, en que -

acceden al conocimiento de un objeto de estucllo, en este caso la capacitación, es

tá vinculada y responde a la organización del proceso productivo en una sociedad -

determinada, puesto que al presentarse Jos planes y programas de capacitación co -

mo algo terminado, acabado, sin que exista una verdadera Investigación de necesl -

dades; Impide que la clase trabajadora desarrolle un acto de conocimiento c:ltlco y 

refle•lvo que poslb!llte transformaciones de fondo en las relaciones sociales de pro -

ducclón que pondrlan en peligro el poder de la clase dominante para Imponer su prg 

yecto educativo en base a sus Intereses. 



- Desde el punto de vista pedagógico no debe existir diferenciación alg1.11a en el pro

ceso de capacitación (como adiestramiento, capacitación y desarrollo), la capacita

ción debe ser concebida como un proceso de formación Integral continuo Que se -

oriente a la eliminación de la división entre trabajo manual y trabajo Intelectual. 

- La reconceptuallzaclón de la detección de necesidades de capacitación y de la cap~ 

citación misma requiere de Ja conclentlzaclón plena del pedagogo del papel que de

sempei'la en la sociedad y del carácter pol!tlco Ideológico QUe conlleva el (J.Jehacer 

educativo. 

- El pedagogo debe cuestionarse acerca de su misma formación de manera que esté 

en posibilidad de replantear la concepción del aprendizaje y el conocimiento en el -

proceso de capacitación, en donde el conocimiento no sea algo dado, estático e I~ 

cuestionable sino un proceso continuo, que se está dando, construyendose, modlrl -

cándose y susceptible de crearse. 

- El proceso de detección de necesidades de capacitación debe ser concebido como m 

proceso de Investigación dlalétlco no como un conjunto de técnicas para la "determ) 

nación" de necesidades; un proceso en donde las relaciones capacitador-capacitando 

superen la verticalidad en el cprendlzaje y puedan establecer una relación dialógica 

que permita un enriquecimiento mutuo de conoclrnlent.os y experiencias. 

- Al planear una Investigación de necesidades de capacitación deben tornarse en cons! 

deraclón las caracter!stlcas del trabajador como adulto, precisar el tipo de hombre y 

de sociedad que se busca Impulsor, tornar conciencia el<!! papel pol!llco-Jdeológlco -

que conlleva el quehocer educativo y las condiciones histórico-sociales del acceder -

del trabajador a la capacitación y de nosotros a ella. 

- La capacitación en realidad represehta un gran campo de trabajo para el pedagogo, 

en donde es necesario Ir ganando espacios y lograr que se consideren este tipo de -

profeslonlstos para Ingresar en el área de capacitación en las empresas. Para lo -

cual es Imprescindible que el Plan de Estudios de la Carrera sea modtrlcado y ac -



tuallzado de manera que provea al pedagogo de uníl acreditación cducol.lva previa -

al trabajo que contribuya a disminuir la desventaja que puede tener en comparación 

con el administrador de empresas y el psicólogo Industrial. De ninguna manera se 

trata de que el Plan de Estudios trate de adecuarse a las necesidades del capital, 

-situación que además no puede cumplirse cabalmente porque los conocimientos tot~ 

les de una sociedad se modifican mucho más rápido que los Individuales (Cfr. Franz 

Janossy, Econom!a Pol!tlca de In Educación, p. 55-161), sino simplemente de dotar 

de los elementos necesarios al pedagogo para poderse Insertar en la estructura pro

ductiva. 

El enfoque pedagógico dado a la capacitación será sustanclalrnenle dlíerente al de 

los otros profeslon~llas, puesto que no se considerará a la técnica mo fin sino como 

medio. No se buscará sobrevalorarla haciendo del ejercicio profesional un satélite 

alrededor de la misma, sino nnte todo se Intentará devolverle al trabajador su cali

dad humana, su poder de reflexión y crltlca, hacléndole partrclpe, consciente y res 

pensable de su propia formación y del accionar sobre su realidad social. 

- Para que en realidad la capacitación se pueda convertir en una nlternallva para de? 

peratar el sentido crltclo de los capacltandos, es necesario replante3r el objetivo -

mismo de la capacitación ya no como paMcea pnra elevar el !ndlce de productlvl -

dad sino corno posibilidad de enlace entre trabajo Intelectual y trnbajo manual. To

mando en consideración que no es posible plantear una alternativa mientras no se -

modl fique la estructura soclal en la que estamos Inmersos y se presenten las cond] 

clones hlstórlco-soclales que la hagan roslble. Por consiguiente, nuestro accionar 

buscará preparar o los Individuos para cuando se Presente ése momento. 

Finalmente, por todo lo antes dicho, lo capacltnclón debe entenderse como un pro

ceso polltlco-ldeológlco que conlleva una acción cognoscltlva, misma que lrnpllca la t!? 

ma de una determinada posición, por parte del lnvestlgador (sea pedagogo o no), ante 

el objeto de conocimiento y la realidad social con respecto a su práctica profesional. 
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APENDICE 



La elaboración de este apéndice como apoyo al trabajo realizado en el capitu

lo IV, se considera necesario, porque la ejemplificación de las técnicas comunmente 

utilizadas en la detección de necesidades, permite visualizar el manejo y aplicación -

de las mismas, en este caso específico; as! como, porque algunas de ellas no son 

conocidas por los pedagogos por ser propias de la administración de empresas. Por -

lo tanto, sólo se ampliará la explicación de éstas últimas, considerando que algunas 

de ellas, como el cuestionario, la observación, la encuesta y la entrevista son del co 
noclmlento del pedagogo.(!) 

Las técnicas utilizadas en la detección de necesidades de capacitación se pue -

den dividir en cuatr9 categorlas:<2> 

a) Las técnicas que Implican la consulta del personal. 

b) Las técnicas centradas en sucesos particulares del trabajo. 

c) Las técnicas de análisis de trabajo (puesto de trabajo). 

d) Las técnlcas de anállsls del sistema que engloba el puesto de trabajo. 

( l) cabe hacer mención CJ.Je el análisis de les mismas se realizó en el cep!tulo IV, y que todos los 
ej~los CJ..1e se presentan fueron tocoodos de le obra de Alejandro Merdoze Nú'\ez, Manual Para Oeter
•inar Necesidades de Capacitación, México, Trilles. 

(2) Closlrlcacldn adaptado de la C1.Je presenta .lean Louls Chancerel et. el., ~ 



J, 

A, Técnicas que Implican la consulta del personal. 

a) OJestlonario.- El cuestionarlo es utilizado en Ja detección de necesidades de cap::i 

citación para el sondeo de opiniones acerca de las necesidades de capacitación de los 

empleados. Se dlrlje a Jefes de área o supervisores y a veces también a los trabaja

dores, dependiendo de las polltlcas de la errpresa. 

Elemplo de Cuestionario()) Confidencial 

Nombre: ----------------------- Edad: 

AntJgUeded en el puesto: ----- Antigüedad en la empresa: -----

Inslrucclones: a continuación se presentan varias preguntes relativas a las ne .. 
·cesidedes de cepecitación de su puesto. Conteste escribiendo en 
los espacios correspondientes sus respuestas; recuerde Que de la 
exactitud y veracidad de las mismos, dependen las acciones de ca 
pacitacJón que se programen para su puesto. Su futuro desarrolio, 
tanto personal como profes.tonal, estli vinculado con esta lnvestt .. 
gactdn inicial, 

t. ¿Cudles son las tareas de su puesto que desempena sin ninguno dlrlculted? 
(Vea el 11stado de tareas Que se Jncluye el r.tneJ del cuestionario, sl lo 
cree necesario) 

2, ¿Por qu6? 

J. ¿En qué tareas t1 ene di r1 cuJ t ades porque 1 e faltan conocimientos, habU Jda • 
des y actitudes relacionadas con el puesto? 

(J) Alejandro Mendaz• t<:ilez, ~ .. p. 84-85 



~. 

ta, Indique pera cada une de esas tareas los conoclmlentos y destrezas que consl 
dera le hace f'al ta: 

s. ¿En qui! mejorard. su desempeno al re"lblr la capacltaclón que h hace hita? 

6. ¿QÚé problemas tiene pera realizar un trabajo satisfactorio? 

7. ¿A qui! cree que se debe cada uno de ellos? 

Muchas Gracias; 



~. 

b) Encuesta.- La encuesta, es utIJlzada para la detección de necesidades, planteando 

cuestiones acer::a del desempeño del trabajador y de la capacitación en si a una parte 

de la población de la empresa, denominada muestra. 

Ejemplo de Encuesta ( 4 ) 

Nombre: -----------------------...,....--recha: 
(apellido ""'terro apellido materro llOllDre ) 

Edad: __ 
1
.,..ano_

5
...,
1 
__ Puesto actual:-------------

(meses) 

Antig.iedad en el puesto:------------ EscolarJdad: ~---------

1. ¿Considera que la cepac1tac16n es valiosa para el personal y la emp,resa? 

SI NO NO SE 

2. ¿Por qu~7 ----------------------------~ 

3. ¿Usted está personalmente dispuesto a Intervenir en algún curso de capacJta ... 
ción, ya sea co•o instructor o como participante? 

SI NO NO SE 

o. ¿Por qu~? -----------------------------

S. ¿Cree que en la actualidad su deseaipeno es tan adecuado como lo desea usted 
•ls•o y su jefe? 

SI NO NO SE 

6. ¿C6•o considera globalmente su dese111peno? 

Excelente Muy Bueno Bueno Susceptible de mejorar 

1. ¿Por qu~7 ----------------------------~ 



''· 

e. ¿Está usted preparado para :~¡rentar"re~~~n',,~~Úldades m~~ore: que las· que -
tle~e ·BctU8.~f!'e.nt,e·?., '·'" ".··¡ :.~ ,·~:... ··~,-.· 

SI ~~;~ <,J. '• .. NO.SE-· 

9. ¿En quá aspectos, e~ c~so de: re:~·ÚJJ;~ ;;{E:~K;a'.?,J j/,.~( 
·'< ·+ (c,'.;c ,,,, .• '-~:¡• •;f•'..-.• -,..----------

10. ¿Qué conoclmientos_ y de-.strez:a·s- ~'~~~~Ü-~--~:~-~;·~"~ .. :~·~·j:;i'B'~ ·su des!mp·eno y/o prepa-
-rarse para el ruturo? '-· ff'.,·--. .:~--~'.;/-"'~'~-~~-'--;[7 . ..::~~·:i~' , ... 

11. ¿Con cuáles tareas -de su puestó :estilo r·e¡·¡·Ó:{h~:B·~;~·; :üi~h-os conoclmlentos y 
destrezas? 

12. ¿Cree usted que es necesario tomar otras me~~das para que el rendlmlento 
del área mejore? 

SI NO NO SE 

l:J. ¿Cu1Ues, en caso de respuesta arirmatlve? ---------------

J4. ¿Estd dispuesto a partJclpar prdxlmemente en algún curso? 

SI NO NO SE 

Gracles. 



c) Lista de verificación. Para su elaboración, se realiza un listado de las tareas o -

actividades que desempel'la el trabajador en su puesto y se le solicita que marque 

aquellas en las que considera que requiere capacitación para mejorar su deserrpello. 

La lista de verificación puede ser simple o de ordenamiento. En la primera, sólo 

se requiere que el sujeto elija entre la dicotomia sf, no. En la de ordenamiento, se 

le solicita además q.ie jerarquice las cuestiones anotando números consecutivos de 

acuerdo a su Importancia, 

En realidad no puede considerarse que refleje las necesidades reales del trabajador 

puesto que el mismo, puede sentirse Inhibido para aceptar sus propias carencias; al -

temer que la Información proporcionada pueda Ir en detrimento de su Imagen y utlll -

zarse negativamente, puesto que su nombre se registro. 

(5) 
E lemplo de llste de verHlcecJón Conrtdencial 

Oeplo. o Area: ----------------- Subdrea: 

Nombre: --------------------Puesto: CORTADOR OE CALZA -
00 A MANO 

Nombre del Jere: 
---------------- reche: ---------

Instrucciones: a contlruacJ6o se enllstan les principales tareas de su puesto, ~idas de las 
palabras "SI" y "00" , Lee cuidadosamente cede LnO de las tareas, pil!flse en la rorlQ en CJJe 11 óe
seiroef\e actualmente y tache la palabra "51" cuando considere QJe la reallza Mal por falta de ccnx:l 
mlentos y habUldades¡ en caso de CJ.Je piense tJJe la está des~ardc bien tache Ja palabra '"N)"I. -

Esta lnformac16n es conrldenclal y sólo se usard para planear la capecltac16n que usted recJJlere. 

Nece• ldoc!es de caoact tac16n 

l. Trozar líneas de corte SI P() 

2. Afilar cuchllle SI P() 

3. Suavizar fllo de corte SI P() 

4. Cortar tiros rectes SI P() 

s. Cortar piezas curvas mediante patrone~ SI P() 

6. Recoger el trabajo SI P() 

7. Calcular la piel y tele SI P() 

8. Cortar rorros en piel y tele SI P() 

9. conrecc!onar cuchillas de corte curvo SI P() 

10. Medir In piel SI P() 

11. Cortar los pares Sl P() 

12. Rebajar merualrente les plezos SI P() 

(5) !bid.' p. 92-93 



d) Entrevistas.- Las entrevistas, presentan la ventaja de que permiten una mayor Pª.! 

ticlpaclón del personal, pero la forma en qJe es dirigida puede favorecer la manlpul~ 

clón de la respuesta del informante. Asimismo, por lo regular son realizadas sólo a 

los jefes, los cuales emiten sus opiniones acerca de sus subordinados y determinan las 

necesidades de capacitación de los mismos, ya que dado el tiempo que se debe Inver

tir en su aplicación resulla difícil que se aplique a los empleados y cuando llega a -

realizarse se les cuestiona sobre aquéllns carencias que consideran que les entorpecen 

para el desarrollo de sus funciones laborales, exclusivamente, sin sondear acerca de -

sus Intereses y necesidades personales. 

E lerrvlo del guión de 1~ntre ... 1~.ta <,emldlriglda (
6

) 

l. Presentarse ccn el entrevistado, en rnso óe que éste no conozca bien al investlador ni los flll
ciones que realiza. Ei-.pllcar nuevamente -y~ que al establecer la cita ello debió realizarse- -
los propósitos de la entre\llsta, aclarando. si es necesario, el lll'frf)O que durará ésta. 

2. Plantear el Cct'lcepto de necesll1acJ de capacitación y enfatizar que éstas forzosOO'lCnte están rcla
clcnaoas con los problern~s actuales de la f.."11lJTCsa o prevé su presentación. 

). fornular t..na a i..na la'.:. siguientes prel}Jfltas: 

• ¿Cuáles scr1 los probltmJs, de cualquier Upo, Qlle enfre11ta el área que Ud. dlrlge? 
• ¿Cuáles de ellos se deben u la falta de conoclmlcntos, habilidades y actltvdes de super-

sonal? 
• ¿Qué pue!>los son los más afcclados por las necesidades de capacllac16n.7 
. ¿En qué tareas espi:.-ciflcas ~e r..aniflestan las ncccsidaúes? 
• ¿Quiénes son los lrabaj1H1ores involucraOOs en cada una de las tareas? 
. ¿C~ es el de!iernpei'\o glohal de cada ul'lo Lle los trabajado1es con neccslclades de cnpaclte

ción1 y QJé prnblemas particulares plantean? 

.tt.. Sl se cree pertinente, seg!fi la accesibilidad del jefe, pre!].Jltar por últl"" >-i11r lRs causas -
que originan los otros problemas del área., njenGS a la capacltaclón 1k! lo·; ·.;1.1hur~l·"lllc!i. 

5. Indicar q.ie la entrevista ha conclu{da y dar los grocles. 

(6) l!!!.!!· p. 76 
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e) Comités.- Se forman con un mínimo de dos personas y se recomienda un máximo 

de doce para facilitar la toma de decisiones¡ se realizan con personal directivo, téc

nico y de supervisión, con el objeto de determinar tas necesidades de capacitación p~ 

ra la elaboración de planes y programas de capacitación. 

Las reuniones se llevan a cabo periódicamente, en la actualidad según las reformas -

realizadas a la Ley Federal del Trabajo, las Comisiones Mixtas de Capacitación y 

Adiestramiento, supuestamente deben cumplir con estas fl.ficlones. 

_ E leopJo de agenda de tl1B sesión de Cl)TIJlé C7l 

CDHSlctl MIXTA OE CAPACITACIOO 

Y ADIESTIWHENTO DE LA CCJPAIUA CMRCIAI. .1.J'ITER 

Agenda de la reuilóo ordinaria de enero 

1. Lectura y aprobac16o, en su caso, de los pu"'ltos de la agenda. 

2. Informe de la subcan1s1ón de estructura de recursos tunanos que precisaría rúnero exacto de traba 
jadores por puesto y calegor!a y los que probablemente ingresarán en el transcurso del ano. -

J. Análisis del 1nforire Oe avance de la cap.ac1tac1ón correspooc.Hente al trimestre octltlre·dlclerrtlre 
del ano anterior. 

4. Propuestas de Suc.}erencius para rejacar eJ curf)limlento de los planes y programas de capacttadóo. 

s. Sesión de preg1.J1tos y re~uestas con el Jefe del deputamento de tnstrl..ITlefltaclón, quien propcnclo 
nará información respecto o las necesidades de capacitación de su área. -

6. Ctltenc16n de concluslmes pre11m1nares sobre los necesidades de copacltación del érea e11plorada. 

(7) !bid. 1 p. 115 
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f) Técnica de las tarjetas.- Esta técnica es similar a las de las listas de verlflca -

clón, sólo que en lugar de listar las actividades o tares del puesto, éstas se anotan 

cada una por separado en tarjetas que se proporcionan al trabajador, para que elija 

aquéllas en donde considera que tiene necesidades de capacitación y al reverso anote 

las razones que justifiquen su punto de vista. También se Je· puede pedir que las or

dene según sus prioridades. Presenta las mismas llmltantes que las listas de verlflc~ 

clón, con el Inconveniente adicional de que requieren mayor tiempo para su elabora -

clón. 

Ej"""lo de tarjeto(B} 

l. Recibir instrucciones 
del trabajo por reallzar 

g) Inventarlo de habllldades.- Para el Inventarlo de habilidades se realiza un cuadro -

de doble entrada en donde se anotan las tareas que se desempel'lan en un puesto X y 

los trabajadores que las realizan. El supervisor o jefe de área se~ala aquéllas en do~ 

de considera que los trabajadores requieren capacitación. 

Ejemplo de Inventario de hubllldades( 9} 

Errpresa: ---~E~l~S..~r.e~-~· --..,.------ SubJrea: calderas 
Puesto: Ayucblle de operador de calderas NcJrbre del jefe: ---=J~. ~llu~l,,,z~------
lnvestlgador: AleJordro terllz.u tlh.z. rect\d: 28 de OO'i'lullbre lE 1981.. 

TAREA 

~ 
o . M . .. ~ . o 

i 
. . o e!: 

~ ~ -" " ~::: iil C M M ~" .! -. H ~ ~ .'l ~ e M 

j e : B o.-ll . m m eB 11 M .. e e ~ ~ m 

~ ~ ft ~ e m • 
ll H 6 a. 6 ~ ~ .. !t! OOSERVACllJE:S 

Nombres .ll u .. H u 8-ll .d. -'¡J. (evidencia} 
rau o oque 

2. Amor B. René 
'· Cruz R. Raúl 

(8} lbld 0 , p. 96 
(9) lbld.' p. 102 
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h) Reuniones de Grupo Tipo Corrillos.- Son remlones en las cuales los participantes -

se dividen en subgrupos de 5 a 6 personas, cada uno de ellos analiza por separado las 

cuestiones que se hayan planteado acerca de las necesidades de capacitación, para fi

nalmente abordar en una plenaria las conclusiones generales. 

E !envlo de lar Jeta de corrlllos y de cuestionerio(lO) 

TAR.:ETA DO CCJlAILLOS 

Datos gin:ra.les 

DeterminacU.o de necesidades de capacltaclón. 

Puesto: 

CorrHlo rún. 

Especificar ruestras necesidades de capac1tac16o¡ las razones que las justlrlcan y sugerir eslrete .. 
glas para resolverlas. 

Aclivldldes del Corrillo 

. Deslgiar LJ'l rooderaOOr y U1 secretarlo q.,e se encargarán de dirigir las accicnes del corrillo y lle 
var LC\ registro de los aspectos discutidos. -
• Leer, cord...cldos p:ir el ll'Odcrador, el cuestionario adjl.llto • 
. Cootestar, u-oJ a L.llEl las preg..otes del 1tlsmo después de llegar a LJ1 acuerdo. Se dispone hasta es
ta actividad de JO 11.lrutos • 
. Dar a ccnx::er, al resto del grupo, los resultados obtenidos a trav~s del secretarlo • 

.-.terlales 
• Cuestlmarlo 
• Hojas de rotafollo 
• PlU101eS 

o.ESTllJWUO 

l. ¿Cuáles son les tareas básicas del puesto? Erúnclense por lo menos siete. --------

2. ¿En ruáles de ellas teneiros, en conjt..nto, myorcs dirlcvltadcs? -----------

·'· ¿Cu.iles soo los probltm.is tlJC cnfrentarros en esas tareas y qué causas los pueden originar? __ 

4. ¿ Q..ié conocim.lentos, destrezas y actitudes nos están hacienda falta pare rejorar roestro desem

pcflo en all}Jl<ls de esas tareas? -----------------------

5. ¿Célno podriaioos resolver esas necesidades de capacitación utilizando los recursos personales que 

poseew>s y los de la eq:iresa? ------------------------

(IO) !bid., p.111-112 
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1) Tormenta de Ideas. 

Dinámica de grupos que es utilizada pura conocer las opiniones del personal o de los 

supervisores, en donde se emiten libremente los puntos de vista acerca de una cues -

tlón especifica determinada por el conductor del grupo. 

Esta técnica facilita la libre participación de todos los sujetos, puede aprovecharse -

con múltiples finalidades, todo depende de cómo sea manejada. 

(11) 
E 1e!!plO de preguntas para tormenta de !detls. 

l, ¿Qué Obstáculos 1nternos {personales) y externos están frenaíldo ruest ro outodesarrollo? 

2. ¿Cémo estimarlos'/ 

J. ¿Cudles son les razones lnd1vle1Jales o óe la wt>resa, que il!lllden mejores logros? 

4. ¿Cuáles de ellas ptJP.den ser resuelta!. por nc!.Otrcs mismos? 

5. ¿En q;é aspecto cnfrentalfOs, en conj1S1to, ralla de conocimientos, destrezas y actitudes pari, me
jorar indlvici..Jal y oroanizucionalmente? 

B • Técnicas centradas en sucesos particulares del trabajo 

Este tipo de técnicas se apoyan en hechos, más bien que en opiniones o en as 

pectas puramente verbales. 

a) El lnc!dente crftlco .• - Esta técnica toma en consideración los Incidentes, acciden

tes y fallas que sobrevienen durnnte un perlado de trabajo. Estos Incidentes pueden • 

ser conocidos por medio de entrevistas a las personas concernidas, a sus jeíes o a a1~ 

bos), o por análisis de los rastros de los sucesos considerados. Se determina que Ja • 

Falta de capacitación de los empleados puede provar estos lnc!dentes o también una d~ 

flclencla en la organización, sf es por lo prfmero, se puede obtener una lista de nece

sidades a partir de este diagnóstico. 

b) El análisis de los accidentes de trabajo_.- Se asemeja a la técnica de Incidentes crJ 

(11) .!.!!.!!!,,. p. 116 
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tlcos, considerando que el accidente es el desenlace de una cadena de Incidentes. 

Sin embargo, la lnformaolón que se logra obtener sólo se refiere a la situación pre -

sente, desconociéndose ;1 verdadE'.ro origen del accidente. 

Se debe tomar en cuenta que los accidentes lmlustrlales no se producen sólo 

por causas téi:nlcas o deficiencias humanas. El amblenlc pslcosoclal juega un papel 

preponderante. El ambiente de trabajo, el salarlo, las condiciones laborales, el est!_l 

do anímico del trabajo, etc., son factores que se deben tornar en consideración. 

Tanto Ja técnica de Incidentes críticos como la de anállsls de accidentes proporclo -

nan una visión parcial de las necesidades de capacitación. 

el El anállsls de los documentos de trabajo.- En esta técnica se estudian los manua -

les de operación de Jos trabajadores, consignas, Instrucciones diversas, croquis, etc. 

de que dlspooen Jos trabajadores para determinar los conocimientos que les son real

mente útlles y a partir de nqul decidir si requieren o no capacitación en ciertas 

áreas. Esta técnica, menos dinámica que las anteriores, Infiere tan sólo las necesJ 

dades de capacitación del trabajador sin tomar en cuenta sus aspiraciones reales. 

C. Técnicas de anállsls de trabajo. 

a) Comparaciones entre principiantes y expertos. Esta técnica consiste en comparar -

-~1 nivel ele actuación de un principiante y un experto y a partir de aqul, determinar 

lo> pcJ1l.os en Jos cuales el principiante necesita capacitarse laboralmente. La técni

ca se sitúa en una perspectiva puramente operacional. 

b) Periodo de actuación. - "El desempeño de uno o varios sujetos es sometido a esloi 

dio y observación en situaciones reales de trabajo, durante un perlado determinado, -

que puede ser de meses, con el propósito de conocer lo más fielmente posible sus n~ 

cesldades de capacitación. Respecto del material requerido, se emplean formularlos 

de registro, y el tipo de aplicación es colectivo, aunque puede emplearse también In-
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(12) 
dlvldualmente." Esta técnica Introduce condiciones "artificiales" al sabér los 

sujetos que están siendo evaluados, además de que más que delectar necesidades de -

capacitación se centra en el desempe~o del trabajador. 

c) Simulación.- En esta técnica se utilizan múltiples ejercicios para valorar la con -

duela de uno o varios trabajadores, los cuales son sometidos a una situación ficticia 

en donde por medio de alguna drarnatl=aclón o Juego de negocios tienen que resolver 

algún caso en parllcular relacionado con su trabajo. Sus reacciones y el manejo de 

la situación son observados, para más tarde ser evaluados. Es U1a observación fTl!! 
canlclsta de la conducta del trabajador, Ignorando multiplicidad de factores. 

Ejert(llo de los papeles de una drnmat1Laclón 0.J) 

Area de supervisión 1rr ... est1gada: müOCjo Oe personal inclJY1ll100 

l. Popel del supenil:>or. 

Ana María neyes es Ula de 5us sutmrdlnadas de mayor antigüedad. Su deseJT(let\o ha ido evolu
cionando con el tlt .. ·n110, de req.Jlür a bueno, alJ')Que Ult1rumente ha tendido a descender. Adem.is de .. 
elle., SLJ asistencia y puntualidad hí.in sufrlOO también deterioro. A pesar de esto ella se ha quejado 
-le han llegodo runores- de Q'Je usted es injusto 1 q..,e no la quiere ccroo antes. Tal vez la razOO de 
esto sea que algunas de sus corpaneras tienen QJe efectuar ciertos trabajos ruero del Arte y llegan 
alg.Jlt:ls Clia!". torne o slrrplemente no se presentan a 111 C!T.presa porque no es necesario. 

Ve venir hacia U!3ted a A.na Hada 1 ITIJY enojada y con su sobre de pago en la mano¡ tal vez le 
descontaron ulCJúnos dlas. 

2. Pupel de la trnbajndorn, 

Usted ~stá sunamente enojada en estos momentos. Le dc!icontuon parte de su salario y no -
es la primera vez que ocurre. No lt! parece correcto que esto si.Ceda, ddóo que a otras de sus C()!l)a 
ncrns no l~s quitan nada aL11QJc falten o lleg.>en tarde. Usted ha puesto durante nuchos anos su me: 
jor esruerzo para la cunpanla y ahora lo q..ic llene son problemas. Su jere derá justlrlcar su~ ra1 ... 
tas ~cree que lo hizo lila vez antes-, para Q.J~ pueda recobrar su dinero. Le hace ll'lJCha falta. va 
a ht1cer loUo lo posltJle por convencer a su jefe. ...:.Cstrese ITl..ly lrrltada y reclémele toOO lo q.Je .. 

pueda. 51 eso no runclona, dlgale que tiene miles de problemas y ~ ya no °"ª a llegar tarde. 
En el fondo usted sabe que el supervisor tiene la razál. 

( 12l lbld., p. 97 
(13) ~.p. 120-121 
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d) Pruebas de desernpei'\o. - Esta técnica consiste en la evaluación de los trabajadores 

por medio de la aplicación de exámenes teóricos y prácticos para determinar en qué -

medida poseen los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desernpe~o 

de su puesto de trabajo. Reallzándo una comparación entre la situación real y la 

Ideal y a partir de ah!, determinar en qué aspectos necesitan ser capacitados o adies

trados. 

Algunas otras técnicas que se sei'\alan corno útiles para la detección de necesi

dades de capacitación son la callflcaclón de méritos, el anállsls de puestos, la planea

clón de carrera y el Inventarlo de recursos humanos. Estas técnicas que en realidad -

son utilizadas en la empresa con otros fines diferentes a la detección de necesidades, 

pueden considerarse sólo como fuentes de lnforrraclón que apoyan la labor de la DNC, 

cuando se cuenta con ellas en la empresa y se puede tener acceso a las mismas. 
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