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I N T R o o u e e I o N 



Indiscutiblemente que la prfictica ha constituido no sólo el -

criterio de legitimac,i6n de 1.a teoría,, sino que inclusive, c~ 

mo es bien s.:i.bido, tiene el import<>.nte p.:i.pel de gcne.:-<ir prop~ 

siciones que involucradas en un trabajo te6rico reprcsent.:i.n -

-1as grandes alternativas de transformación social. Sin el -

affin de menospreciar la enscfianza profesional univer~iEaria -

que se recibe en el aula, es .:..ndiscutible que la e:<pericncia 

que un profesional adquiere en el ámbito laboral de la espe-

cialidad es mucho mSs significativa para su formaci6n, no so

lame~te porque le muestra la realidad objeto de estudio en su 

aut~ntica dimensi6n, ni tampoco porque le facilita el manejo 

de todos los medios y recursos propios de la discip~ina, sino 

porque le posibilita generar incógnitas sobre el significado 

y la funci6n que tiene el quehacer profesional ~n una sacie-

dad especifica y en un momento histórico determinado. 

r.as primeras experiencias como egrc;:;ada de la especiali

dad de sociolog!a provocaron una serie de cocjeturns y dudas 

respecto a la formaci6n profe.sional, a 1-os campos laborales y 

a la calificación o excelencia con que se prepara. La incor-

poración a proyectos de investigaci6n en el medio rural y -

dcspu6s en la educaci6n aplicada, fueron elementos cl~vcu pa

ra generar una inquietud respecto al tei:ia qlle para eute traba 

jo de tesis se ha denominado La Formación Profesional. 
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La duda ue precisar si es la Universidad, el empleador, 

o el propio profcsionista, quien debe da garantizar un domi-

nio satisfactorio sobre la práctica profesional, llevaron a -

revisar con interés las ilamadas actividades de ac·tualizaci6n, 

perfeccionamiento y capacitación, y a que se las contemplara 

en su relaci6n con el proceso general form~tivo que la Univer 

sidad tiene encomendadas por la sociedad. 

Las inquietudes sobre esta temfitica¡ condujeron a plan-

tear la import.:incia de producir una investigaéi6n que permi-

tiera precisar la magnitud de este asunto, sin embargo en una 

primera conclusi6n se tuvo que·aceptar el hecho de que dichas 

i.'lctividades son tan cotidi.:inas que se manejan sólo con el len 

gua ji= vulgar, el cual es impreciso, .:i.sintemático y subjetivo. 

Así, se decidió entonces presentar un cnzayo teórico que con.§_ 

tituynra un acercamiento sistem5tico al objeto de estudio, -~ 

que conformara postcriormen~e el marco que orientara la inve~ 

tigacl6n a realizar. 

De esta manera el objetivo de este trabajo ser5 plantear 

el asunto de la formaci6n prof~sional con rigor, lo que impl! 

ca descartando la confusión, ·las equivocaciones y la manipul~ 

ción de los t6rminos, dcfinir·el espacio social sobre el que· 

estas reflexiones cobran sentido, el del intelectual proEesi~ 

nal de las cienci<'ls sociales; así se vincularán los dos ele-

mentes, forrnaci6n profesional y científicos sociales, para es-
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clarecer, cuando menos te6rtcamente, las posibilidades de su 

relaci6n. 

Al diseñar este estudio, se tuvo la precauci6n de q~e la 

exposición fuera suficientemente clara, para los posibles le~ 

tores. Seguramente por lo quG hace n la dimensidn cient!fica 

habrá algunas aportaciones, que ayudar~n a precisar la dimen

si6n de estos t~rminos. Como se sabe, el trabajo de concep-

tualizaci6n constituye un paso decisivo para el quehacer cie~ 

t1fico. En lo social se estima que los illcilnces pueden ser -

más amplios, pues, si se precisa adecuadamente la estructura 

conceptual, la instrumentaci6n de ~rogrc:imas podrá ser de rnay~ 

res alcances. Lograr estas dos posibilidades habra sido la -

mejor recompensa para la curiosidad que daspert6 en los ini--

cios dol trabajo profesional eDta asunto. 

Se considera que este trabajo podr& ser Otil no solamen

te a los planificadores de la cducaci6n, que por la ausencia 

de información muchas veces se ven o_bligados a impro\•isur, 

sino también para uquellus instituciones y organismos encare_¡~ 

dos de la actualizaci6n, el perfeccionamiento, la cap~cita- -

ci6n y demás moc'lalidades de formación p:r:o fes iorrnl. 

Respecto a la forma como so desarroll6 e~te cnsnyo, sn -

debe decir que en primer t6rmino se intent6 plnntear lo qua 

constituye el problema de invcstigaci6n, hoy -con la aclara -
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~ión anterio~-, problema de estudio, se9uido de la indagaci6n 

teórica. 

No se quiere dejar de mencionar que uno de los teóricos 

mas brillantes sobre esta temStica es el italiano Antonio 

Gramsci, de quien no sólo pudieran ser aprendidos los aspee-

tos vinculauos con el problema de estudio, sino con quien ah2 

ra se comparten sus grandes preocupaciones respcdto a la ttan~ 

formación de la sociedad capita;lista contemporá'nca, en la .-

cual los intelectuales deben participar consciente y activa-

mente. Finalmente se indagaron los proyectos y programas que 

existen e.n lu modalidad de la formaci6n profesional, muy par

ticularmente en universidades y colegios de proiesionistas, y 

en especial en el Colegio da Soci6logos de Mixico. 

Se entiende que el trabajo tiene limitaciones, las cua--

les son resultado fundamentalmente de la propia pre~araci6n y 

experiencia en este campo, pero s~ estima que es import~nte -

'que este tipo ~e reflexiones sean compartidas por quienes, 

además de tener experiencia, se hallen prcocupadoQ y dispues

tos a a'sum.ir este problema en .forma ·sistemfitica y rigurosti. 



LA FORMACION PROFESlÓNAL. 
UN PROBLEMA OE ESTUOIO 
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La formaci6n profesionnl entendida como el procedimiento mfJ-

dian~e el cual se proporcionan los conocimientos y se desarr~ 

llan las habilidades necesarias pa~a llevar a cabo una serie 

de tareas, que el mercado de trabajo demanda en un tiem~o de

terminado, ha adquirido una gran importancia como medio para 

subsanar las deficiencias que, de acuerdo con el av~nce cien

tífico y tócnico presentan, no s6lo a nivel de la industria 

sino en todos los campos. de trabajo, loe profesionales y téc

nicos de las ciencias naturales y sociales. 

La responsabilidad no s6lo de que estas deficiencias se 

presenten sino de que senn atendidas y subsanadas ea atribuye 

en una gran medida al sistema educaL"vo y a las Univorsidades 

y escuelas de educación superior en particular, aunque €stos 

contr<iargumcnten que los objetivos y fines de la form.:ici6n 

que deben impartir va rn·5s allá de los intP-reses· meramente utJ:. 

litarios, corno pudiera ser la formación integral del hombro, 

y no una preparaci6n limitada de antemano a los intereses del 

mercado de trabajo, que por lo demás difícilmente podrían ser 

satisfechos dada la din5mica con que Astes varían, la ampli--

tud del conocimiento acum\.lludo y el tiempo que dura la forma

ci6n académica de un profesional. 

Sin negar la responsabilidad que el sistema educativo 

teng¡:¡ en cuanto a la formación de los recursos humanos en ca!! 

tidad y con la calidad suficientes de acuerdo con el desenvo! 
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vimiento económico, es claro que los fines últimos que la Uni:_ 

versidad persigue se ubican mfis all& de los meramente utilit~ 

rios pues su funci6n es precisamente l~ formaci6n integral --

del hon~re, considerando si, los requerimientos de la reali--

dad social y vinculSndosc cada vez rnás con ella a fin de que 

los p~ofesionales que en ella se for~an, cuenten con elemen--

~os te6ricos y prácticos que los permitan actuar en ella. Sin 

embargo, dadu ln dinámica que· la realidad social presenta, la 

preparación de profesionales con la calidad y en la cantidad 

que esta din5mica exige se vuelve cada vez mds dificil para -

las escuelas de educaci6n superior tanto por los nvances que 

se presentan en las distintas disciplinas cowo por el creci--

miento de la r;-,¡:¡trícula, lo que no necesariamente se correspo!l 

de con el incremento en los recursos materiales y humanos, y 

que sí puede incidir de alguna manara en l<:i C<\lidad de la foE_ 

maci6n que se proporciona, aunque no necesariamente sea la 

Gnica causa de esto, pues en ello intervienen otros muchos 

factores. 

No se debe olvidar por lo dem~s gue la Unive~sidad y el 

sistema educativo en general forma parte y participa de unas 

ciertas relaciones sociales lo que le determina las funciones 

a cumplir, ~ismas que p~cden limitar los fines originales de 

las mismas aunque, no se debe dejar de reconocer que goza de 

cierta autonomía, en tanto generadora y divulgadora del cono-
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cimiento donde conviven las mSs variadas corrientes del pens~ 

miento científico y por tanto las posibilidades reales de 

cuestionar al sistema mismo. 

Sin querer entrar a polemizar en este momento sobre la -

responsabilidad que la Universidad y el sistema educativo ti~ 

nen en la no correspondencia o deficiencias en la Eormaci6n -

de sus egresados en relación a las exigencias del mercado <le 

trabajo, es innegable que hoy en día el avance ~ientífico y -

tecnológico se presenta a un ritmo acelerado, lo que trae co

mo consecuencia que los conocimientos adquiridos en un tiempo 

determinado se vuelvan insuficientes, si no es que obsoletos, 

para emprender y cumplir con las tareas que se suponían eran 

correspondientes. A la par de este crecimiento del saber, se 

ven modificadas las tareas a desernpe~ar en ur ~creado de tra

bajo gue f5cilmente y con mayor prontitud que el sistema edu

cativo los asimila y apli:ca, cambiando, por lo tanto, los re

querimientos de formaci6n para llevarlos a cabo. 

Es esta din&micu la que modifica, indcpcndiontcments de 

la calidad de la formaci6n adquirida, les requerimientos y---. 

las tareas a dcsempcfiar por cualquier profesionnl. En el ca-

so de las ciencias ~.ocia les, el problema se torn.:i m5.s comple

jo aún, puesto que sobre todo en el caso de las profesiones -

nuevas, como seria la sociologia, su tarea no queda aün clara 

mente especificada, no s6lo para 109 empleadores de este tipo 

de profcsionista~ sino inclus~ve para los mismas soci6lnqos. 
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De acuerdo con el estudio realizado por Rojas Soriano, a 

pesar de que lu de:i·,anda de sociólogos se h.:1 incremcn-ta<lo .. y -

la mayoria de los funcionarios y directivos que fueron entre-

vistados coincidieron en sc11;1lar como irnport;;inte cont<i.r con -

sociólogos en sus equipo!:' de trab.Jjo, "es caractcr5:~;t.ic<J. casi 

general que se tc!'.ga un conocimic.r;to in:;uficientc o irnpre.cis9 

de su carnpo de acción y ci veces se dcscono2ca~ 11 1 

Esta situación es t.:1mbi611 responsable de lu suputi liza-:-

ción de gue es objeto el sociologo, pdem.''is del tipo de prepa

ración académica de que dispone, que resulta poco s6li¿o en -

1netodologia y el énfasis recae en el an5lisis y no en la solu 

ci6n de problemas, así corno la falta de cxpericnci~ prdctica 

que posee. 

Es de esperarse pues que los planes y pro~ramas, aun en 

el supuesto de que en su elaboraci6n hayan sido contemplados 

tanto los avances propios de la disciplina como las expectatl 

vas del mercado de trabajo y las aspiracioncs_e inquietudes -

da los estudiantes, resulten insuficientes como medios de for 

maci6n Gnica y para siempre sobre todo en el caso d~l scci6lo 

Cj(.?rcc su pr5.ctic~ profe.sion.:il, 80ndicionu EJ:l tipo <le c00oci.-

Rojas Soriano, :~a(1l. Sitnac.ión Ocup~1c.ion;1l y P1·fictic;1 Pro
fe !.i ion a 1 J tJ l os r~ u s ¿:.1\ t es de So e :. o 1 o~; :l Ll de l n r .1 e u l. L a .J ,¡e -
Cien e i as Po l í. t i -;; u s y So e i a 1 es <le 1 ;\ UN¡\~·! (Av .:in e e~; de r. n ves 
ti¡;;ición), UNAM, septiembre, 1979. 
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l~ medida 0:1 yuc l~ rcnlidad presenta' como característica ru2. 

Jament:il_, (::._ c¿nnhi·~·) const2nte, mu.rea de algunu manera su con-· 

:inua prepa=~ci6n y aprendizaje. 

Asr, resulta claro pues que independientemente de que el 

,-,,aciólogo c;:c nte con '''"' i'ormación académicil adecuada a los 

avances de !a disciplina y a las expectativas delmercado de -

~=abajo q~e prevalecfan durante el tiempo que duró su forma--

ci6n universitaria, y en tanto que la realidad social cambia 

y tiende a ~edificar los requerimientos de conocimientos nec~ 

sarios para su estudio y aplicación, se hace necesario que --

;;;2.::" ticipe J;; :.rn pi:oceso de formación profes lonal permanente -

S~-~é le pet~~~:- <z. .. a 110 st\l.o SGpcro.r SUS deficiencias sino mantener 
6 -

~s=minada de la propia disciplina o de cualquier otra. 

Este proceso de form~ci6n permitir§ por lo tanto partici 

?ªr de ¿¡cuc;:::::::.> con las necesid.::ides particulares de cada Goció 

logo en ev~n~~s de dif0rentes niveles de profundizaci6n y am-

~.¿1~_~. ;v~:c:esidades específicas c;tH:'! t~ste ·cu-

--tad2s, an even~os de actualización que le permitan cstDr al -
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sociol0gi2 0 Ja :u~lgaieril otra de las ciencias sociala~. 

La impa=tancia Je ~mplamentar pr~:~sos semejantes csc5 

demost1~2,d1J t.t1:lt1) 0n cJ.. ámbito industrial como en el aca!fiétnico,. 

sefialaba l0s requer~~iontos especfficos de cupacitaci6n y 

adiestrs~iento necesarios p9ra llevarlo u cabo, por lo que se 

implcmcn"'...:.c~::-~'Un dentro de la:::-> rnisrn;is cn1prcsas cursos gue at.en---

los obreros y mandos msdios; posteriormente este tipo de for-

maci6n sa fu0 ampliando hasta los nivelas de dirección. El 

b1erncnte,. ; ' .~_¡-~(!:.ío 

mientes, ~uc ld esfera de la ~cci6n y la elevaci6n de la 

1:: n 
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cimiento de la matr!cula ha rebasado la disponibilidad ~e re-

cursos hurnwnos disponibles por ur\ l¿~do y r.;-:;r et.ro J. ... 1 ne·-.::;~.:'.3i_-,~· 

d;:id de contar con personal debid::!.rr,ente prep01rado que :'r'.anlengn 

actualizados sus conocimientos e~ requisito indi9pensable pa-

<1lt0 nivel, 

Sin ~mbargo, los profesionales que ejeccen la ~~oiesi6n 

fueru del S.mbitC' <::1cadémico no cuentan con programas d::: forma-

ci6n prof~sional, fuera de los que los centros de educnci6n -

superior y concretamente la Universi<lad ofrec~n. pero que en 

la mayoría de los casos, siguen sierldo teóricos y poco vinqu-

ludas con los problemas que on el medio p~cf~sional deben re-

solver, debiendo recurrir Gnicamonte al cGmulo de c~~9cimicn-

tos adquiridos durante su formación acad6mica y en ~os casos 

en que esto es posible a la propia experiencia de trabajo.de 

que se disponga. Obviamente esta carencia se vuulv0 una·limi 

tación parz1 el ·~ficicn--

le que no fa~crec2 el desar=cllo de la ~~sc~plina, p~cs en 

~1 rn~rcadc do trab~jo soguir§ siendo l'sitado y el soci6logo 
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esperar que s2a s6lo a t.ravés de la fo::rne,ci6n profesion<1l cu~" 

al sociólogo pueda desempe~arse de man0ra eficie11tc en el 

ejercicio de su profesión, puesto gu~ on esto intervienen 

otros muchos y variados f2ctores, s! es posible afir1Mr que -

que se 6 isponga de co¡-::-.;cimicntos más a1nplio::; 

~ actualizados, s~r§ posible drisempe~arse ccn mayor eficien--

cia y contribuir tanto al desarrollo personal como al de la ~ 

propia disciplina. 

El ofrecer program~s de formación profesional a los so--

ciólogoa no es algo que pueda seguirse postergando; sin emba~ 

go, es necesario gue estos programas atiendan verdaderas nece 

sidades de formación cin benef~cto de una pr~ctica ptofesional 
! 

eficiente aca~de a los rcqucrimietncs je la realidad social, 

por lo que s~ contenido deberá corres?ondcr a necesidades rea 

les, determinadas en el propio mercada de trabajo y en forma 

permanente en tanto que el cambio de la realidad social t:.arr.--

bién lo es. 

Intcres¿1 c1c~stc1car 'que debido. u que las ciencias sociales 

~amcnt8 con l~ estructura ~aterial da la sociedad, es nccesa~ 

rio ent2nds= c6mo se establece cst~ ~inculadi5n y qu6 papel -



- 15 -

j~egan, como pr::.m0r pü80 ~ ~csarrollar Qn la imple~2~taci6n -

de p-:.~oqr.~.1rrk1.'.i Ge ic:,r.rn;.·1ci6n ~~ofcsional, ~)ucs !3C con,s :t-.:5.C:t"a que 

sólo de esta fo~m4 podr5 disponerse do un marco de reforancia 

quG ubique y se~~le el car5ctcr y dir8cci6n a seguir en su im 

plcmentaciéln, 

De igual manara resulta importan~e considerar a la Uni-

versidad, en t&nto una institución responsable~dc la forma- -

ci6n acad§mica del soci6logo, dentro <lel contexto d~ las rel~ 

cienes sociales de las cuales partici?a y que a su vez influ

yen y condicionan de alguna forma la c::.·ientación de la prepa

ración misma, si~ negar l~ a~tonomra ~e que óst@ :02a en tan-

to generadora de conocimientos, para poder determinur los al

cances y respo:"".s abilidndes que en ese proceso tie::-;e, 'así como 

caracterizar el tipo de forrnaci6n qua se imparte al soci6logo. 

Tener ptescnte pue~ cL papel que ju~~ª en la truct.urn 

de la sociedad el soci6lcgo como profcsionista asI como las -

limitaciones gue su formación acad&~ica le imponen, nos pcrmi 

tir.i hacer maniii~sto no sólo la irn?Cll::ta11ci?.1 que l.a form11cii?n 

profesional t~cne como m~dio para cc~t1arrestar ~ subsanar de 

ficiencia~1 Ll.s :~ cc•HYJ p,-lrw .:~t:ipl:Lnr cor.:.~c:;_1nientos, ~~.:~no que se ~

dispondri.\ de! ~H. rc.-!.:.·,.::ei :1u<.'! fu:1darne.ntc: el pnpc1 q1...1e: d~2br:-~ curr.- ... 

plir, asi co~0 sus alcnnc2s y ljmitsciones pudie~~o de est~ -

·O: 
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del ~ociólogo como p~ofes~~nista, al ¿a la disciplina mism~ y 

a~2mas a la concreción de los fines q~e el soci6logo debe ill-

ca~~nr de ac~arda c0n la concepción ¿e la sociologi~ y de ~~ 

realid.:i.d social. 



LOS INTELECTUALES, 
LA DIVISI~N DEL TRABAJO 
Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
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e11tre las cienc~:s socialas y el modo ¿e producción c~pitali! 

ta, sirve como pu~to de partida la división que hace Antonio 

Gramsci sobre la formaci6n da las categor!as de intelectual~s. 

Al respecto Gra~s~i se~ala que son dos las formas mSs impar--

tantes de esas ca~egorias: los intelectuales "tra~icionales" 

y los "or9flnicos ··. Cada grupo social seaala, "naciendo en el 

terrena originari2 de la producci6n econ6mica, se crea conju~ 

ta y orgfinicamen~~ uno o m5s ~angos de intelectuales que le 

dan homogeneidad y conciencia de su propia funci6n, no s6lo 
l 

en el carn~o eccn6~ico sino también en el ¿acial y politico".-

Esto es, cada nuev~ clase social dominante crea nuevas categ~ 

ríos de inteJectu.J:.es de acuerdo a las necesidades da su modo 

de producci6n, dc~inio politice e ideol6gico. T.::les son los 

intelectuales "or~!nicos" del nuevo modo de producción y de -

la nueva clase di=i.gcntc. 

"Pero todo gr:.:?o social 'esencial' -contintia Grumsci..- al 

surgir en la historia desde la estructura económica preceden-

contr2do, por Jo ~,:_¿~··~os en l.~ historia ·hust:a ahora cle!Je:nvuelta, 

cateooria~ de int~l2ctuales ?reexistentes y qua además apare-

cian como represc~t¿ndo una continuidad hist6rica ininterrum-

GRt,MSCI¿ A4, 11 L.: formación tlc los intclectuales 11 , en Ctta.--
cfe.1rnc.~ de .ta c:!r..c.el., t. 2, p. 11. 
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pid.:1, aun por lo~; m:ís cc:qJl.i.cados c:11~:bios de L::is fonnus poli·
-, 

t.icas y !.";c:::i0lcs 11 
.. ""' EBt.Os son los int(~lcctuales 11 traJ.iciona-

les" y co;-::o ejemplo Gramsci menciona a los "eclesiásticos", 

qtlienes por lurgo tiempo 1:.onopol izaron las superestructuras. 

"Puede ob~ervarse que los intelectuules org5nicos prqdu-

cides por cada nueva clase, son en su mayor parte 'especiali-

zacioncs' de aspectos pa~cial.es de la actividad primitiva del 

tipo social nuevo que la nueva clase ha dado a luz". 3 

Los intclcctuAles org5nicos se han i<lo expandiendo cual! 

tativa y cuantitativamen~e¡ se ha ido prcduciendu una multi--

plicación considerable de: las categorías especializadas form~ 

das hist6ricamcntc pera el ejercicio de la funci6n intelec- -

tuul, lo mismo que el nfrmera de personas incluidas en tal ran 

go. 

Retornando a Gramsci, e~ precisamente ul ser org5nico lo 

que propicia que esta ~ategoría de intelectuales se umplie de 

m~nera extraordinaria, en tanto que el ser or~&nlco implica -

una rcspucstu a 10s necesidades y actividades fundumentalmcn-

t.._:; hcge::r.ón.:Lcé\!:1 ele: la cl.:::.sc dominante?. . Por in tele9tualcs en--

tiende !\no i:t o.qL1ellos q· . .ie cjorc0n lu facultad de pensi:t.r -gue 

e:_; inseFarablo c1o J¿¡ actividad humana en 0encn:il- sino a los 

2 
ldem, ?• 14. 

3 
ldcm, p. 12. 
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que, dcbi~o a la j1visi6n social del tr~b~jo en las sociedn--

des clasistas, ejercen determinadas funciones intclcctualcu -

especializadas".~ 

Por eso podría decirse que "todos los hombres son inte--

lectuales; pero no t0dos los hombres tienen en la sociedad la 

función de intelectuales~. 5 

La cuesti6n es pues, cuando se trata de definir a los in 

telectuales, .el tener presente la funci6n social de l~ categ~ 

ria profesional d 0 los intelectuales, es decir, tener en cuen 

ta la direcci6n en que gravita el mayor peso de la actividad 

específica pro~esio~el tanto en la elaboraci6n intelectual co 

1 - . 1 6 mo en e estucrzo ncrvxoso y muscu ar, 

El problema de 1-a creaci6n de un nuevo grupo de ·intelec-

tuales consiste, por tanto, en elaborar cr1ticamente la acti-

vidad intelectual que exist0 en cada individuo con cierto gr~ 

do de desarrollo, modificando su relación con el esfuerzo ner 

vioso-muscular en busca de un nuevo equilibrio, y consiguien-

do que el mismo esf:.ierzo nervioso~mtiscuJ.ar, en cu¿¡nto elemen-

to de la act~vidad práctica que innova constantemente e1 mun-

do fisico y social, se convierta en fundamento de una concep-

4 

5 

6 

Sl!AW .. H., El H<lrxismo y las Ciencias Sociales, p. 17. 

GRAMSCI, A., op. c.Lt., p. 14. 

Idern, p. 14. 
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ci6n del mundo nueva e integral. La base del nuevo tipo de 

intelectual, en el mundo moderno, debe darla la educaci6n tSc 

nica, tntimamente relacionada con el trabajo industrial" in--. 

cluso el m&s primitivo y carente de calificaci6n". 7 

"El modo de ser del nuevo intelectual no puede ya consis 

tir en la elocuencia, motor exterior y momentáneo de los afe~ 

tos y las pasiones, sino en el mezclarse activo en la vida --

prácticri, como constructor, organiz<\dor, persuasor pern1anente 

precisamente por no ser puro orador, y, sin embargo, superior 

al espíritu abstracto matem!tico; de la tócnica-trabajo pasa 

a !a t~cnica-ciencia y a la concepci6n humanista hist6rica, -

Gin la ClltJ...l :>isru.-:; si(?ndo ;¡E~spec.ialista. 11 y no se llcg.::. 2' 1~diri 

gente (espcciblista + politicol". 8 

plic0~~s en rel~~i6n con al 0rupo dominontc. 

Jd8r~, p. 392. 
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El 2normc desarrollo alcanzado por lo actividad y la ar-

ganización de la esc~ela indica, de acuerdo con Gramsci, 13 -

importancia gue han adquirido en el mundo moderno las cateso-

r!as y funciones de los Intelectuales; "igual gue se ha intcn 

tado profundizar y dilatar la intelectualidad de cada indivi-

duo, así tanbién se han intentado ~ultiplicar las profesiones 

y perfeccionarlas. Eso se aprecia por los diversos grados de 

las instituciones de enseñanza, hasta llegar a los organis1:·,'.)s 

que 

pes 

promueven la llamada •cultura superior' 

de la ciencia y de la t6cnica•. 9 

en totlos los ca;;i-

El instrumento para formar a los intelectu~les es la es-

cuela y és~? se ve ampliada en todos sus grados a fin de sa-~ 

tisfacer la elaboración de los intelectuales en sns diversos 

grados. La complejidad de la funci6n de los intelectuales --

puede medi:::-se de acuerdo con Gramsci, por· lu c•rntidad de es--

cuelas especializ<idas y por su· jGrarquizac.i.6n; "cuanto más e~ 

tensa es el. área escolzir y cuanuo más numerosos son los grun-

des verticales de la enseñanza, tanto .niís complejo es el 1'1Un

do cultural, la civilizaci6n de un Estado dctermlnado".
1º 

Sin e~~a:::-go esa necesidad de crear la más umplia base p~ 

sible para la selecci6n y elaborac!6n de las cctliflcacioncs -

9 

10 
I<lcm, p• 393. 

ldcm, p. 393. 



- 23 -

intelectuales mfis altas, no carece de inconveniente; así se -

crea la pos ibi..lidad, co::,o cfectivar::ente ocu:::re en laG socicd!::_ 

des modernas, de grand~s crisis.de desocupación en los estra-

tos medios de intelectuales. 

"Se debe observar ~ue la elaboración de les grupos inte-

1ectuale& en la realidad concreta no se cumple en un terreno 

den~crático-abstracto, sino do acuerdo con procesos hist6ri--

ces tradicionales muy ccnoretos. La variad~ distribuci6n de 

los diversos tipos de esc\.!ela.s (clt'isicas y· profesionales) -en 

el terreno uecon6mico" y las distintas aspiraciones de las 

múltiples categorías de estos grupos determinan o dan forma a 

la producción de las diversas ramas de especializaci6n inte-

lectual" .11 Esto es, l~ producción de intelectuales obedece 

a cuestiones econ6micas y en función de estas se am~lían y di 
versifican las catagorias de intelectuales~ sin emb~rgo, la -

relaci6n entre ~os intelectuales y el mundo de la producción · 

·.no es / coi~•) r..enciona Gra..-rtsci, unu relación inmedia t <" - como 

ocurre con los grupos fu¡¡darnentales, sino que es "mediad¿¡" en 

grado diverso por todo el tejido social, por el complejo de -

la superestr~ctura de la que los intelectuales son los "fun--

cionariosº. Aunque el concepto de orryanicidad, por la conno-

tación que tiene en la terminología de Gramsci, la cualidad -

Gramsci, A., op. c.i.t., p. 17. 
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de ser orgánico no es algo se:--.cillo, pi.:ede medirse 1.:r "orgti11.:!:. 

cidad de los diversos estratos intelectuales, su conexión más 

o menos íntima co~ un grupo social fun<la~ental, estableciendo 

una gradaci6n de las funciones y de las sobreestructuras de -

aba.jo a arrib<J. (desde la bnse es tructur;:o.l hacia arriba)". 12 

El capitalis~o hace brotar estos grupos de intelectuales 

en muchos niveles de su trabajo. Gramsci distingue únicamen-

te entre grupos de intelectuales formados a dos a~tos niveles 

superestructurales: la nsociedad Civil", y el de la "Sociedad 

Política o Estadon, los cuales correspo~den respectivamente a 

los requerimientos de la clase dominante para crear ~u hegem~ 

nla [esto es, lograr el consentimiento de las masas a su domi 

nio) y para ejercer el dominic directo (a través del üparato 

del poder coer~itivo del Estado) • 

En tanto qi.:e s·:;; considera a los intelectuales corr.o los.i-

funcionarios de la Sociedad "civil~ y de la Sociedad npol!ti-

ca" se hace necesario definir a..-:ilius. 

Gramsci, prof~ndiza en el plano de la supcrostruccura;y 

sefiala que con fines metodol6gicos es posible distinguir en -

este nivel a la sociedad civil y a la sociedad polf tica. 

"La Sociedad civil es para Grnmaci, el conjunto de rela-

12 S a e: r is t 5 n , X • , o p. C..t.t. , p , J 9 4 • 
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cioncs sociales prácticns e ~deol6gicas (todo el tejido social 

infinitamente variado, todo el contenido humano de una sacie-

dad dada) , que se instaura y vive sobre la base de ciertas re 

laciones de producción determinada. Comprende al mismo tiem-

po los comportamientos del 1 homo oeconomicus' y los del 'hamo 

ethico-politicus•. Es, pues, el objeto, la ~ateria y el me--

dio de las actividades superestructurales que se ejercen de -

manera diferente segBn los niveles y los momentos por medio 

de los aparatos hegemónicos, por una parte y, por la otra, me 

diante aparatos coercitivos". 13 

En sentido amplio la Hsociedad civil", se entiende como 

"el conjunto de los organismos vulgarmente llnmados privados ..• 

y que corresponden ·a la funci6n de hegemonía que el grupo do

minante ejer~e en toda la sociedad". 14 

1 
"La Sociedad civil puede ser considerada además bajo 

· tres aspectos complementarios: 

13 

l {¡ 

- Como ideología de la clase dirigente, en tanto abarca 

todas las ramas de la ideología, desde el arte hasta -

las ciencias, pasando por la economfa, el derecho, etc. 

Texier, J. Gramsci, TeSrico de las superestructuras, p. -
60. 

Portelli, llugues, Gramsci y el El.oque Histérico, p. 16. 
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- Como concepción del mundo difundida entre todas lno ca 

pas sociales a las que liga de este modo a la clase di 

rigente, en_ tanto se adapta a todos los grupos; 

- Como dirección ideol6gica de la sociedad, se articula 

en tres niveles esenciales: la ideología propiamente -

dicha, la "estructura i:deol69.i:ca" -es decir las organi 

zaciones q1.:c crean y difunden la ideología-, y el "ma-

terial" ideológico, es ~ecir los instrumentos tlcnicos 

de difusi6n de la ideología (sistem~ escolar, medios -

de comunicación de masas, bibliografía, e~c.) 15 

El campo de la sociedad civil es fundamentalmente el 

de la ideología, entendida 'ªstn como "una concepción del mun-

do que se manifiesta impl~citamentc en el arte, en el derecho, 

en la aG~iv!dad económica, en todas las manifestaciones de la 

vida intele~tual y colectivan. 16 

La ideolog!a, concepci6n del mundo de lo clase diri--

gente, en tanto que s6lo las ideologías vinculadas a una cla-

se f~ndamcntal, se~ esenciales, se extiende a todas las acti-· 

vidades del grupo dominante. 

~sta se transmite a trav~s de la iglesia·, la organiz~ 

clór. escolar, la prensa y las editoriales, fundamentalmente. 

l 5 

ló 
ldcm, pp. 17-18. 

Id em, p. 18, 
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Est:.Cl ''<~;;tructt::.-:1 ideológic.-:i. tarr.bién difunde idcolo9í.as a tru-

vfs de diversos ~edios de comunicaci6n (teatro, cine, televi-

sión) que tienen una rapidez, un campo de acci6n y un impacto 

emocional mucho m5s vasto que la comunicación escrita, pero -

superficialmente y no en profundidad". 17 

Asi, "la naturaleza material e institucional de las prfi~ 

ticas ideol6gicas, su elaboraci6n y difusi6n, esti conformada 

por los aparatos hegemónicos: sindicato, escuela, partidos, -

iglesias, familia.... Estas 'instituciones privadas' de la s~· 

ciedad civil conforman la estructura .ldeol69ú!.a. de. la clase -

dcr:-.inante, a travfis de la cual se ejerce la hegemoní.a polí ti-

ca y social de esa clase sobre toda la sociedad. La ideolo--

g{a, pues, constituye una pr5ctica materializada en ei inte-

rior de ciertos aparatos (pGblicos y privados)". 18 

Frente a la sociedad civil, Gramsci opone a la sociedad 

pclitica, o Estado "que corresponde a la función de dominio -

directo o de comando que se expre~a en el est~do'y en el go--

• • • 11 19 bLer.no JUridLCO . 

L.:i. soci.2üad políl:ica "agrupa al conjunto de las activid~ 

aes de la su?erestructura que dan cuenta de la funci6n de 
')i'1 

coc1.·ción 11 
.. -'-"· 

' " " { 5 '.B Idcm, p. ?. • 

19 
20 

Su1Jivur, A •• 1deologla y pol~t~ca del E6tado mexLcano 
(1970-)976), pp. 46-47, 
ídem, p. 28. 
1dcm, p. 27. 
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Entre so~i~d~d civil y soc~eda<l politica no existe una -

se2~raci6n, sino una constante relación, puesto que consenso 

y ccerci6n, hegemon!a y dominio son furrciones organizativas y 

de conexión. Y en tanto que la funci6n de la sociedad civil 

es la hegemonía 1 podemo.:> decir según Texier, que "un grupo s~. 

cial dominante ejerce su hegemonía sobre los grupos sociales 

subordinados sue aceptan su dirección, en tanto que ejerce su 

dictadura sobre los grupos sociales antagonistas que la rech~ 

zan ... Para que un grupo social obtenga el consentimiento dci 

otros grupos sociales subordinados, es necesario ante todo --

que este grupo sea una fuerza esencial de la sociedad, es de-

cir, fundument.:;,lrnento, quL" ocupe un lugar y una funci6n deci-

siva dentro de~ mundo de la producci6n. Lo que nos hemps en-

con~rado aqui es la prioridad del factor econ6mico. El nuevo 

grupo social ¿ebe ser econ6micamente =evolucionario, es decir 

capaa de transformar la base econ6mica y de establecer las r~ 

lac~oncs de producción que permitan un nuevo desenvolvimiento 

de las fuerzas productivas. Su hegemonía pol!tica tendr&, --

po;: consiguicn--:.e, un fundamento . d ó . 21 y un conten1 o econ mico. 

La hegemonia presupoGe el predominio en lo econ6mico de 

una clase, pero fundamentalmente en lo ideol6gico-político, 

os óecir, a ni~al de "dirección intelectual y moral" de las 

clases dominadas. 

2 1 Tcxíer, J. op. c..U:., p. 45. 
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Cabe .i-.,"i_s\:.ir, q·.:c <::!1 el plano superostructuru.1 no ex.is-

te una distinci.6n orgfinica entre sociedad civil y sociedad pe 

litica, ya que la clase dominante en el ejercicio de su hege-

monta utiliza una y otra. 

Los intelectuales, son precis&mente como mencion&bamos -

anteriormente los funcionarios de la superestructura, "los in 
telectuales forman una capa social diferenciad<J. ligada a la -

estructura -las clases fundamentales en el ca~po econ6mico- -

encargada de elaborar y administrar la superestructura.que le 

dará a esta clase homogeneidad y la dirección Gel bloque his

tórico11. 22 

Por bloque histórico entendemos, "una situación históri-

ca slobal, donde podemos distinguir una estructura social 

-las clases- que depende directamente de las relaciones de 

las fuerzas productivas y una superestructura ideológica y co .. _ 
lítica .. La vinculación orgfinica entro estos dos elemcn~os la 

efect(ian ciertos gn::pos sociales cuya función es operar.· no en 

el nivel económico sino en el supcrestructural: los inteleq-~ 
...,.,, 

tunles".'"J 

Los intelectuales, son pues los mcdia~ores del grupo do-

mincinte par;:¡ ejercer la hegemonía social y ¡;.olítica, o sea --

22 

23 
I<lcm, p. 95. 

I<lcm, p. 9 
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del cc.;:·,scn~>o l'EsFont[Íneo" que pt·cstiln la<¡ m;:iyorías a la ot·ien 

taci6n de la vida social por el grupo fundan~ntal dominante, 

co11s-2ns'.) que nace "históricamente" del prestigio que este gr~ 

po cc;;:'..;.onc por su posición y funci6n en lu producción y de la 

coerci.ón estatal que asegura la disciplina de los' los que no 

pres~il~ el consenso, pero constituido para toda la sociedad 

en prc:".'Íi;ión de los momentos de crisis en que ·desaparece el -

cousenso espontaneo. 

A medida que las funciones económicas y socialep de la -

burgues{a se desarrollaron, esta clase se vio obligada a con

fiar 12 gestión de la organización de la superestructura ideo 

lógica, juridica y politica a grupos especializados, los. inte 

lectualcs. 

Dlvi~i6n Social del tAabajo 

La historia del crecimiento de las funciones intelectua

les especiali:!,1das dentro de la sociedad capital~sta incluye, 

de hcc~o, un rompimiento agudo con l~ histori~ anterior de la 

activiJatl intcleccual. La diferencia entre trabajo manual e 

intelectual es una de las formas fundamentales de la divisi6n 

socinl del trabajo. Como lo sugieren Marx y Enyels, es una -

da las consecuencias principales del desarrollo de lDs fuer--

zas de producci6n y de la sociedad de clases. Mas, debido al 

car5cter Gnico del modo de producci6n capitalista, esta divi-
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si6n aparece en nueotros tiempos bajo formas radicalmente nue 

v.n.s ... "Ningún modo de producción anterior hn tcni<ln la dinfünl:_ 

ca de la acumulación que hace del cambi'o constante ~· acelera-

do en cada una de las esferas de la produc~i6n y de la socie

dad una de sus leyes fundamentales•. 24 

Es vei::dad que la misma función organizativa de l.:i hegern~ 

nta social y del dominio eatatal produce una cierta divisi6n 

del trabajo -y, por tanto, toda una tradici6n de calificaci~ 

nes-, en algunas de las cuales no dparece ya ninguna atribu--

ci6n directiva ni organizativa; existe en el aparato de dire~ 

ción social y estatal toda una serie de empleos de carácter 

r:iu:-iual e instrumental (<le orden y no de concepto, de agente y 

no de oficial o funcionario, etc.} . 25 

La antigua divisi6n entre trabajo manual y trabajo inte

lcctua l que se'presentnba en otras sociedades clasistas ha --

quedado superado de forma tal, que hoy en día esta división -

se e:< tiende incluso dentro de cada uno de es tus campos origi-

nales, 

Esta división en un p.1:lncipio olwC:Íeci6 a lüs n<'lcesidudes 

de acumulación de capital, y por c:llo, a que las relacioner; -

24 

25 
Shnw, Martin, Op. c..i..t.., p. 19. 

Sacri.:;tún, M. op. c.(.t., p. 395. 
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de propic~ad y exploc22i6n se mantuvieran y fortalecieran, y 

en la medida en que el capitalismo industrial se desarrollaba 

requería una fuerza de crabajo cada vez m5s areplia y esto s6-

lo podía lograrse en la medida en que las tareas a ejecutar -

fueran cada vez m&s si~ples, lo que "determinó la t¿ndcncia 

hacia la simplificaci6c de los procesos productivos a fin de 

utilizar mano de obra ~ás simple y burata, y·a la elevaci6n -

constante y general de la cultura productiva del trabajo. De 

aquí que el nivel medio del trabajo simpl~ sea cada vez menos 

simple, es decir que pueda efectuar tareas m§s com~lejas y --

26 sea más procuctivo". 

La creciente división del trabajo conlleva pues, la do--

ble tendencia hacia el avance en la complejidad del trabajo -

científico (;?or especia.lizaciónl y a su subsecuente simplifi-

cación al convertir ~stos en tecnologfa, lo que permite la --

producción r:~¿¡s iva rncdia:i :;e trabajo no capaci t.:ido. La técnica, 

las ciencias de la n¿¡turaleza y el conocimiento social se ven 

claramente separados cc~c un sector distinto de grupos espe--

ciales de intelectuales, 

Es preciso aclarar que existen diferencias entre la "di- · 

visi6n de l~s actividades" y ld "división social del trabajo", 

26 
Pc~a, Sergio de la. 
p. 8 7. 

El modo de producci6n capitalista, -
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La primera se refiere a la divisi6n sue la t~cnica. y la orga-

nizaci6n "eficaz" en el campo de la industria requieren, es -

decir, que cada agente se ocupe de una de las operaciones de 

tr¡:¡bajo o de un número limitado de ellas. 

Por "división social del trabajo" entendernos "el proceso 

histórico segGn el cual, dentro de las relaciones existentes 

de producción, se asign~n esas actividades distintas•. 27 

Las act~vidades "divididas" por exigencias técnicas u br 

ganizativas, en raz6n de la divisi6n, se caracterizan por op~ 

raciones repetidas, relativamente simples respecto de la ca.p~ 

cidad de quien las ejecuta, motivo por el cual prevalecen en 

economius desarrolladaa, pero no son las Onicas existentes. 

Aun dentro de las grandes organizaciones ~roductivas y admi--

nistrativas existen numerosos cargos -directivos del Sta66- -

que exigen una ampliaci6n creativ¿ de las m6s elevadas facul-

tades intelectuales del trabajador, o que por lo menos ofre--

cen esta posibilidad. Fuera de las grandes organizaciones --

productivas, han aparecido numerosos cargos de este tipo en -

las ciencias, artes, ensefianza, profesionales libres. 

Incluso en estos casos se trata siempre de actividades • 

labor«les cspecíficé:ls, socialmente. ccdific;;1das: también éstas 

27 
S a l va t i , ~!. , " La el i v is i ó n el el t r n b aj o" , a n l a di vis i ó n 
d!!l trabajo. 
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son fruto de la divisiGn social del trabajo, pero a difercn--

ciu de la mayor parte de las actividades de la industria y de 

la~ grandes organizaciones, no consisten en la repetición da 

operaciones simples o complicadas, pero sustancialmente id~n-

t.i.cas. 

El contenido de estas funaiones espec1f icas es resolver 

prob1emas siernpre distintos, aunque est~n limitados a una de-

terminada disciplina o a un sectcr particular de experiencia. 

Se trata pues, de actividades q~e: 

a) Exigen una conslderable preparaci6n especial; 

b) Desarrollan un proceso continuo de aprendizaje; 

e) Comprometen las mfis elcivadas energías intelectuales 

del trabajador; y 

d) Generan por vias diversas, una sensaci6n de autorrea 

lizaci6n a trav6~ de la funci6n labora1. 28 · 

Estas caracterizaciones ocn gcndricas, pues como sefiala 

talvati, no se debe olvidar que entre trabajo dividido y tra-

bajo especializado no existe una fractura sino un continuum -

ele terminu la fuc:ilidad de caracterizaci6n de los e:<t:::-emos .' que 

La diferenciación entre trabajo dividido y trabajo espe-

~ializado no se corresponde exactamente con la distinci6n en-

·:- ~ 
-º Idern, p. 65. 
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tre trabajo productivo y trabajo improductivo que Marx scfiala. 

El significado preciso de esta distinción se va perdiendo en 

condiciones de capitali:smo desarrollado .. Podernos observar-,. 

que gran parte del trabajo dividido se manifi~sta en los sec-

toreG que producen direntamentc mercancias, dejando de lado -

la distribución. hecho no involucrado en la definición marxis 

ta de trab¿¡jo proch1ctivo. 

En cambio, buena parte del tr.:ibajo "especializado" cons

tituye uno de los usos a que estS destinado el excedente so-

cial; pensemos en el arte, la ciencia, las profesiones libres, 

si parti~os de nuestra definición de trabajo dividido y espe-

cializado es evidente que existen amplios sectores de trabajo 

especializado dentro del "trDbajo productivo• por ejemplo los 

servicios t§cnicos y directivos. A la vez, encontramos más -

amplios sectores de trabajo dividido dentro del "trabajo im-

product ivo", por ejemplo las burocracias estatales. 29 

Es claro que el capitalista acelera el des~rrollo de la 

división o-.o·:iul del trabajo, aportando una subdivisión cons--

t.antc t)ntre líneas ya establecidas, pero tambi;::;;-i, complica d.? 

:-:1anera exti:·aordinaria l<:i. división dándole nuev.::.s dimensiones 

en las cuales viejas características, tales ~orno la división 

entre trabajo manuul e intelectual ·asumen un si']nificado dis

t.into y contradictorio. 

2 ') 
r<lcm, p. 66. 
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Esta diVi$i6n del trnbQjo nunca permanece estable. De -

hecho, es una rcdivisi6n constante del trabajo en t.:>nto proce 

~o de acumulaci6n que exige ln a6n mis frecuente ttrevolucion~ 

rizaci6n" da las condiciones de producci6n. 30 Es una redivi

sión hacia arriba que envuelve un interminable, si bien disp~ 

rejo aumento de la productividad del trilbujo, como as! tam- -

bi~n la continua sustituci6n de los m5s calific¿¡dos por los 

mc:nos calific.:i<.los, de calificaciones nuevas -que corresponden 

a técnicas mejoradas- por lus viejas. 

El capitalismo moderno está incorporando on las fue~zas 

de trabajo un componente intelectual cada vez m5u grand~ que 

incluye, de hecho, a un número creciente de intelectuales "P!:!. 

ros", esto es, grupos cientS'.ficos y técnicos.
31 

Conoc.<.m.<.e.11.to Soc-<.a.t 

El cari.t,1lismo moderno es ciertamente un modo de produc-

ción en el .. i\..i 1 el conocimiento social <J<?ncral se ha ido ha--

cicndo un componente crccientcmente in~ortantc de las fuerzas 

productivas. "La expansión del modo dn producción es la fuer 

2a gue mueve el gran desarrollo del conocimiento científico y 

técnico 0
•

32 

30 
!:ihaw, M. op. e .l-t. • p. 21. 

J l 
Id cm, 21. p. 

J2 
I J cm, 2l. P• 
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La transformación de la divisi5n del trabajo significa --

4uc la p_ro3.ucci6n de conocimientos no es ya un atrihuto, gen~ 

ral y en gran parte poco desarrollado, de la actividad soc1~l 

ordinaria y de los grupos sociales b5sicos: ni twnpoco la fuu 

ción secundaria de grupos intelectuales situados fuera del -

proceso de producción, En lugar <le eso se ha convertido on -

uni.l función cspec!fica, diferenciada y situada dentro de laa 

rmnas de la producci6n y / cada \!CZ mtís, una rn.-nil de la produ2 

ción por su propio derecho, nutri.t!ndosc de todas las dcm!s %'!,\ 

:n:\s. En correspondencia ha devenido no s6lo un atributo es~ 

cifico y reconocido de una proporci6n creciente de todos los 

trabajadores productivos, sino la ünica act:fvidad de r;rupu~ -

especializados de trabajadores productivos. 

La elevación de la productividad del trabajo ha implic!_ 

do la transformación de su c<Jntcnido hasta incluir ud compo-

nuntc científico o intelectual siempre on crecimiento, toco -

1-o cual da a la e:<pilnsión do conocimientos su cualidad parti

cular dentro de la prodncci6n capitalista. Es decir, ol des~ 

rrollo y orientaci6n de los conocimientos (cientf ficos y tdc

nicos) no es algo c01sual, sino que obodecc precisainc1ntc a las 

necesidades de reproducción y mantenimiento del sistcm~ capi~ 

t~lista donde la estructura ccon6rnica eil determinante en filt! 

ma instancia. 

En resumen, una parte apreciable de los conocimJ.antos ":i' 
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di; la invc::;tig.:J.ci6n cient!fi.ca y t<dcnic~ sólo son productivas 

y funcionales ~n rclqci6n a lao orientaciones y prioridades 

particulares del crecimiento capitalista. 

Las ciencias y las técnicas están subordin,Hlas e integr!! 

cli1s al proceso de producci6n y en tanto que fuerzns producti

vas llevan coz1sigo el sello de las relaciones de producción -

car itulistil. Es cierto que esta intcgraci6n nunca e~ total, 

"porque la actividad científica, el trabajo que consiste en 

producir conocimientos tiene, al igual que toda trabajo, una 

JJartc irreductible de autonom:ia que es el propio trabajador -

•...!ll ti..lnto que praxis soberann" 33 La ciencia puede ser desarr2 

llada en un cierto sentido dirigida para s~tisfacer ciertos -

objetivos y llevada a responder a los problemas que el Estado 

y l<l ideclogia burguesa le plantean en detriment0 do otroR. 

l'cro es imposible impedir que los trabajadores d·! lil ciencia 

se planteen descubrir problemas diferentes a aquellos que l~s 

. son impue:.;t{,éi y que también encuentren solucionas posibles a 

problemas ~ue la burguesía no les planlco o no se plantea. De 

hecho, los científicos siempre encuentran la posibilidad, - -

cuando trata11 de solucionar los problem~s que les son plante! 

dos, de pli:rntci:lrlos de otro modo y resolverlos de d.iferente -

manera. Aunque encuentran estas po:;;ibiliuadcs como negadas. 

33 
Gorz, A., "Técnicos c!1pccialistas y i·ucha de clasesº en -
Ja D.tv.t~t611 c..1µ.Ua.C-i~ta 1le.t. .t11.a.bajo, p. 159. 
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Aqul es cuando se hace ~vidente ~l carfictcr idaol6gico -

al que están sometidos, aunque saben que el contenido y la --

orient..:¡ci6n de la activid.:ld científica podri<:rn ser diferor.tes, 

por eso es necesario que sean c1t..CLú:.o~ y que rcchac•1n las 

orientaciones y contenidos de sus especialidades, ani corno la 

supuesta neutralidad o inaccesibilidad de su ciencia. Claro 

que esta crítica es dificil, puesto que la ideologl.:i imp1·e9ni1 

lt: enseñanza científica y tecnol6gica. En efecto, los conoc_! 

mi citos cien ti ficos y técnicos no sólo estt\n desconectados 1 

en una gran medida de las necesidades de las mayorías, sino 

que est§n deli~itadas en especialidades que dificultan su en-

tcndimiento para quienes no son especiali.stas. Esta fragmcn-

t:ación de los conocimientos es, como .:;notfibmnos .:i.ntcrior1nente. 

una consecuencia de la división social dc!l. trabajo, y la con-

dición de su p~rpetuaci6n. Esta división restringa.el saber 
1 

de los trabajadores de la ciencia y de la técnica, d un domi-

nio estrechamente delimitado, es un sabor parcializndo dasti-

nado a resolver problemas t6cnicos planteados t6cnicamcnte, -

que tiende a ir:1pedirles qc:e se sitúen como c~;pecí.ulistils, den -. 
tro de una perspectiva de conjunto, y c¡ue puedan cuestionar -

13 falsa universalidad de la ideologfa burguesa. De allí al 

hecho signi Eic0tivo de que la producci6n cicntífiCéí y técnica 

que es la actividad m&s difundida en las sociedad09 capital!~ 

tas evolucionddas, sea al mismo tiempo -0~t~ril, ~csde el pun• 

to de vista de una cultura de las mayorías y gue la ideologta 
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técnico-científica ~o sea sino la ideología disfra7.ada da la 

burguesia. 

Las competencias científicas y t6cnicas llevan la marca 

de las relaciones de producc16n capitalista, de la divisi6n -

d~l tra~ajo que separa a los trabajadores intelectuales y ma-

nuales asr como la capacidad de producir conocimientos y de 

la capacidad de determinar el uso que ae hará de cllo!ID. Los 

t~cnicos y cientificos en tanto que su trabajo se l~'eva a ea .. 

bo paralela pero separadamente del trabajo obrero en un~ rol~ 

ci6n jerárquica y no de reciprocidad, son vistos por @stos C! 
timos ccmo agentes del capital que produc~n medios de explot! 

ci6n y de· opresi6n para los obreros. Esta tendencia a la di-

visión jerárquica y parcelaria del tr~b~jo, se explica por la 

búsqueda de la.explotación y no por al progreso téqnico. Sin 

umb¿¡rgc, se debe buscar el enriquecimiento constante de los 

conocimiento~ teóricos y prficticos, el trabajo productiva y -

la adquisición de conocimientos deben ser una mi•ma cosa tan-

to paia los trabajadores manuales como intel~ctualcs, no pnra 

perpetuar esta divisi5n, sino para supcrnrla, parn buscar su-

perar la dcscalificaci6n y oprcsi6n del trabajo manu3l reduc! 

do a manual solamente. 

Podemos observar en consecuencia, que si al impulso b5s!. 

co para el desarrollo del conocimiento cicnttfico proviene --

del desarrollo constante de las fuerzas de producción capit~-
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lista, sin embargo otorgan al conocimiento científico un ca-

rjctur muy peculiar, como puede versa en la conexi6n de ia --

ciencia con el capital, 

La producción de formas especiales de conocimiento social 

es tanto una parte de la sociedad capitalista inodcrna.como lo 

es la producción de ciencias naturales y du conocimientos tig 
. 34 

!ll.CQS. 

La recolecci6n, tabulación e incluso intcrpre~ac,6n de 

información sobre todas las esferas de la vida aocial es un -

~cto rutinario quo realizan trabajadores que no son expertos 

en ciencias sociales, debiendo 6stos justificar por lo tanto 

qua hacen una contribuci6n particular. Su juotific~ci6n debe 

:1c<.ccr hincapié en que intenta explicar y comprender !ciertas -

clases de conductu humdna o de procesos sociules en forma Si!!, 

temática y en rcluci6n ·con principio¡:; gencralus dados, y a d! 

fQrcncia de los que no son expertos en ciuncias sociales, que 

:.:ttent.:in de manera constante e.xplicar aquúllos, lo mismo que 

cbservarlos y ~egistrarlos. El experto es la persona que ha-

:;e: de la e.:q.;lic.:ici.6n su especiulidad, ocup<'indose de esta t.:l--

forma "coherente". 35 Para entender el porquó ha llega 

J /t 
s hall , o p. c-i. t. , p. 2 5 • 

.:;) Idem, p. 26. 
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do a ser reconocida es=a necesidad 2~ especialistas en cien--

ci~s sociales, hay q~0 tener pr~scnte que la tendencia cons--

·~.::.:1tc del sistema a r:::".·olucionar los medios do pr.oducci6n y a 

.::ics:.rrolla.:: la fuei:ze: ,::e tr.:ibajo que empl.:.:a, requiere la trz.111::! 

:ormaci6n no sólo del :":aterial natural, sino ta.ff.1.>ién del hum~ 

36 
;¡ ;.J- • El trabuja<lo.r .:;c~o parte de las fuerz41::; productivas d!:. 

be ser adaptado a aq~cllas opcrucionas técnicas que realiz~ -

directamente para la c=ganización de lo producción de la so~-

cicdad capitalista. 

Los seres human~s forman parte de ciert.:is relacionqe so-

ciales, y el cu.pitalis;;-.o difiere ri.ldicnlm\lntc de todos. los m:? 

dos de producción previos en su actitud ante la naturaleza de 

ostils rel~ciones. 

Los productores ::arman una clnse en 1<1 <.:ual la fragment,f! 

ci6n extrema de los i:--,dividuos es sin cmbargc, 1v.::utruflj.zadil --

por el contexto soci~lizado dentro del cual se p~oduca. ln--

·el uso el co¡¡oc.imicmt:o técnico uni l«ter.:ü <'lcl trabajndor in.Ji-

vi..uua1 co;1tribuyc al. crecimiento del conor.i1~ci.C·t.to de la clase 

corno un todo. Por p=i~era vez los p~oductorcs diradtos san -

explotDdos en forma i..~personal y genorali~n~il. r.:1 intorrcla-

ci6n que e%iStc entre ellos en los procc~;o~ t;·~· pn,tlucciGn son 

~cforzados y llevados r.l nivel de: la conci·~.1,.:i.:i d .. ~ntr.o dt~ 1.a 

J6 
IJcm, p. 28. 
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En consecuencia a pesar de 8U tendencia a representar t2 

das las relaciones humanas en !orma abstracta, objetiva y na-

tural, las verdaderas relaciones sociales entre el trabajo 

asalaria¿o y el capital, demanda del sistema la "comprensi6nu 

de la realidad social humana del trabajador, si bien necesita 

hacerlo de manera que ayude "'- na.ntener sus .relilciones socia.-

lcs <le producción y no a cuastionarlas. 37 

La necesidad de que haya ciencias sociales no es sólo el 

resultado de los requerimientos directos del control t~cnico 

en el lugar de trilbajo. El proceso social de oroducci6n abar - ~ -
ca mucho m5s que esto; la explotaci6n demanda, ciertamente, -

la vida entera del trabajador y exige una exprcsion conscicn-

te en varios niveles dentro del capitalismo. "La socializa--

ci6n de la producción se hace aparente, y es rcconocid~ incl~ 

so por e: ~ismo capital tant~ e~ su propia organizaci6n como 

en L:i re.:.ación de clases en 17,,..;.;;i~os niveles de la sociedad. 

Con el cr~cimiento de les monopolios, del capital estatal y 

de la cco~dinaci6n del Estado de las economías capitalistas 

37 
I<len, p. 28. 
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integrales (<:11 meno!.; en csco.la nilcional}, el crecimiento del 

capital dcnhlnda unil autccomprcn&i6n sistemStic¡;¡ aunque no en 

tértninos en que salgan a relucir sus biisc!J1 cont.:-adictorias. 

Y en tanto el capital afronta una rebelión de la sociedad ca-

da vez rn5s amplia, organizada y constante (esto es, de su cla 

se productiva básica), necesita en fo:-:ma creciente no s6lo de 

organización sistcmiltica sino también de cornprensi6n sistemti-

. 38 
tica con la cual repeler la rcbeli6n". 

Es cierto que en todas las clases dirigentes a lo largo 

de la historia han necesitado una cosmovisión, un cntendimien 

to de su propia situación y de la sociedad a la cual dominaba; 

pero en ninguna sociedad anterior la rebelión de las fuerzas 

hum.:.nas de producción tuvo el mismo potencial prSctico e int~ 

lcctual, ni la modificaci6n diaria do las relaciones de pro--

ducci6n se convirtió en una necesidad ni se plantearon los 

problemas de tan amplio aspecto. 

No soqn;-endc entonces que el reducido nfüncro de catcgo--

rias de intelectuales mantenidas tradicionalmente en las so--

cicdadcs clasistas para interpretar y moldear la conciencia -. 

social hayn sido sumer9i<lo y sustituido por un.:1 legión nueva 

y vasta de practicantes de la comprensi6n social pura y apli-

) 13 
Iucm, p. 28. 
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Entonces, es precisamente la nat~raleza prcblem§tica de 

las metas sociales de la organización de la procucci6n (y en 

cons~cuenciü de la sociedad como un todo) lo que ha dado lu-

gar al surgimiento de las ciencias sociales modernas en todos 

sus muchos niveles de existencia, La lucha de clases ha dado 

lugar, al mismo tiempo, dentro del proceso de producción, a -

la necesidad de las ciencias sociales de varios estratos de 

administradores y educadores peritos en las ciencias sociales 

que moldean la fuerza de trabajo fuera de la producci6n y que 

justifiquen en forma teórica mfü; refinada el orden social 

existente. La rebelión práctica de la clase obrera se refle

ja, tanto en el surgimiento de un tipo de manipulaci6n técni 

co-social-cient!fica en la industria, como en ca~..bios consid~ 

rables en la estructura del pensamiento social abstracto. 

El capitalismo, particularmente, crea una de~Enda sin -

precedentes de medios especiales, a través de los cuales la -

clase dominante mantiene su hegemon!3. Las ciencias sociales, 

en sus m~s variados aspectos contribuyen al c~tablecimiento -

de tüles mecanismos. Por esta razón rndntjenc r.~cesariamente 

una relación estrecha con el Estado. Puesto que los medios -

de coacción y los hegemónicos est5n vinculados entre sí, son 

ambos raspuestas al crecimiento de les ~ntagoni~~~s de cla~a. 

La responsabilidad por lo tantu, del d0sarrollo de las 

ciencias soci..Jlcs recae princip.:ilmcnt·~ dentro d~l sisL~m;,i es-
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tatal o de las agencias especialaa creadau por el mi~mo. (Sin 

ncg~r que las ciencias sociales mantienen cierto desarrollo -

aut6nomo, sui g~neris.) 

De ah1 que la clase domin.unte req1Jicra. constituir un bl~ 

que ideol69ico o intelectual, y aunque es cierto, que la pri

macía econ6mica de la clase fundamental es condición nccesa-

ria, para conformarlo no es suficiente, sino que es necesario 

que la clase dirigente tenga una verfü\dGra· .''política" hacia. -

l.os intelectuales: "la h~gemonía d~ un centro director sobre 

los intelectuales se afirma a través de dos líneas principa--

les: 

l) Una concepción general de la vida, una filosofta., 

que ofrece a los adherentca una dignidad intelectual, que pr2 

vcc dt1 un principio <le distinción y de un elemento clo lucha -

contra las viajas ±doologlas que dominan por la coerción¡ 

2) Un p1:ogram¡;¡ escolar, un princip.io educutivo y pedag~ 

gico original, que interesan y dan una actividad propia, en -

su dominio técnico, a la fracción m5s hoi:<ogénea y nume.rosa de 

los intelectuales: los educadores, dcs~e el maestro de ~scuc

la a los profesores univcrsitarios, 039 

L<i escuel.J. po;:- tanto, como principal transmisora de la -

39 Portelli, llugues, OfJ. c.i.t., p. 71. 
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ideología adquiere importancia fundilmental para lograr el con 

sonso y la hagcmon!a de la clase dirigente. 

Y si bien la producc~6n de·conocimicntos sociales cient! 

ficos se efectdan en numerosos niveles prácticos del sistema 

capitalista moderno, hay uno que es de particular importancia 

puesto que en él puedo encontrarse el mismo centro organiza-

do¡:- de las ciencias sociales. su local{zaci6n naturul es el 

sistema de educación superior •. 

"Se presupone en forma muy amplia que las instituciones 

de educación superior, y en particular las universidades, es-

t&n relacionadas con el 'conocimiento en sentido puro', Pero 

aan deba aclararse que la producción de cono~imientos se en-

cuentra ligada en forma inextricable con la difusión del cono 

ci.miento dentro del campo de ln cducaci6n superior'· funci6n -

que tiene propósitos sociales e intelectuales muy ilmportantcs. 

S6lo por esta razón resulta imposible aceptar el 'conocirnic~ 

to' proqucido en leo instituciones de educación superior como 

totalmente 'puro', o bien abstraído de lus causas sociales. 

Y si investigamos con mayor profundidad, ciertamente cncontr~ 

mos todo un complejo de relaciones sociales materiales en las 

cuales el conocimiento ~endémico ... 40 'puro' esta vinculado". 

40 
Sh~w. Martin~ op. ci~ .• p. 64. 
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El crecimiento de las ciencias soci.::: __ :3 e:-. campo de 

la aducaci6n superior as, notoridmente, ~- ~o~~c~2~te princi-

pal de un proceso mucho rn:is extenso de' c~::,1:>.si:'.;:-_ 2ducativa. 

El número de estudiantes en las universi:ücies t:a :.:::o aumentan 

do en forma enorme en todos los países cD:.:al:.s:as. 

La base de este crecimiento se expl~~1 en :~==e por la -

necesidad de contar con fuerza de trabaje =~jcr ?reparada, y . 
el ªsistema de educación de masas dentro ""-~ ca:;_::::.':alismo mo--

dcrno es una agcnci.i gara adiestr;ir y mo:!..di,n- a l.a fuerza de 

trabajo futura". 41 

Desde el nivel m§s elemental de ed1.1cm:ión 2c~de se ense-

fian ciertas habilidades de car5cter gener~ al ~~~al que la 

disciplina y los conceptos ideol6gicos nec1s~rics para aseg~ 

rar su adhesión al orden social existente 13sc~ :=s niveles 

de la educaci6n más avanzada que satisfa0u1 los =-=~~erimien--

tris de producir maestros que lleven las lHc~:-.::>i.C.2':.:.-::: del pro--

pio sistema educativo, al igual que aquell:~ ct==s guc vigil~ 

rSn y controlar~n a una fuerza-de trabaje :~s es?e=1alizada. 

El mejoramiento constante de la técr.:,:::, :-.:.:: .:'..1ce Shaw, 

lleva aparejada la necesidad de contar coi lna ~~~==a de tra-

bajo más preparada que requiere de- una edu~~~cié;-: ::::.~s avanzada 

41 
I<lem, p. 64. 
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y de un ºadiestramiento" superior en labores especificas. Y 

esto ha llevado a una educación mSs técnica dn las escuelas y 

en las universidades y a ·la creación de escuelas tecnol5gicas 

especi.:ilcs. 

Pues con el surgLmiento de muchas ªcategorías de intcle~ 

tuales", siguiendo a Gramsci, deben también ser cr.eados me- -

dios de formarlos y moldearlos. 

•s1, como ya se ha dicho, las actividades de muchas de 

estas categorías de intelectuales deben ser la comprensi6n, 

el control y la organización de seres hu.r.,a:ios para la produc-

ci6n y fuera de ella, su. educación, en especial en los ~ive--

les ava~zados, necesariamente ~ebo incluir una buena dosis de 

conocimientos sociales. De al!! la necesidad general, dentro 

de la expansi6n de la educación superior, ~el crecimie~to de 

las ciencias slciales. De all:'.. también 12 sanción ge::.e:::-~l dE_ 

da por los gobiern~s a una expansión mayor ~e la pro¿ucci6n -

de trabajadores ex9ertos en las tareas 'científico-scciilles' 

dentro del conjunto de la pol!ticn oricnt~da hacia el logro -

de una •fuerza de crabajo humana' de la ex~~ns16n de les cstu 

Aunque se debe tener presente yua e~ ¿0s~rrollc uu l~s -

ciencias sociales dentro de lu. cducuci6n su;_,crior:- se t~cbc n•fts 

/ ., 
'- Ider:;, p. óS. 
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a la expansión oducativ4 especifica que u la investigación de 

las instituciones de educación superior, pese al considerable 

aumento en las universidades de la investigaci6n social apli-

cada ~sta C3 de importancia secundaria en el desarrollo de --

las ciencias socialeG en su conjunto, puesto que la "ensefian

za continOa ~iendo la ocupación central para los expertos en 

ciencias ooeiale$ª. 4J 

r,a demanda de 9;.:~duados en ciencias sociales. y no de in

vest.i91J1ciones, es (;l ¡;a.·incipal impulso para la e''pansi6n de -

las ciencia5 $Ociale~ en el gistema de educaci6n superior. 

Boto praeentn una buana.cantidad do importantes canse- -
1 

cucncias no B6lo p~~a l~ emtr-Jctura interna de las ciencias -

social e~• sino t;;i.r·flb.i.én para lo. forma de su crecimíen to. Los -
1 

m·;;;canismori a mf.lnudo co:nplicados de la planificacióÍ< educativa 

y de la toma do dccisianea, pueda afectar la naturaleza de la 

relaci6n ent~e lae ciencias sociales acad§micas y el impulso 

blsico da su expansión. El grado de ~utonom!a do las instit~ 
1 

cianen de educaciCn superior respecto de los organismos ccn--

~rales del Estada, que es bastante considerable, espccialmen-

ce en lo que se refiere a li:.\s universidades, puede permitír -

~ las ci~ncia5 sociales crecer de modos diferentes a los pre-

43 Horomitz, Arnin. Politic~l.Sociulogy ci~odu en Shaw Murtin, 
oµ. cC:.t .• p. C.6. 
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vistos por cualquier planificador de la fuerza de trabajo. 44 

Se debe considerar pues, que la expansión de la educa- -

ción superior depende de una división política, resultado de 

presiones internas y externas al Estado, lo que ocasiona gra-

ves problemas, pues no necesariamente existe una :elación 

equilibrada entre el crecimiento de la natricula y disponibi-

lidad de recursos humanos (profesores), materiales (aulas, m~ 

terial did6ctico, entre otras), y financieros, lo que rcperc~ 

te necesariamente en la calidad de la enseñanza. Aumido a· lo 

anterior la exigencia de conocimientos cada vez m5s especial! 

zados y particulares no necesariamente encuentra cabida al 

menos en forma inmediata, en los contenidos que se imparten 

en la educaci6n superior. 

Ademas, no se debe olvidar en el caso concreto de la Un! 

versidad, que la formación que 6sta imparte tiene precisamen-

te un car6 •. :ter "universalista", que va m:S.s all& dc los fines 

meramente utilitarios, lo que implic<l, una formilción de tipo 

humanístico, integral, que comprende la ensefianz3 simult&nea 

de las ciencias, las humanidades y las artes, qua proporcione 

no sólo los conocimientos b5sicos del curriculum profesional, 

sino adcmfis, l<lS disciplinas que intcs~~n el contexto general 

de la cultura. Mediante la asimilación de estos conocimicn--

4~-,;--

Idcm, p. 66. 

l 
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·tos se llega a un nivel mfis elevado ~ ::==s.::iende ld ~era in 

formación Y· las incorpora a la persc-Jlid2.~ del alumnc, pro--

yectándolo en forma activa al deseir.p:= ".o d"' :es menes te=s::s ac~ 

démicos y profesionales, como tn.rnbi0.-. a l2.5 .:::uestioncs ccmcer 

nientes a la vida diaria, reflejada e, un '~oda filos6~ico de 

vivir 11
• "Filosófico por cuando pro~~~dc a :a obtención de un 

concepto universal y profundo que se :=ad~=~ en la relaci6n -

del hombre frente al mundo y la vid¿. ::en.::::..:::::do "' real::..:::ar --

los óptimos valores de la existenci~ o se2 !a forma ~ropia-

mente filosófica de entender la vid2°. 45 

-
Por lo que la Universidad, de ¿=~ar¿~ =on estas f~~cio--

nes no puede responder mec!nicamente ~ las ~ecesidades ¿el --

pa1s formando cuadros dirigentes, si-•: qu:::: .::.a for:::aciÓ:'i que -

proporciona debe mantener este carác:·::.:: h'..:..~:c:-.~stico CJU'2 orooi . . -
cic 1rn desarrollo integral del hoznb::-,o do:-:::'...:: la c'1pi3¡cid::"d crí 

tica y reflexiva sea una constante. 

No hay que olvidar que si bien :::. Un!?2rsidad co~~ parte 

de la superestructura tiene una rcl~=-dn cf=ecta con la es- -

tructura económica, al mismo tiempo rr~~tie-e una ~icrta auto-

nomía en su propio desarrollo. 

De esta manera la formación de ~:8fes~::-.ales univc::sita-

1, 5 
llucuo, Miguel. Formaci6n Acud&mici y p~licica de la ~niveL 
ni<lud, p. 9. 
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rios, si bien ha de responder a las necesidades sociales gue 

la dinámica d~::! la realid¡:¡d plantea, no debe ser reducida a 

los intereses m~s que particulares del sistema productivo, 

pues ello invalidaría el papel de la Universidad misma, al no 

poder ofrecer su :::r:(tica rigurosa '.J su orientaci6n humanista, 

que en el caso de las ciencias sociales, resulta fundamental, 

tal como hemos visto anteriormente. en tanto que las ciencias 

sociales tien·an una vinculaci6n directa con el Estado, y cum

ple con una necesidad real del sistema en general y de la el~ 

se dominante, que es precisamente poder entender y explicar -

las relaciones sociales existentes, independientemente de que 

esta explicaci6n sirva para mantener el mismo orden de cosas 

o que tienda a la transformación de las mismas. 

No se puede negar sin embargo, que la Universidad al 

igual que el conjunto de las instituciones de educaci6n supe

rior ~e han v~sto seriamente afectadas por esta presión del 

sistema productivo, privilegiando cada vez más la enseñanza -

ce la técnica, con fines meramente p:::-agmáticos. La Universi.-

dad misma coree parte del sistema educativo, sufre tnrnbi6n es-

te tipo de preciones. En tanto el c<:tpitalisrno indu~;trial y -

~l Estado han llegado a zcconocer los usos de las ciencias s~ 

~ialcs hacen demandas cada vez mayores sobra la propia organi 

zaci6n académica. De la misma manera que emplean cicntíf icos 

sociales en sus organizJcioncs, as! ambos buscan emplcnr 
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cient!ficcs sociales ac~démLcos en su invcstis~ción de prcgr~ 

mas, a la par que apoyan la enseñanza de la cieDcia social, -

en particular aquella que refleja sus necesidades más . . . 
in:-:-:e:::ia 

tas. 

La escuela humanista, destinada a difundir la cultura g~ 

neral y a desarrollar en cada individuo un conocimiento indi-

fe~enciado, está siendo desplazada por una escuela especiali-

zada y «toda actividad prfictida tiende a crear escuelas para 

sus dirigentes y especialistas y po1· lo tanto tiende a forr:tar 

un grupo de intel'ectuales especialistas de grado mGis elevado 

que enseñe a estas escuelas.-~ 46 

F:i:ente a la creciente demanda de una pol!t.ica de forma--

ci6n de ct:.<::.dros modernos, tanto a nivel superior como a nivel 

técnico-manual se resuelve en la tendencia a ubolir con vis-
! 

tas a una preparación reeramentc "profesional", todo tipo de -

escuela dc;>intei::esada es decir formativa. 

En es l·:!. caso lo profesional se entiende únicamente cc:no 

la formaci6n t~cnica, en oposición de lo profesional univers! 

tario que, como se señaluba, incluye ade:n5s de los conoc.i1rie!!_ 

tos técnicos o científicos, una filosofla de la vida y de la 

misma profesión, un car5cter humanista. 

Gramsci, A. Los intelectuales y la orgaui~aci&u de ln cu! 
tura, p. 109. 
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Junte a las escualas altamente e~pecializadas se murti--

plican las escuelas de tipo profesional (técnico-manuales/ cu 

ya finalidad es satis~acer los interes6s prácticos inmediatos 

de lu sociedad. Pero ttla escuela profesional -no univcrsit~ 

ria- es ..:.::a incubadora de pequeños monstruos, áridarncnte ins-

truídos para un oficio, sin ideas generales, sin cultura gen~ 

1 . 1 " 4 7 ra ...... , !:iln i:t .... ma • 

.. l\dem3.s, estas escuelas técnico-manuales son presentadas 

por el Estado burgués como una re¡:;pucsta democrática a las a~ 

piraciones educativas de las capas subalternas. Esta faceta 

dernocrStica es aparente; para Gramsci, por el contrario, tien 

de a eternizar las diferencias sociales, creando una divisi6n 

social a~n m&s compleja que la existente. 

Es cierta que la demanda actual de un nuevo tipo de hom-

bre est& ligaaa a los intereses de la clase domin~nte, sin e~ 

bargo para Gramsci este encuentro, esta unidad entre des3rro-

llo t6cnico y los intereses de la clase dominante, constituye 

s6lo una fase hist6=ica eel desarrollo industrial y debe COhP 

cebirse como trilnsitoria. El nexo puede disolverse; la ~x:i:---

gencia ::écnica puede pensarse no sólo concretamente separada 

de los intcrc:::;es de la clase dominante, sino unida a les intc 

reses de la clas~ todavfa subalterna. 

l¡ 7 
Mnn;:icorda, H. Cramsci. l.a Alternativa l'ciJa¡;Ógica, p. 134. 

l¡ 8 
ldcrL p. 281. 



- Sf· -

La nccesid~~ de una adccuac!6n <le la educaci6~ a las oxi 

gencias da la producción, no debe negarse, pero 6sta no debe 

ser confundida con una conccpci6n empírica utilitaria ni tec

nocr~tica de la educación, sie~?re que 6sta no ignore la for

mación integral del hombre a trav~s de la recupcr.:ición del m~ 

mento ~córico-pr5.ctico de su quehacer y la conciencia de su -

propiZJ. historicidad. 
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Hemos anotado gue la forma de explotación del sistema capita

lista implica una cada vez mayor división del trabajo y por -

ende una mayor especialización, lo que repercute necesariame~ 

te en la escuela, como responsable de la formación de los pr2 

fesionales y especialistas que el sistema productivo requiere 

y en sentido amplio, de los intelectuales que la clase domi-~ 

nante reclama para mantener su hegemonía. 

Hemos también señalado que la educaci6n universitaria, -

en lo particular principal formadora de esos dirigentes, no -

necesariamente puede atender y satisfacer las particularida-

des de las exigencias que son presentadas, puesto que su for

maci6n va más allá de los intereses meramente utilitarios de 

la sociedad mercantil. La lucha que se presenta, entre la es 

cuela universitari~ y el sistema productivo no es exclusiva -

de este nivel de educación, sino gue ata~e a todos.los nive-

les del sistema educativo en general, incluso aquéllos desti

nados en lo particular a satisfacer los reclamos de una fuer

za de trabajo preparada t1nicamente en la técnicc:i. 

Aparentemente, es la educación la rcs~onsable de que así 

sea, pero en realidad esto es resultado y a la vez condición 

de la forma en que el sistema capitalista se ha venido dcsa--

:n:ollando. La necesidad de aumentar cae¡;¡ vez m:is el c;:,pit;i1., 

ha, entre otros, fortalecido el impulso de la t6cnlca y su 
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apli~aci6n no $Ólo en la es~era de la ?roducci6n, sino en to-

dos los demás á~bitos de 15. •.rida social. 

El desarrollo de la ciencia y de la técnica no es algo -

que puedo referirse Unica~ente a su propia din6mica sino que 

está inducida y orientada por los intereses del capital, asi 

la creciente división del ~rabajo conlleva la doble tendencia 

ha6ia el avance en la com~lcjidad del trabajo cicntifico (por 

especializaci6n) y hacia su simplificaci6n subsecuente al co~ 

vertirsc los adelantos en tecnología, .lo que permite la pro--

ducci6n masiva raediantc la participación de trabajo no capac! 

tado. 1 

En la esfera educativa sucede lo mismo por lo que se ge-

nera un efecto social conj~nto y general de elevación de la -

capacidad media del trabajo simple, que así puede cpmprcndcr 

labores mfis co~plcjas. Pe=~ este efecto no es un resultado -

inesperado de la modificaci5n de la educación sino una solu--

ción global, en el sentido en que es menos costoso el trabajo 

más ca2acitado por la cducc.:::i6n generil.l, gue el costo combina 
? 

do de trabajo y maquinaria ~as simple.-

Es decir, esta Gltima solución supone un freno al desa--

1 De ln Pc~o, Sergio. El nodo de Produc~iGn Capitalista, p. 

2 
87. 
ldem, p. 103. 
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rrollo de las fGerzas productivas gue s~snifica, en dltima --

instancia, menor producci6n de valor y ~2nancia. Así los pr~ 

ceses complejos "de punta" del desarrol.l.o tccnol6gico ~•on ob

jeto de gradual simplif·icación, pero h..:::st3 cierto nivel (que 

est& en permanente elevación), el cual es acorde y dlcta el -

avance de la educaci5n t6cnica formal e informal. El nivel 

~roductivo medio dal trabajo simple sa eleva u trav§s del - -

tiempo, de Eorrna que va sien~o cada vez ;a&s compl~jo y de ma

yor poder de creaci6n de valer. 

La formaci6n de profesioni:lles qui;; s.z:ttisfagan los rcqueri 

mientes por demás particulares y especlficos se torna dificil 

para la educaci6n, puesto que, y esto n~ hay que dejQrlc de -

lado, la formación de los intelectuales no permite la intcg.i:E: 

ci6n inmediata al mercado de trabajo, in~luso su insorci6n es 

tar5 condicionada a las necesidades del grupo domin~nte, y el 

estado que se reflejar5n en la demanda ~or parte del mercado 

de trabajo. Ahora bien, cuanco el cien•.:::'.fico social se i.nte-

gr¡;¡ al me rcci<lo de trabajo, encuentr.:i con frecuencia, que .!.os 

regucri1nientos que se le prcscntiln no p~s~en ser cubiertos 

echando sólo mano de los conocimientos ~dquiridos durante su 

forrn~ci6n universitaria. Y es CJUC esta Clti¡na co1nc ha sido -

explicada, si bien corresponde al fraccicnamicnto ~el conoci

miento social no necesariamente contiene las especificidades 

del mercado ocupacional. 
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Inc:uso esta felta de correspondencia entre los concsi--

mientes 3¿quiridos y las exigencias del mercado, se presenta 

también oncrc los técnicos, y es que la aplicación de los 

avances ¿n la tacnica y de la ciencia tiene una din~mica dife 

rente a la que presenta su inclusión como conocimiento a los 

planes y programas de estudio. 

Por esto, la industria en particular ha desarrollado for 

mas altc=nativas excraescolares. de formación que permitan sa

tis facer sus necesidades inmediatas, incluidos aqui todos los 

diferentes niveles de ocupación a que da origen. 

Estas alternativas de formación se han ido incorporando 

al resto de las diferentes actividades productivas e inclusi

ve .:: los 5:-:ibitos de docencia, puesto que también se ven afec

tados por la dinámic¿¡ de los cambios que cnracteriz¡:i a la so

ciedad en lo general. 

La formación profesional surge pues, como una respuesta 

n las de:r.<!ndas que el cambio constante de la tecnología exi-

gía para su aplicación y se orienta ~n un principio a satisfa· 

ccr necesidades específicas que un determinado puesta de ~ra-

bajo e:,;J.,:;:...:1. 

i\ la téc.-. ica. 

Por ello, su origen se ve ligado estrechamente 

De ahi que la preocupación de las entidades 

que se ocuparon de la tarea estuvo fuertemente matizada en 

s1..1c comi"':;zos por la insistencia en el co"nocirniento seguro de 



1 

1 

l 

- 62 -

las n~cesidades =~a!es de l~s empresas, sobra todo de :~s Jol 

. . . . 3 prev.::.s.it:iles ·•. 

Se consider6 q~e la for~aci6n era claramente diferente -

de la educación, que por enccnces se valoraba como un fin en 

si. En ~anta la pri=ern perseguía propósitos de aplicaci6n 

el dese~?¿fio de un c!icio casi siempre de tipo ~normal", la -

segm1d:o: .~e encarg2ba ce moldea,:: al homb:=e para su proyección 
, 

cultural, espiritual y social en el mundo.• 

La iormación profesional se entendió como un proceso de 

;:idaptc:.:::.én del hcr:-..!::::::."Q a las c:<igencias del a)?ar<:ito productivo 

y su legitimidad ¿2s:ans6 sobre la s6lida base de una necesi-

dad in.:::.scutida. s~ objetivo escaba centrado en la empresa -

r:·1:is q:lc~ :2n el horrx:re, en la crganizaci6n procuctiva más que -

en el trabajador. 

~a primera ref:exión crf ti=a se centr6 en el cuestiona--

miento de ~na capac!taci6n para el trabajo qu~ h<lc!a del hom-

b=e una p:.eza m5s ee la m5guina, un engranaje pcrfectnmente -

~just~¿o en el procese de producci6n, pero hasta cierto punto 

·' Ducci, !ia. Angélica. Procese de Formación i'roiL•sion,11, p. 
2 1. 
ldc:'.', ?· 21. 
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cercado en su libertad creadora. Ello iniciaría la pugna con 

la educación y la convergencia hacia el concepto de formaci6n 

integral; luego llevaría a las entidades responsables de la -

capacitaci6n profesional a la bGsqueda de nuevos caminos para 

hacer de la forrnaci6n profesional una herramienta para la pr~ 

moci6n social: 

De este""ºªº• las características b:ísicas de la forma-·-

ci6n profesional desde el punto de vista teórico, y desde la 

perspectiva ccl curso real que siguieron los acontecimientos, 

son su dina.'T.isrr.o, su flexibilidad, su capacidad para rnac1urar, 

para critica=se a sí misma y para innovar en un propósito ín-

cesante 

mientes 

de dar una respuesta adecuada a los renovados requer.4:_ 
5 que una sociedad en permanente cambio le planteaba. 

La formaci6n profesional se vio fortalecida y decidida--

mente impulsada, diversificándose ampliamente en tanto que p~ 

día <!tender las particularidades gue cadn empresa planteaba, 

incluso muchas de las grandes empre!3as incluyeron dentro de -

su organización departamentos destinados ~ satisfacer los. re-

querimie:ntos que los cambios tecnol6gicos les planteaban. I.as 

grandes emprcs<:.s públicas y privadus s:igui.eron asumiendo cie:::_: 

tas funciones de capacitación pnra el trabajo, en particular 

en lo que se refiere a los aspectos pr5cti~os y t6cnicos del 

mismo y sobre todo, a nivel de opernrios. 

5 
ldem, p. 2 2 .. 
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Se dejó para la escuela la responsabilidad de la enseñan 

za te6rica (escuelas ticnicas) y la preparaci6n de ejecutivos 

de nivel sup~=ior (univesidades}. 

De esta nanera las modalidades que la formaci6n profesi~ 

nal desarroll6, responden precisamente al tipo, diverso y ca~ 

biante dci necesidades de preparaci6n·gue enfrentan las empre

sas productivas. 

Cabe acentuar que: es precisamente en este tipo de empre

sas donde la formación p=ofesional tiene su mejor acogida y 

mayor impulso; en tanto que respondia a las necesidades que -

los cumbias en el proceso productivo presentaban, en un corto 

plazo y con la especificidad ~e conocimientos y actitude~ que 

permití.an no sólo aplica:: algún avance tecnológico sino con--

tribuir a su propio desarrollo. 

L¡1 .flex.ibilidad pues de este proceso p~rmi ti6 implemen-

tar procesos ce preparación en actividades diferentes que po

aian variar e~ el tiempo, al igual que el grado de profundiz~ 

ci6n del conocimiento a adquirir y del nivel de preparuci6n -

gLw t::;ní;.in los trabajad.ores a forrn¡:¡_r. Ln gmna de modnlid;:idcs 

c;uc presenta la formación profesional se vio ainpl iada al gen~ 

ralizar su a?licación a otros sectores. 

Ahora ya no solamente los trabajadores de la industria -

écciben este tipo de preparaci6n sino incluso, los directivos 
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y administra¿c=es independientemente del nivel o grado de pr~ 

Lu expansi6n de la forrnaci6n profesional es entendible 

si considerar.,:::is que el desarrollo de la ciencia, la técnica y 

tecnologia es constante y acelerado, y que su aplicación -

:.:-.tensiv<:i: for::alece y amplía la división social del trabajo -

existente, le gue acentfia la especializaci6n del trabajo y de 

:os conocimientos. 

Es por ello que hoy en día la formación proresional ha 

~~quirido maycr vigor y presencia incluso en los niveles de 

l'=::·ofcsionistas en tanto que ~stos también deben desarrollar, 

c~;~o parte del ejercicio profesional, actividades que se ven 

m~~ificadas y ?Or tanto los requisitos para llevarlas a cabo, 

puesto que for~an parte y est5n determinadas por los requeri-

~~~neos de crecimiento que el sistema econ6mico demanda ade--

~~s de los alcanzados por las propias disciplinas. Los fines 

que la formaci6n profesional persigue son variados y dependen 

i.:e :: quién vaya dirigida y c6rno se p::oporcione, asl como los -

Para los fines de este trabajo se entiende a la forma- -. 
c:.S:-1 profesional como el procedimiento mediante 01 cual se --

P""·"EXJ rcionan los conocimientos y se de:;ürrol lan las acti vida-

des necesarias ~ara llevar a cabo las c3reas que el mercado -
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~cupacional reclama en un tiempo determinado. En este senti-

C.o, sí: considera a la f:orr.1aci6n profesional como el concepto 

:=.:"plio que responde a las necesidades específicas y particul~ 

=es del sistema, concretizadas en el ~ercado de trabajo. 

Y dependiendo de los fines que ésta tenga presentará r.~-

~alidades en su aplicaci6n y en sus alcances. 

Se hab~a as1 de adiestramiento, capacitación, actualiza-

ción, perfeccionamiento y especializaci6n corno las modalida--

¿es m&s comúnmente adaptadas. Las dos primeras se vinculan -

re.as frecuentemente con el trabajo de la industria, y especia! 

cente a los trabajadores manuales, au~que no de ~anera exclu-

sivn, mientras que las tres restantes se relacionan mAs con 

los trabajadores intelectuales, 

~e las ciencias sociales. 

incluidos los profesionales 
1 

Dependiendo entonces de las necesidades par~iculares que 

se requieran satisfacer del nivel de preparación de que dis--

pongan aquellos a quienes va dirigida la formación as! como 

el tiempo disponible para llevarla a cabo, se recurre al adi~ 

~ramientc, entendido ~s~e como toda acción encD~:naaa a pro--

?crcionar los conocimien~os y desarrollar las ~abilidades es-

pec!ficas para desempefi~r su puesto de trabajo; 

A la capacitación como el proceso mediante el cual se 
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proporcionan los conoci~ientos y se d3sarrollan las habilid~

das para dese~peílar un puesto de traba~o dife~ente al actual. 

Por actualización a i~~ acciones encaminadas a poner a! 

día sus conocimientos en los avances propios de la disciplina 

y de la t§cnica en general. 

Perfeccionamiento, permite profundizar sus conocimien-

tos en 5rea determinada. 

Especializac.i6n, tiene. como objeto preparar en las dis

tintas ramas de una profesión, proporcionando conocimientos -

2mplios en un 5rea determinada y adiestr5ndolos en el ejerci

cio prfictico de la misma. 

El papel de la formación profesional es tambi6n comple-

Mentario de 12 educación en los estratos ocupacionales rn~s e! 

cos, ya que la capacitación gerencial y el perfeccibnamicnto 

~el personal de d.irecci6n en general, escapa a las posibilid~ 

des del sistema educativo tradicional. Las entidades que im

c3rten formación profesional y las pro?ias empresas que hoy -

2,5umen creciente importancia en est21 :-::01teria, é>Un las que cs

tlin en mc:jor posición paro. idenU.ficilr los proble:-nas de ges-·· 

~i5n y conducción y para satisfacer sobre la marcha las noce-

,, icL;idcs constati1das de c.:ipaci tnci6n, las nds de l<is veces de 

t~po complc~entario, que se dan a este n~vcl. 
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Si bien 12 educación superior provee los rec~rsos huma-

nos de mayor calificaci6n para el mercado de trabajo, el per

sonal gue se desempefia en les niveles de direcci6n y gerencia 

de las empresas adolece muchas veces, para el ejercicio de -

sus funciones, de la falta de conocimientos y habilidades que 

no pueden ser proporcionadas por las universidades a través -

de las distintas disciplinas que imparten, por cuanto son' de

masiado especificas para integrar los programas acad6micos y 

científicos superiores, concedidos por fuerza con criterios -

~ás universalistas. 

Es por ello que la educaci6n regular parecería ciei::-tame!!· 

te la encargada de posibilita= los conocimientos generaies y 

el desarrollo de la capacidad mental básica, y la formación -

profesional la encargada del desarrollo de especializaciones 

cambiantes y redefinidas de ncuerdo con las necesidades de de 

sarrollo social y econ6mico. 

La primera -la educaci6n regular- pasa a ser de hecho, -

un requisito básico para la formación profesional propii:unente 

dicha. 

Es un hecho que la cr~ ¿e la producción en masa vino a -

romper el previo equilibrio, ~specializando en sus funciones 

respectivas a la escuela y al rnedio de trabajo. 

En nuestros dias la rap~dez del cambio tecnol5gico afee-
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ta las cali:":..caciones _exigidas par¡;_ ::;;.::>tener un determinado ern 

pleo y en consecuencia, ir..?one la necesidad de un perfeccion~ 

miento organizado durante toda su vi¿a profesional. 

Dado su carácter esencialmente cambiante, la formación -

profesional se transform6 en una verdad relativa, o sea en al 

go que tiene validez durante un tierapo determinado y dentro -

de un determinado contex~c tecnol6gico, y gue est& intimamen-

te asociado con la división del trabajo existente en cada se-

ciedad en un cierto perrodo de su historia. 

La formación profesional ofrece la imagen de una conti--

nua evoluci6n, que deriva fundamentaL"nente del progreso técni 
1 

co y de sus efectos sobre las 'calificaciones exigidas y sobre 

las necesidades de mano. de obra. 

La mayor tecni(icaci6n sustenta usualmente una explota--

ci6n del trabajo m&s intenso, pero a su vez favorece el desa-

rrollo de las fuerzas productivas puesto que au.'71enta su cilpa-

didad de trabajo, y en tanto que las fuerzas product~vas "son 

:a base de la ·;ida soci<:il y su envol-.·.::nte", es d:::cir, que. el 

acontecer social se condiciona directa o indirectamente para 

al desarrollo de aqu6llas, 6 y con elle; una lucha de clases -

rc.ás uguda por lo distribución del - 7 procucto. 

De l:i Peña. Sergio, op. c.i.t., p. SO. 
ldcm, p. 10). 
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Las luchas de las clases explotadas para contar cm1 mfis 

satisfactores materiales, dentro de condiciones de cambios --

tecnol6gicos, facilita los avanc~s organizativos e idcológi--

cos y los prepara en el objetivo de imponer su propio proy~c-

to social. 

En canbio la opci6n de la tecnología de uso intensivo de 

manJ de obra a fin de ahorrar capital y ele elevar la ocupa- -

ci6n, es un medio que a nivel social favorece la prolongaci6n 

y generalización de los aspectos mfis n~gativos del capitalis-

mo. Es decir, en el capitalismo el rechazo al uso de la tec-

nología pi:oducti va m.:is avanzada bzij o pretexto de o levar la --

ocupación es una falncia que pnga, como todos lo~; <.~rrores del 

capital, la clase explotada, ya que limita ln producción ac--

tual y futura (o sea la ocupación y disponibilidad de bienes) , 

sin ventaja alguna para la luchn de clases. 3 

Así, es improductivo en el capitalü;mo todo aquel traba-

jo que produce bienes que no entran en el intercambio comer-

cial. 9 

Obviamente el avance t6cnico y cientffico es inducido y 

orientado por las relaciones de producción y si.ip.:::rcs tructura- · 

les. Las condiciones sociales que enmarcan los procesos de -

9 
Idein, p. 104. 

ldcr.i, :>· 107. 
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transformación de la materi~ son las que corresponden a las -

relaciones de producción. 10 

En efecto, aun cuando los procesos productivos quedan s~ 

jetos a los intereses de lucro y a las decisiones de los em--

presarios, éstos se encuadran dentro de las restricciones y -

estrechos limites que imponen las condiciones sociales exis--

11 tE.:ltes. 

Las relaciones de producción determinan la manera e ~n--

tensidad en el uso de las fuerzas productivas en lo inmediato 

y condicionan y orientan su desarrollo en lo mediato. 

El desarrollo de las fuerzas productivas proviene de la 

expansi6n y cambio de composición de la mas~ dcmogrSfica, de 

los recursos naturales (a trav€s de la exploraci6n e invcsti-

gación), del avance de la división d1ú tr.:;bL1jo (¿¡c-\.unulación -

de capital; avance en ciencia y tecnologia, etc.) y de la ele 

vaci6n <le la capacidad _de trabajo. 

Por mejora de su habilidad técnica y de su fortaleza y . 

salud física. 

Sin embargo el desarrollo de 1.as fuerzas productivas no 

se da sirnpl.emente por el aurnen to del número de trabajadores, 

10 

11 
I<lcrn, p. 81. 

l<lcm, p. 82. 
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sino sie~pre en combinaci6n ce~ una tecnología que can~~ª pa-

t . l' d á . d d d . 12 ra po encia izar ca a vez m s su capac1 a pro uctiva. 

Y si esta tecnología cambia constantemente es posible ªll 

tender que los requerimientos y türeas se vean modificadas 

constantemente por lo que los conocimientos y habilidades que 

se requieren para llevarlos a cabo se ven modificados con el 

rni51110 ritrr.o. 

La formación profesional adquiere pue~ relevancia en la 

medida en que, por sus propias características de flexibili--

dad, es ~apaz de proporcionar esos conocimientos y h~bilida-

des y de m<lntener igual dinamisno al que presentan los reque-

rimientos del mercado de trabajo, 

Ya no existe más en la vida de un individuo una fase en 

la que se aprende y otra en la ~ue se vive.de los cbnocimien-

tos adquiridos; todos los individuos deben continuar su educa 

'ci6n a lo largo de toda su vida. Eso que llamamos "l:ecicla--

je" (ret raining) no es m5s que un paliativo temporal; ahora 

debemos hablar de formación continua. Esto crovoca una trans . -
formación en el ritmo de los est~dios en los programas y en -

los m6todos de ensefianza, 13 

Idcm, p. 82. 
13 Driggs, Asa, Problemas y Soluciones, p. 311, 
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Cada vez será más necesaria y apreciada una amplia gama 

d~ aptitudes g~e una acumulación determinada de conocimientos 

certificada por un diploma, acumulación que pronto será obso-

le ta. 

El hombre debe continuar -a lo larcro de toda la vida- au 
~ -

mentando uus conocimientos mediante reacciones inteligentes -

frcnt:.e al medio <ir;'J:iiente y a practicar u¡¡a ·actitud de perma--

nente corporación en el trabajo socializado, comunitario, pa~ 

ticipativo, interdisciplinario. Las mentes así preparadas, y 

2nimadas de una actitud científica, no sólo pueden llegar a 

une majar comprensi6n del mundo que le tocar& vivir, sino que 

podr&n actuar en la sociedad y por ende en las instituciones 

;;ocia les, como verdaderos elementos de ferr:ientaci6n y trans--

fc.:::mación. 

En este sentido la formación profesional no s6lo prepara 

- readapta para ejercer un empleo, sino que prepara y capaci~ 

ta también para la promoción en la cscal2 ocupacional en cual 

cuier rama de la actividad eco~6mica. De hecho es cuda vez -

m5s cierto que la !ormaci6n significa ada?=ación; pero si la 

ad~2taci6n debe ser cada vez mfis frecuente y profunda pierde 

signi~icaci6n la idea de puesto de trabaje determinado o defi 

No hay calificaciones para las ocupuciones del sector mo 
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derno, pero se trata de una carencia selectiva y no generali

zada, por lo que se requiere la mayor racionalizaci6n de las 

actividades desplegadas en funci6n de este sector. De otro -

modo, los empleadores continuarán exigiendo niveles cada vez 

más altos de calificaci6n para todas aquellas ocupaciones pa

ra las cuales sobra personal hipercalificado. 14 

La aceptaci6n de la necesidad de proporcionar formación 

profesional se arnpl!a en tanto requerimiento específico para. 

ejercer una práctica profesional no s6lo en el ámbito produc-

tivo de la industria, sino en el de la enseñanza misma incluí 

dos los docentes universitarios. 

Por lo que a la práctica profesional del científico so--

cial se reficr~,· ésta también está sujeta a los ad7lantos que 

la inv~stigaci6n sobre una disciplina y el avance de la tecno 

logía provocan en el ejercicio de esa profesi6n. 

La práctica profesional s1~ define como el conjunto de ac 

tividades y ~uehaceres propios de un tipo particular de ocup~ 

ción cuyos fundamentos son susceptibles de enseñanza teórica 

por estar cientificamcnte sistematizados que se ejerce con un 

al t.o grado de complej id.:id en determinado campo de la acti vi--

dad humana y c1ue constituye un trabajo dC! tr.:iscendencia so- -

14 
Ducci ?fa. Angél i c·a, oµ. c.i.t., p. l l J. 

.r 
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cial y econ6mica. Las actividades constituyen el aspecto con 

creta del ejercicio de una profesión. 

La prSctica profesional implica· un verbo (acción) que -

describe una actividad o un quehacer concreto y los temas u -

objetivos sobre los que recae la actividad. 

La práctica profesional es una forma de definir la prof~ 

si6n sin caer en las limitaciones que impone el análisis de -

las necesidades del mercado de trabajo {disponibilidad de em

pleas remunerados), no es posible abstraer la práctica profe

sional de la estructura ocupacional en la que se desempeña, -

la cual determina necesariamente limitaciones en cuanto a las 

actividades de investigaci6n, diseño, creación casi no se lle 

van a cabo. 

Al delimitar la pr&ctica profesional se debe evitar caer 

en una definici6n de actividades que s6lo comprenda a las po

sibilidades actuales y que impida prever las futuras. 

Recordemos que "las profesiones son resultado de proce-

sos de diferenciación social y se distinguen por un conjunto 

de actividades que implican conocimientos t~cnicos m5s o me-

nos simples o complejos y, en ciertos casos, de una formación 

cicntifica, cultural y filosófica que permita dcsempe~ar ta-

roas debidamente integradas para ase9urar la producci6n efi--
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~iente de bienes o servicios concretos de parte de quienes 

las pract:..can" .. 15 

Y "la educación profesional universitaria corresponde 

¡:x)r antonc:-:\as ia y las profesiones qtie precisamente requieren 

no solamente del conocimiento de las actividades profesiona--

les, sino de los fu!ldamentos técnicos, científicos y, en su -

caso, cul tu:t:ales y filosóficos de los mistnos. Esto es, a 

<.:.quellus profesiones cuyas acti vi dados no se pueden cu.r.'lplir -

si no se poseen los conocimientos que las fundamentan y hacen 

~osibles de manera efectiva y aficaz 0
•
16 

Por lo qu0 podo~os resumir que el profesional universit~ 

ria es una persona que tiene una enorme responsabilidad so- -

cial, parte de la c~al se traduce en su mayor capacitaci6n p~ 

ra ejercer una 6unc¿611 cnltica dant~o de La ~ociedad. Por lo 

que habrá de destacarse sobremanera la funci6n social del pr~ 

fesional: o sea el papel preponderante que éste debe asumir -

en la solución de necesidades sociales. 

La función sccial del profesional se desprende de do~ as 

pectes caracteristicos de su actividad: 

l 5 Gon:.51ez Cas¡¡nc·v:i, Hcnrique. "!.a educación profenional 
un i •.t e r s i t a r i o " e n V~ 6 e 1i o d \:!. P .C ,1 11 ~· ~ d e E ~ t u d -.i , 1 , v .. t..i , p . q l1 • 

Idcr:., p. 43. 
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a) El alto grado de complejidad que exige su ejercicio 

laboral y que lo distingue ~e otros trabajadores no profesio-

nales, que trabajan en la misma rama de actividades; 

b) La función crítica que debe ejercer. 17 

Lo que caracteriza al profesional universitario, señala 

Rosenstein, es.el hecho de "tomar decisiones de trascendencia 

social mediante procedimientos científicos para optimizar el 

valor de los recursos del hombre." 

De esta caracterizaci6n, la primera parte se puede consi 

derar como la afirmación de un hecho real: el ejercicio labo-

ral de cualquier profesional ~a a producir un resultado que -

afecta necesariamente a otras personas .•. Las otras dos par-

tes del enunciado son características deseables aue se deben . . 
promover en la enseñanza profesional. Exigen que, en función 

de la trascendencia de sus actos, el profesional no s6lo cue~ 

te con un saber hacer eficiente, sino fundamenL~do en proced! 

mientes científicos entre los que se incluyan la obtenci6n o~ 

jctiva de la información necesaria, previa a cualquier torna -

de decisiones, la interpretación de la informJc!6n de acuerdo 

a modelos comprobados teórica o empíricamente y, finalmente, 

1 7 Ibarrola de Solía, María. "llctt.?rminarión Je 
n e r a l e s .. • e n o,¿ ~ e 11.:l d í!. ¡> r .1 ¡¡ (' s e{;: Es t (( d i o • V • 

objetivos f\!'. 
2, pp. 20-21. 
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la previsión y evaluaci6n de las consecuencias que se pueden 

derivcir de la decisi6n tomada. 18 

Exigen también que el egresado universitario cuente con 

una concepci6n filos6fica de la profesi6n: o sea un sistema -

coherente de ideas mediante el cual todas las actividades pr~ 

fesiona:es se relacionen congruentemente con un concepto del 

hornbre, la vida-, la sociedad y la naturaleza. Todas es tas ca 

racteristicas le permitirán tener no s6lo un dominio de la 

práctica de la profesi6n, sino de la ciencia y de la filoso--

fía de la misma, lo que proporcionará las bases para evaluar, 

mejor.ar y renovar la propia profesi6n. 

El otro aspecto caracter~stico del profesional, es su 

"funci6n crttica" o sen el cuestionamiento de todo lo estable 

cido precisamente en función de y con base en todos los aspe~ 

tos de su formaci6n profesional práctica, técnica, científica 

y cultural. 

Asi pues, la formaci6n teórica y práctica debe estar as~ 

ciilda desde el principio, con lo que llamamos educación prof~ 

sional, y ésta debe coptinuar mucho m5s all5 de la obte~ci6n 

d~ diplomas y certificados de la graduación universitaria. 

En otras palabras, los diplomas son sin duda necesarios 

1 8 
tdem, pp. 21-22. 
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corno una forna de verificaci6n y de prueba, pero ya no son su 

ficientes para definir una cualificación real, y la adquisi--

ci6n de co~acimientos que tales diplomas supuestamente garan-

tizan sólo representan una pequeña fracción de aquella cuali 

ficaci6n. 

Aunque las necesidades sociales "estln por lo general de 

finidas en términos bastante vagos -en una época en la que la 

industria y las profesiones liberales" ignoran cuáles son las 

cualidades que deben exigirle a sus nuevos reclutas- la socie 

dad da menos importancia a la transmisión de conocimientos e~ 

paciali~ados reconocidos, que a los procesos de educación des 

tinados a desarrollar la "fle~ibilidad", las facultades de 

adaptación y "el juicio" 19 

Determinar las necesidades sociales implica définir las 

preferencias y los objetivos que se persiguen y los recursos 

gue se dispone, o sea elaborar el modelo de sociedad buscado 

para poder comparar con la situaci6n existente. 

Si se plantea que el profesional tome decisiones de tras 

~e~dencia social, mediante procedimientos científicos, para -

02timizar el valor de los recursos del hombre: que ejerza una 

función cr!tica de su profesión, de su contexto social, etc., 

!9 
B ri ¡; g s , As a , o p • e .i:.t • , p • 2 6 7 • 
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es obvio que deber! participar en una situaci6n equivalente -

d - d. . 20 e ensenanza-apren izaJe. 

Es cierto que determinadas actividades profesionales s6-

lo pueden pra'cticarse con la debida responsabilidad cuando se 

han adquirido conocimientos fundamentales suficientes, pero -

también es cierto que dicha suficiencia puede determinarse de 

tal manera que los estudios generales y no por ello vagos y -

difusos se complementen con los conocimientos especiales de -

un área determinada del saber y del quehacer culto, de tal m~ 

nera q~e las prácticas inherentes, de carácter más sencillo, 

se puedan aprender oportunamente mediante la aplicación con--

creta del conocimiento y el ej~rcicio del mismo de manera co~ 

21 creta. 

1 

La formación profesional debe ser siempre coniiderada co 

mo una de las funciones de la Universidad, funci6n eiencial -

en algunos casos y relativamente secundaria en otros. Entre 

la fomaci6n o educaci6n general y la formación profesional -

no hay en ningún caso, ni oposición ni separación, sino contl 

nuidad, tal como la hay entre la formación profesional y l · 

investigación. 

20 

, , - ' 

lbarrolla de Solís~ Mar5'.n. "Determinación di! obil·tivos de 
"r re n d iza j e" • en V.¿~ c.1i o d c. r .e .t 11 e ~ de E ~ tu di o • V·. 2 • p • 6 7 • 

Gcr.i:iilcz Casanov;:i, Hcnrique, Clp. c.it., p. 46. 
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Ciertamente la formación que se da dentro de la tJniveroi 

dad no puede evitar ser teórica. Por ello es indi3pensable -

que esta for~aci6n sea respaldada en el momento necesario por 

una formaci6n pr~ctica. Esto hace necesario algunas etapas -

rn§s o menos largas de iniciación y luego de perfeccionamiento. 

Es cierto que la sociedad actual se desarrolla hacia una 

diversificaci6n de los requerimientos y las tareas de cual- -

quier profesil5n, así como hacia una mayor movilidad del tra

bajo. Esto exige que la formación profesional que se desarr2 

lla en la Universidad ofrezca, adem§s de una sólida especial! 

zaci6n, una cierta polivalencia y la aptitud para adaptarse a 

situaciones nuevas y para aceptar el hreentrenamiento" conti-

nuo. 

En particular por lo que hace a la educaci6n intelectual 

y t~cnica, es preciso recordar que "si se justifica la escue

la para proporcionarle en ciclos superiores a los primeros y 

:nedios, es s6lo en función de la mayor amplitud y profundidad 

del estudio gen~r~l (uc!vc:sitario) y especial (prof0sional), 

lo cual no quiere decir en manera alguna que la ensefianza, y 

la instrucci6n,hayan de sacrificarse en virtud del entrena- -

~iento -más que especial, particular y singular- determinado 

en función de las operaciones individuales ~e una "pr5ctica -

profesional" limitada por los intereses de una empresa, o de 

un conjunto de empresas, o del propio mercado de trabajo, sea 
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q~2 el mismo sea función de la empresa libre o de la planifi

ca=i6n social de la economia. 22 

El problema del adiestramiento"-más que del entrenamie~ 

to- especffico es ante todo un problema econ6micc. La empre-

sa privada pugnará siemrpe porque el costo del mismo recaiga 

sbbre el fondo social, porque sea sufragado por el Estado y -

las universidades, en particular por las estatales y aut6no--

mas, económicamente dependientes del Estado. Los representa~ 

tes de los intereses sociales se esforzarán en cambio porque 

sean las empresas privadas quienes sufraguen esos costos; 

pues el interés general reclama de la educaci6n profesional a 

personas capaces de adaptarse de manera flexible a la múlti--

ple diversidad concreta del trabajo esencial, y que no se 

vea limitado de antemano -por una deformación en el adiestr~ 

rnier:to- a la rigidez ante las necesidades de cambio. 23 

Ser§ necesario que en el futuro no se .conside::-e la adgu_!. 

sici6n de un titulo o de un certificado de estudios univcrsi-

tarios como una cualificación terminal. Tendrá que ser segu! 

do de cursos muy variados de renovación y de perfeccionamicn-

to, algunos de los cuales será sobre conocimientos especiali-

zados y otros de naturaleza interdisciplinaria. 

rr-Gorizálcz Cas;1nov.1, lleni:íquc, op. c¿t., p. -49. 

¡Je:n, p. 50. 
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Este necesaric aJuste que se debe dar en la prSctica pr~ 

fesional entre la i=r~ación universitaria y la demanda pcr el 

mercado de trabajo 5e ha extendido también a los campos donde 

el cienti=ico socia~ ejerce su profesión, la docencia y la in 

La docencia en i.::i ámbito de la práctica profesional, es 

unn ta~ca de los in~electuales y en el caso de los cient!fi--

cos soci~les una de :as más importantes fuentes de ocupaci6n. 

Una de las res?~estas obligadas ante la expansi6n de la 

población escolar en las instituciones de educaci6n superior 

:rn sido el aumento de la planta docente . . 
La incorporacié,:-; de nuevas profesores ha permitido aten

der el crecimiento c~antitativo de alumnos, pero ha creado --

otro tipo de necesi¿~aes, debidas sobre todo a que gran parte 

de los docentes de n~evo ingreso no dominan los procedirnien--

tos, métodos y técni=as del ejercicio magisterial que, sin e~ 

b3rgo, viene a representar su segunda profesi6n y, en muchos 

~-~asos la única. 

Si anteriormenc~ habia prevalecido una concepción del --

¡n:ofcsor zn la gue S"-' ?rivilegiaba la experiencia en el pro--

n10 quehacer profesi.c·-,al, ahor.a. el interés se va a desplazar 

.:: los elC?rncntos gue ,: 2rr.1itan al profesor cor.iunicar esa expe--

:-lt.!rlC.ia. 
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Simultánea a la necesidad de formación y capaci t:.aci.6n de 

~~cvos profesores, se encuentra la de actualizar ~ aquellos -

que est5n ya en servicio. Esto surge por el hecho de que las 

~cndiciones actuales de la ensefianza son distintas a las que 

~~ tenían en el pasado, y es menester adecuarse a ellas me- -

s~:.ant.e la modificaci6n de las prácticas previas, como por el 

~vanee del conocimiento adquirido en las ciencias y en las --

,:lisciplinas que abordan el fenómeno educativo, avar.ce que im

?4 
pulsa y orienta cambios de las rutinas existentes.~ 

Sin pretender ser exhaustivos, se pueden diferenciar los 

:o' 'ntientes tipos de programas de formaci6n para profesores, -

su~ no son excluyentes entre si: 

Programas de Forrnaci6n y Programa de Entrenamiento o Ca-

pa{::Ltaci6n. 

Los primeros proporcionan los conocimientos generales e2 

caminados a crear lo que se podria llamar una cultura acerca 

ce; la educaci6n. Los programas de entrenamiento o capacita--

c-6n se organizan con objetivos inmediatos y perfectamente d! 

.l ~ :c~i tados, fundamentalmente referí dos al des ar rol lo de habili 

daJes y destrezas para el trabajo. 

Qu~sada, Castillo, Rocío. "Evaluación de l'ro~r;im;is de :For
'.7:;:ición. de Profesorí's", en Pc-'t5ttl'~ Educ1tti\'C'~, S~m. 10. p. 
JO. 
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Prc,:;:«L-nas para ?reparar Profesores y 'Programas par.:. Pi·•· 

parar Personas que es~udian la er.scñan+a. 

L~ 2nsefianza puede ser practicaaa o puede ser estudiada. 

Para el primer caso se preparan docentes y para el segu~ 

do se prep~ran investigadores educativos, aunque en la actua-

lidad se tiende a que el docente investigue y el investigador 

enseñe. 

Programas de Actuali~aci6n en la Asignatura y frogramas 

de Preparación en M~todos y Técnicas de enseñanza. 

Las primeros atienden el contenido que se ensefia y los 

segundo~ a la forma y medios de transmitir la enseñanza. 25 

~ste caso se proporcionan los conoci~ientos ar.iplios -

de un á:-ea distintas ramas de una profesión· determinada,adie~ 

trandolos en el eJercício practico de la misma. Estos tienen 

L'rl cará:::::er emínenter;,ente aplicativo y constituyen una profu_!! 

d.izaci.ón. acadt!:nica er: la forr.-1aci6n de profesionales. 

Cc~o puede observarse, existe toda un3 gama de alt.ernat! 

'--'''" de ::Gr.nación profesional par:. los docentes, al tcrnat.ivas 

..:.. j t lúer.::, pp. 31-32. 
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1 -~ ~e diferenc~an no sólo por los distintos ob]etivos que se 

~'.;,:-siguen y las orientaciones gue las fundc.rr.entan, sino tam--

bi6n por la diversidad de funciones que cumplen\ 

Esta etapa de modernizaci6n de la Universidad, se ha ca-

ra·:::t~rizado entre otras cuestiones por la "Profesionalizaci6n" 

de la docencia, cabe destacar el cambio cualitativo que se ha 

dado en la& condiciones laborales del docente a partir de es-

~~ proceso de profesionalizaci6n del profesor universitario, 

ins0=co en la ~odernizaci6n de la educación superior; es de--

e:=, si bien es cierto que el status del profesor esti direc-

ta."'.le:-ite vinculado a las condiciones del nivel educativo en --

·:¡u"°' se desenvuelve, también es~ verdad que actualmente el pro-

~c~0= universita=io no ejerce la docencia s6lo por razones de 

pr.::es tigio y en· form.:::; complementaria a su práctica (>rofesional 

c.::::t::-<ü, sino que se convieri::e en su única actividad p:::ofesi2_ 

El quehacer y la función del docente, que en la concep--

tualizaci6n de G=arnsci cae en la categor1a de intelectual or-

g5nico tiene posibilidad de recuperación y pueden convertirse. 

en instrumentos gue permitan el inicio de la construcción de 

~ic~ontos alternativos a la pr4ctica educativa dominante, a -

. . ' 26 y !7ll.Cro SOC.l.a.J.. • 

S.:domón, Ma~dalcna. "Gr.:imsci: Apuntes pnrn una propuesta -
icdt.icativa", en Pe1t~d'.e~ [duca.t.ivo~. Núm. 15, p. 4. 
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Al igual que sucede en la industria, en las institucio-

;:(:S de educación superior se han ido multiplicando y diversi

i: :.c2ndo los centros de formación de profesores, en el sentido 

n.').s ::..rnplio del término esto es, proporcionando los ~::l.::; v.:.ria

dos programas de formación incluidas la capacitaci6n, actuali 

z~ción y especialización, entre otras. 

Pero si bien en el ca.ropo de la docencia se han incluido 

~l~ernativas de formación profesional como respuesta a las d~ 

mandas que los cambios realizados en la estructura econ6mica 

presentan, no se puede decir lo mismo en el ámbito de la in-

v2sti<;ación,. sobre todo aquella que promueve y financia el E!!, 

tado, fuente también importante de la pr5ctica profesional 

del científico social y del sociólogo en particular. 

Y ello, a pesar de que el trabajo profesional dentro de 

una institución tiende a una mayor especializaci6n, por un -

proceso mas agudo de la división social del trabajo. 

En el libre ejercicio de los servicios profesionales se 

~b~e=va cada vez m5s la tendencia a que los profesionales 

s~an interdependicntes en función de sus distintas especial! 

Y es que en la practica profesional se introducen con m.!!. 

e:·,.:. mti.s rapidez que en la enseñanza los cambios que resultan 

en el ejercicio de las profesiones corno consecuencia de la --
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apl icaci6n de co1:ocimientos nuevos, nuev¡;¡s técnicas o nuev0~ 

móto<los de trab3jo. 

Hay que destacar que entender la disciplinariedad de una 

disciplina es un aspecto esencial para advertir el cr6nico d~ 

sajuste entre el es~ado actual de una disciplina como ciencia 

y como campo de práctica profesional, y es que el desarrollo 

que la ciencia como contenido y como instrumento de formaci6n 

1eneral tiene en los sistemas educativos en todos los nivele~ 

y tipos de educación y fonnaci6n es escasa. 

La ed•Jcaci6n -y como parte de ella la formaci6n de prof2_ 

~ionales- es un proceso netamente social cuyas finalidades, -

el cmen';:os, estructuras, procesos y resultados .estl"i.n dete:rmin2. 

dos por y reflejan a la sociedad en la que se desarrollan 

-cultura, valores, ideal del hombre y de la sociedad, fuerzas 

y relaciones de producci6n, sistema de gobierno e historia~, 

en la mecida en que la sociedad patentiza una determinada es

tructura de clases y pod~r. 

Y en tanto que la funci6n del sociólogo está vinculada a 

la satisfacción de las necesidades sociales de las mayor!as, 

aunque limitada y orientada por los intereses del grupo domi

nar.te, y puesto que éste reclama del cient1fico social accio

nes concretas que mantengan su hegemonfa, le presenta una se

rie de rcq~crimientos cambiantes que éste debe satisfacer ha-
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ciendo ~so de los adelantos cientfficos y técnicos propios de 

su es pee ialidad. 

Y a pesar de que el desarrollo en el mundo de la produc-

ci6n act~almente está ligado a los intereses de la clase dorni 

nante, históricamente está destinado a favorecer a las clases 

hoy subalternas.27 

En las ciencias sociales, si bien están presentes estos 

intereses y se utilizan asimismo para la reproducción del si~ 

tema social, por su capacidad crítica y de cuestionamiento --

del orden establecido, y la relativa autonomía de la produc--

ci6n del conocimiento científico social, permite que se esta

blezca ur. compromiso esencial hacia quienes está dirigido es-

te conocimiento. Es decir, el compromiso que sa es~ablece en 
¡ 

la def~nición misma del objeto de estudio, en el esclarecí- -

miento de las necesidades reales de la sociedad, hacen·ae la 

ciencia social un instrumento de confrontación ideol6gica con 

los intereses de las clases dominantes. 

Si co:no Gramsci lo afirrna,"cl hombre se forma y se trans 

forma activamente por medio de la t•'.?cnica y el ::r.:ib<ijo", 28 es 

Salomón, l·l;igdalcn.:i, op. c.i.t., p. 3. 

Gransci. A. 
B. Cr.occ, p. 

El H;:iterialif..mo Histórico y la Filosofía de 
1 3. 
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ncccsa=io entonces levantar el proyecto de una educación ade-

cuada 3 las exigencias técnicas del trabajo industrial. 

Articular la educación con las características <le la so-

ciedad industrial es hacer al hombre congruente con la histo-

ria, es hacerlo historia y no naturaleza. Nos dice Gramsci: 

la historia del industrialismo fue siempre (y lo que es hoy -

una manera más acentuada y rigurosa) una continua lucha con--

tra el elemento "animalidad" del hombre, un proceso ininte- -

rrurnpido, frecuentemente doloroso y sangriento de sojuzgamiea 

to de los instintos naturales (es decir, animales y primiti-

vos) a reglas siempre nuevas, cada vez más complejas y r!gi--

.das, y a h~bitos de orden, exactitud y precisión que tornen -

posible las formas siempre más complejas de vida colectiva --

que sen consecuencia necesaria del desarrollo del industria-

lismo, 29 la modernidad de Gramsci en rel<ición a su visión de 

la necesidad de adecuación de la educación a las exigencias -

de la producción, no puede ser confundida con una concepción 

emp1rica utilitaria, ni tecnocrStica de la educación, porq~e 

su discurso fuertemente político levanta el proyecto de la --

formación de un hon~re integral a trav6s de la recuperación 

del momento te6rico-pr5ctico dc su guchacar y la conciencia -

de su propia historicidad. 

29 
Grams~i, A. Notas sobre Haquiavclo sobre polrtica y sobre 
el E!.>tado moderno, pp. 297-298. 
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El hoirbre mod2rno no puede consistir entonces solamente 

en ser un especL:ilist.a ni tampoco un hombre con una cultura. -

9c11cru.l indiferenciw.da sino que debe ser un hombre inserto en 

la vid~ pr~ctica como constructor, organizado y persuador, 

"que a partir de la técnica-trabajo llegue a la técnica-cien 

cia y a la concepción humanísticn histórica, sin la cual sí -

es "especialista" y ria se llega a ser dirige~te (especialis~

ta + político). 30 

JO 
Gramsci, 
tura, p. 

A. Los 
1 5. 

intelectuales y ln organizaci&n de ln cu1-
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Dado 01 papel que el cientffico social dcsempefia en la socie

dad, debe pdrt:icipar de un proceso de formación permanente 

que le f''."">S~_b:i.li te superar las deficiencias de su formaci6n 

universitaria asi como mantenerse al día en los avances a, la 

ciencia y de la técnica resultado del propio desarrollo de la 

~~íis.;:::.tplin.::;. asi cc:r.o también profundizar sus conocimientos en 

un área de la misma. 

S6lo de esta manera estará en posibilidades de desempe-

ñar una práctica profesional acorde con los requerimientos 

q~0 el mercado ocupac~onal presenta. 

De hecho debemos admitir <.;ii.le a causa del acelerado desa

rrollo de la ciencia, la técnica y la sociedad en general, 

las 1.rniv(~rs:í.dadc~s preparan a sus intelectuales cada voz m~s 

c:sp<:~cffic21m'2:nte para una profesión en particular. ·De ahí, 

~ua al ingresar el mercado de trabajo se encuentra con que 

las conocimientos de que dispone no son suficientes o que in

clusive no puedan ser aplicadas en forma inmediata, y mjs aQn, 

de que las exigencias que se le presentan no corres~ondan a -

aquéllas para las que supuestamente fue formado. 

La cxpcrienci~ que en un momento dado pueda acumular en 

~l ejercicio de la profesión es el recurso de que se dispone 

para resolver en la pr5ctica las exigencias de una realidad -
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La form.-":::..ón profesion:ll constituye una alternativa pa-

ra el ejercicio de la práctica profesional de los científicos 

socid]es en c~2:quiera de los campos de trabajo en que s~ en-

cuentre ubicaC::- .. En el área de la docencia ésta ha sido ya -

incGrporc.da ce:::,~ una necesidad permanente, en sus más va:i;ia--

d¿<.;·: niodalidad•::s, puesto que se ha reconocido que la formaci6r. 

univc~r~>:Ltari2 ::ifícilmente puede impartir una formac:i.6n que -

contemple los :equisitos tan específicos y particulares que -

sn el ,, ·jcrcici:;, de la profesión se le plantean a los profesi~ 

na~as de las ciencias sociales. Y en tanto que esta alterna-

tiva tiene co2~ características la flexibilidad y adaptabili-

dad f}S posible que los programas que se diseñen respondan 
1 

cf:cctivamente a necesidades concretas, prácticas, que la Uni-

versidad no p--::e;;ie satisfacer. so riesgo de formar tecnócratas 
¡ 

cu.:_,' os conocim.ie :·itos serán i;ápidamente obsoletos. 

De esta ~anera la formación profesional se constituye en 

1.:.n elemento ir:-.p::irta.nte para lograr la adecuación entre las 

exigencias del ~ercado ocupacional y la formaci6n pr6fesionafi 

uni.versiti;)riu .. 

La formac~5n profesional no se concibe pues como una res 

;:uest.:1 mGcánica para el uumento de la proóuctividad, sino co-

~o unn alternativa qua permita a los profesionales ~e las 

~iGncias sociales no superar sus deficiencias de formaci6n~ -
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sino participar en un proceso de s1.1peruci6n permanente .quo P9. 

sibilitc el ejercicio critico de su profesión. 

S6lo de esto manera se encontrar5 posibilitado para des~ 

rrollar el papel de transformador de la sociedad que como 

científico social debe desempeñar • 

• 
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