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INTRODUCCION 

la capacit.aci6n lab:iral, es un proceso educativo el cual, se 

encuentra ubicaOO dentro de la educación oo fonral; ente.~sele o:r 

no una actividad organizada y si.stem.tizada OJYª acci6n se halla fuera 

ele! sist:ara escolar formal, en la que se inparten alguoos tipos <le - -

~zaje que aó:¡uiere.71 ciertas especificidades y do:rle destaca la -

capacitación que se da a trabajacbres en e;presas particulares y pCb!J:. 
cas. Son las er.presas partiOJlares en las que se c:.-e...'1tra nuestro inte

rés, ?JE!S es ah1 dorrle se encuentra el sector obrero que ">errle su fuer

za de trah:!jo, asf mi.sro, es el geoorador de ganancias para la clase -

b..trguesa y son los que por tredio de la capacitaci6n que prq:orcior.:m e.:! 

tas ~!."C.Sa.5 1 se les i!'S-"'"'.r./C ~~cr.E..'1.':e ?J.=~ º."::'l·.~lcs !:'és p:cducti

VOS y fácil.rente explotables ecor6nicarrente, además de participar en la 

continuaci6n de la o:n:ep::i6n y el actuar oot.idi..aoo acorde al sistai\3. -

bu_'"'J'~S p:r"O<:eso '11..1'? ~ reo-:.n:.y COTO emjenaci6n. 

Hablar <le la capacitación, es hablar <le toda una problaiáti

ca imersa en una totalidad o:ncreta * en la que intervienen un gran nt1-

r.ero de factores que se enruentran interrelacionados; tales o:::m:i: los -

de t.ip:> ec:or6nico, educativo, filo95fico, pol1tico y sccial, tenien:k> -

as1, un sin rúrero de vias para enfocar el estudio de ella. 'lbdos es

tos factores son de gran interés e inportancia para explicar el proceso 

de la capacitaci6n, sin erbargo, se oonsidera que el estudio abstracto 

* Es un todo estructurado en forma dialéctica, es un conjunto de hechos 
indivisibles donde el todo forma las Partes y las Partes forman el -
todo. Es concebir la realidad concretamente. 



y ca6tico de esta totalidad desviaria un ¡:ooo la intenci6n de estudiar 

el proceso eduoatiro de la capacitaci6n, razón por la D.lal, la problai! 

tica que se trata en esta investigaci6n, será s6lo el estudio (sin de

jar de cxmtarplar los Cerras factores, relacionárdolos con lo educativo), 

de c6Io se ha dado el pro::eso de enseñanza - aprendizaje en la capaci~ 

ci6n lal:oral. 

Lo que se preterrle hacer es activar la realidad del fent:rre
oo del prcx:eoo educativo de la capa.citaci6n la1::aral desde el pensami~ 

to, entendiertl> la realidad, cerro una unidad del f~ y la esencia 

da1de hay una serie de contradicciones que se mmi.f i.estan princip:ll.rren

te en la lucha de clases, y nos coloca ante la o::xrplejidad del m:wient:o 

de lo real, l?:sto es, ante una situación ooncreta. Es necesario tratar 

de llegar a este f.ín a través del Ilétodo d.icü~t.io:., ;:;.:.e •.-e la historia 

o:no lo que efectivarrente es: " •.. un teatro real sarqriento y tronStr\l.2 
so" (1), una visión ro cli.alé::tica Ce tcdo este proceso lo pintaria o:m:> 

lo que oo es, se olvidaria de la lucha de clases y de la realidad de la 

historia. 

Est.a investigación parti.6 de las ex¡:eriencias vividas y el 

análisis de los hechos hist6ricos donde gira esta probla?ática, se tra

ta de superar to:la la aparente estredlez y visi6n unilateral que sobre

el tana se ha vertido y se pretende llegar a una anplia noci6n del pro

blana. 

1.- Silva Lodovico 11La Allenaci6n en el Joven Harx11 pág. 26 



Esta problerática en un priner rrarcnto se confonr6 COTO un -

cxmcreto pensado "Es decir totalidad roncreta y concreto Pensacb son -

equivalentes: concreto Pensado hace refere.'1Cia a la teoría es¡::ecifica 

que e.xplica el ITO"viiniento del cbjeto" (2) el a.al oo se e."1tiendc caro -

una representación ca6tic3. de un tod:::>, si.n:::i c:r.o una rica totalidad de 

determinaciones y relaciones diversas" (3), c::oncibierxb a esa totalidad 

o::rro un. "tc:d:I ccncreto - abstracto .in::ieternu.nado" e.'1 dcOOe lo abstrac

to "es la experie."1Ci.:i. sccial ccncrcta, conc:reca pe....""'O no sabida, y p:¡r 

eso i.n::leter.ninada o abst.r<J.cta. En otras palabras: es la arnbigil.:<lad 

roncreto - abstracta de la CC't.idiari.a ext=:erie.ncia histórico - so::ial" 

(4) 

t-~s tarde o:rro u.-: s..:..•gundo r.arcnto, con a::u:la de las c.~ie..2 

cias vi·.ri~ t.:...-o la pr±!c::-~:.i::.:i Ce la cap.-.:!::it3.ci6!1, y la teoria se fue 

daró:> la n:.."C'On.Strucci6n del fen.T.en:>, de aa..ierdo a la realidad d2l - -

pais, don:le lo histórico y la praxis juegan un pa;cl fun:larrental, en~ 

dierrlo esta tHtir.-a ccr.o. ~.la deterr.rinaci6n de la e.xistencia hu:rana a:no 
t.ransfornaci6n de la realidad" ( 5) . Sin atbargo es vfilido recon:::cer que 

det:e existir u...a. investigación teórica, la práctica oo basta para una 

investigaci6n, ya q,_ic oo hay pr~ctica cx::npleta sü1 teoría, ni teor!a ~ 

2.-0e la Garza Toledo Enrique M. "El HHodo del Contreto - Abstracto -
Concreto" p:ig. 26 

3.-Parist Alberto 11Filosofía y Dialécticil11 p:ig. 16 
~.-lbidem p~g. 20 
S.-K.arel Koslk nolal~ctica de lo Concreto11 p:ig. 240 



herente sin prlictica. Para ello se exige un pensamiento organizado y 

un n6t00o "cient1ficarrente correcto" de ah1 que pensar arert.adarrente, -

significa, entender y e>;>licar "es aquel que en un s6lo rrovimiento conj~ 

ga sim.Utárearrente la destota.lizaci6n anal!.tica y la retotalizaci6n sin

~tica, en cada un.'.) Ce sus m::m=nto e instancias1
' (6), adanis critica al -

feró::rero que se analiw, pues, ro sólo basta a::in::x::er algo.mas de sus rre.n.J: 
festaciones que puedan ser su¡::erfici.ales, sin al riC...;o~ inte..11tar, roscar 

la esencia que explique el proceso educativo de la c.apacitaci6n y sus 

contradicciones. 

No se pretende terminar en o;.¡,:i verificación de dudas o s..ipo-

sici~s, si.no res bien, se intenta harer una reoonstruo::í6n del objeto 

óe t:i~o, cz. decir, del concreto p:msa.do, para ser un C'Oncreto real(~) 
t.aM.rxb en ruenta que t?sto sólo ~ ~r e.Y) un tiar;:o d.et:erm.i.n.J.d.:, f'OC!S 

los hechos siguen en rroviiníe.11to y lo que ahora es un ooncret.ú rc.:i1, con 

el paso del tier.;:o pasa a ser historia, }.'ª guc el hctrbre c.s prOOucto del 

ttedi.o arrbiente y él ro es est.:5tioo, sigue su ruroo ron carrbios dados po.r 

el propio ha1ilre. 

Es el ha:tlre de carne y hueso y su actuar cx:lnCI"eto que confo~ 

na relaciones p:Jliticas y sociales determinadas de acuerdo a sus cc::in:::li

ci.cJN?s y zredi.os de vida, aquel que transfonra su historia. 

6.- Parisl Alberto 11Fí1osof1a y Olaléctlca" p~g. 16 
* Eotendléndose1e como una relación social de praxls-conodmtento entre 

sujeto y objeto. 



La probleratica se trat.6 de explicar desde el punto de vista 

del materialisno hist6rioo, p::Jr ser esta teor1a la que deja al descu- -

bierto tcxlas las fornas del antagonisro en la explotación y la en."ljC.-i..í.-

ci6n de la sociedad, ferórenos que dlrante el presente trabajo, scr:;n -

e'jes centrales para la explicación de la problerrática a tratar, puesto 

que, el proceso educativo de la capacitaci6n lal:oral en nuestro pais, -

lleva de nanera irrplicita a la enajenaci6n del obrero, propiciando Uf'.a -

mayor expl otaci6n del hcmbre por el henil re. 

As1 misno se considera de gran i.np:>rtz.mcia explicar al fen5-

nen:> del proceso e::iucativo de la cap;i.c.ild.clGn a Uav;'.;;::. <l.:. la ra::.~ .. :..d:;lo:;f¡¡ . 
Marxista, pues se oonsidera que c.ualquier interesado en la actividad y -

explicación sabre algtin f~ de la sociedad cont.arp:Jrfulea, eri este -

caso la capacitaci6n latoral oo le es posible pasar d<? largo ignorando -

pensamiento y p:>l€mica marxista, sea para fun::la.'l"Cntar su rcdlazo y alej~ 

miento, o bien para cinentar sus prc::pias ideas y juicios. Este retodo 

del pensar que se basa en la dialOCtica adopta la :i.Iragen de un· aseen= en 

espiral que " ... ros permite apreciar un aspecto del dato inicial, debE:. 
nos retornar al misno, pero desde otra perspectiva, que enriquezca la -

inicial percepci6n; y a su vez, al efectuar ese nue\.'O retorrt:> (y tOOo lo 

que debarros realizar) estarenos simllt.5.nearrcnte nás lejos y Irás cerca -

del dato primitivo, a tra~s de lU'la perspectiva que cuantitativa y cual! 
tativancnte esté simpre en crecimiento" (7) 

* Oesarrolt.3d.1 por una serie de teóricos como Karel Kosik, Parist, Llmo
neiro, Zemelman y De la Garza entre otros y no por el mismo Harx. 

-7.-lbideilo pág. 16 

5 



Por otro lado la ~raci.00 del pasado es una actividad 

del pensamiento para p:idcr entender el presente y carroiar el futuro, -

rrotiva a n::> ser s5lo har.bres contenplativos 00 la realidad, sino a b.11! 

car un &)&e.amiento a alternativas que ayude."1 o B.fOYe11 el ca.-rbio del -

proletariacb, de su enajenación y la e.xplotaci6n de la que ceo objeto 

dentro de la erpresa, o:insi&rando q...ie los planes y pn:qrar:-as de capa

cit.aci6n p.icden ser un espacio para tal ludla. 

Por ello fue necesario in~tigar hedlos pasa.OOs pé!.ra 11.;:-

gar a explicar cual ha sid:> el pa¡>el del obrero dentro dí! la erpresa. 

En el prL"'tE!r capitulo de es+..c trabajo se ubica a ~a:> de 

aruercb al mxb de producci6n que cXmina en la actualidad, c:onsideran

ó::>lo o::no un país capitalista deperdiente, situación que explica las -

o::.mtradicciones existentes por la ludia de clases, el porq~ de la di

visión de est.as qu;:; a s:.i \."'C:;: c.-c..e.-r..rari un p..mto de partida en la diV! 
si6n del trabajo; factores inp:::l_rtantes que intervienen en la explota

ci6n y enajenación del trabajador directo de la producci6n (obrero), -

clase en la OJal se enfoca la presente investigaci6n. 

Esto permite con::x:er en na.ros de que el.ase social se encue:! 
tra el pr\Xeso educativo de la capacitaci.6n, y t.v.bién cu.fil es la in

te.rVenCi6n del estad:> en di dio proceso, y dlro a través de dúerent.eS 

instituciores, entr~ ellas la &x:rctar1a &l Trabajo y Previsión So- -

cial se fcm:mta la enajenaci6n del obrero. 

Otro punto o::nsiderado, son los antecedentes de la capaci~ 

ci6n que explican rua.l ha sido su relaci6n con la clase en el [XXler, -



ya que esto, ayuda a entender el porqué de la situación actual de la ~ 

pacitaciál, p.lés en la rroyoría de las enpresas en que re i.-rparte, la -

llevan a caOO de acuerOO a las neresidades e intereses propios y se ba

san fundarrental.rrente en OJestiones técnicas del p~so del trabajo, a~ 

quiriend:> a.si natices que le dan un carácter enajenante para el harbre 

que se enruentra inserto en dicho proceso, dáncbse ~sto en fema oons

ciente o ino:msciente p:J.r par'"....c del C!'rpresario y del trabajador. 

~ el scgunó:> capítulo, se e::..."Plica roro se ha da.00 el proce

so de la capacitaci6n en nuestro país, se ¡:arte del rrarento en que el -

eS"'~do, asu.m bajo su tutela la rcglarrentaci6n e ir.puls:l de la capaci~ 

ci6n laOOral d:;o los obreros; este rastreo hist6rio:> es breve, p\:.és no -

se pretende un estudio y anfilisis cbta1L.1do, sin:i :ólo explicar de ~ 

n g.;o.neral los orígenes de est.J problcrrótica, y tener una visi6n de lo 

que ha sido la capacitación. En este cap1tuio ~.a11Lici·, .5.:: t!'".:±ej21. las 

teorías que han sustentado a la Cilp.3.Citaci6n laJ:oral. Así misro, se -

efectúa un anfilisis te6rio:> de la capacitaci6n a nivel discurso, en la 

década de los 70s y los BOs y sus nariifestaciories objetivas caro proce

so articulad::>r hacia otros cbjetivos con fines p:ilíticos de la clase -

b.lrguesa., se considera inp:¡rtante el análisis a partir de los 70s ¡:ar 

ser en esta década OOnde o:iy\!Ilturalr.cnte la capacitaci6n ad:Iuiere un -

gran auge, de:rivárrlose de la r~sid.ad e in!=Ortancia de la planeaci6n -

que tOOa errpresa oore seguir, esto llev6 a sab?r quién es realnente el 

que reclana y exige la capacitación. 

otro 0.1estiooamiento, es el p:lrqué la capacitaci6n se eJ'lCUe:!. 
tra a.'1pll'ada por la Ley FeOOra1 del Trabajo en el articulo 153 y el ar

t!C".llry 123 de la t.onstib.lci!xl M:?xicana, lo que propicia el aruilisis ge-



reral del na.rcJ legal de la capacitación, junto con ello "" analiza el 

reglanento que la mista secretaña del Tral:ajo y Previsión SOcial est;! 

blece para saber si '\'el"'dadera:tente la capacitaci6n en la realidad es -

un elenento que ayuda a rrejorar el nh~l eooránico del trabajaOOr y -

por ende al desarrollo del país. 

En el capitulo tres se profundiza en el ctrro ~ ha llevado 

a caro el prc:x:eso de enseñanza - apren::Uzaje dentro d~l proceso de ca

pacitacién y así m.i.sro se establece, que la rre.rcra y los contenid:Js -

que se iripa.rten, llevan .ürplícitos las forr.as e intereses de la clase 

b.lrguesa que se eno.Je.'1.tra en el p::xill", debiOO a que tiene en sus ITLU"tJS 

los rredios de prcducci6n lo que ¡::ennite oontrolar a los traOOjadores -

rrediante un proceso de enajenaci6n, errpezancb, porque al querer lograr 

una rrejor y rrayor cantida.d Gel producto, ¿l trabajado.r ES capacitado -

y es¡:ecializacb en s61o una parte del proceso prc:Wcti= de la eirpresa. 

lo que lo ha llevacb al closcooocim.iento de todo el proceso. 

El querer especializar al traOOjacbr en un deterrninacb p.ie2_ 

to o actividad del trabajo, no se da de nanera natural y espont§nea, -

sino que viene de esa lucha que existe entre las clases sociales de -

miestro pa:i.s, ch1de los prcgra:rras ro s5lo a:nterrplan lo téoti.co, sino 

que uno cb sus cbjetiws ir.plícitos es el transnitir una ideolo:;:ta que 

está al servicio de la clase e."l el p:der y de esta fOrira legrar la ~ 

petuaci6n del sisterra, pretendiendo que la capacitación sea un proceso 

que propicie la funcialalidad del hooDre dentro de la eirpresa y de la 

sociedad. 

Tanbién se analiü311 los fundarrentos te6riex>s del procero -



educativo que sustenta.'l los pro:;ranas de capacitaci6n caro: ta Tecnolo

gía Educativa, que inplanta un tipo de enseñanza prcqranada y sistarat! 

zada, farnul.anó:> c.bjetiv.:>s, que desarrollan un tifo de c:cnduct.a sin o:>

n:x:er las necesidades :ürlividuales y de clase 001 obrero, la corriente 

psic:ol(:.;ica que la sustenta es el o:mductisnc y la Teoría de Sisteras,

elt3i'E11tos in{:ort.antes que junto o::in los factores i.OC>OU:gioos y ¡:olíti

oos ayudan a forr.ar harbres enajenad::is de su trabaje y su propia exis

tencia, p:ir pennitir s6lo el derarrollo de ciertas habilidades, absor

v.i.énó::>lo en lll1 trabajo tedios:> y cansacb que a la vez le c:oarta su ~ 

tividad y sentiOO 00 anfilisis, llevá.néblo a aceptar su realidad caro a.!, 

go "natural". 

El proceso educa.ti~ de la capacitaci6n se da de Iranera tra

dicional, es decir, s5lo es cr..:i relación lineal, entre el instructor y 

el cbrero, Q:)nOO ru Gnica relaci6n es e~ o:incx::imiento ya establecicb, -

que no lo lleva a la torra 00 conciencia, ni al carrbio de su situaci6n -

'real, al hcr.b...~ se le ve caro '...l.11 se!:' t=e=:ivo, ~e qu.i.t:n ha.ya que ~

ter "cx:n:Jeimientos". No s5lo se preterrle el análisis de lo que ha - -

sido y r:or qu~ se oonsidera un proceso cducati"ro enajenante, siro adem'.is 

se pretende establecer algu."laS alternativas, que se oonsidera, oo s;rfu\ 

la soluci6n al carrbio de la sib.laci6n del obrero, pero si puede ser un 

aoorcamiento o ayuda a ese carrbio tan necesario para ac.abar ron la ena

jenación y explotaci6n del cbrero, p:>r lo OJa.l es necesario acabar o:in 

la unilateralidad del hcnbre dentro de las er.presas, que la capacita

ci6n iorne tx:rrbres ¡:olivalentes, o sea hcrti:ires capaces de realizar toda 

actividad; que se logre establecer una relaci.6n entre pensamiento y ac

tividad, superando con ello la d.ivisiál. entre lo intelectual y lo na- -

rual. 

9 



Q..\e el obrero tone o::inciencia de s..i situación y busque s..i -

propio canbi.o, para acabar o::n la enajenación de este sister.a; que no 

sea un hcnbre individual que piense en 51,! propio desarrollo en toda su 

totalidad, sino que tenga conciencia para sí, que bus:¡ue la totalidad 

ful canbio para los de su cla~. 

La c;ipacitaci6n p..iede ser un e l~nto que rontradictoriaITe!! 

te r-osibilite la ayuda a ese caJrbio, ?,lés es un espacio de lucha, cbn

de el obrero p.JeCe ir.plantar su propia ideología para el principio de 

un ca:rbio s:x:ial. 
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CAPITULO I 

IA CJ\Pl\CITJ.::ICN U'.OOAAL aM) POCCESO EUX:ATIID, SU REU\CICN 

CXN IAS ct/ISES SXIAIES Y IA DNISICN 9XIAL !EL T!WlAJO. 

I.l hálisis Sobre la SituaciOO Ecc:n6nica de Mé.Y.ico, su 

Carlicter de Dependencia y la Organizacil':n Prcxlu::tiva. 

NingGn país está aislado del o::nsenso mundial para el desa

rrollo, p.>eS la presiOO ~ca-¡:ol!tica de los fd!ses i.rdustn.aliza

dos, influyen "forzosarrente" en el proceso de los que no lo están. AG:n. 

sOOre el inperio de nmmas jurldicas del derecho internaciaial, dado -

que los países que est&t bajo su dependencia no tienen a su seIVicio -

las t.6::nicas que ellos p::lSCe!l, factor que los paises i.rxiustrializados -

saben aprovechar y sacar ventajas fuertes para S'.l t:eneficio. 

I.os países dependientes cxm::> r-~co se ven cbligadcs a en~ 

trar y aplicar, para llevar a la práctica, los rrodelos ¡:ol!ticos y - -

socio-ecal(rnicos de otros paises en especial de Estados Unidos para su 

supervivencia. 

Pal61lJ5 o::nsiderar que ~co a !argo de su historia ha teaj,_ 
do una serie de cambios y transfomaciooes, en cuanto a su desarrollo -

ecx:J'l6ni.co, ¡:ol!.tico y sc:cial. ActualJre'lte, desde algunos enfoques, se 

11 



puede o:msiderar a:r.o W1 p.:i.!s, "capitalista dep;:n::iiente, donde la s:.t~ 

ci6n socio-econán.ica presenta ciertas caructer!sticas distintas en can

paraci6n del capitalisro dcr.i.i.nantc" (8), ~r lo que el a\•ancc prOOucti

vo se ha fijacb en la ela00raci6n de bienes de amsu:ro duradero; el pe!_ 

feccionami.ento de las fuerzas proc..\lctivas, la .i!TJ::ortaci6n de bienes de 

capital, e incluso la carpra de pro:luctos extranjeros, as:í. o:rro la in

versi6n de capital extranjero son ele:e:;tos inp.;rtantes en el funciona

miento de rruestro de.:x!.rrOllo. 

Generanc:b con ello cerro se afim6 anteriormente una econc:r.n!a 

capitalista depcrdiente, " ••• la aial es, aquella en lil que el ricr:-o y 

la forna de desarrollo del proceso de acurrulaci.6n de capital está con

diciona&:> ¡::or las necesidades de una ecorcmía dominante, presente a -

tr.;ivl!s de diversos rrccan.i.srros y oon intensidad va.=iable-un corto e..xre-

dente eo::mXuoo que fluye hacia la econarú.a ir.peri.al" (91. 

Esta penetraci6n de cu.pita! extranJero es una conseo...iencia -

de la dependencia, que no se da de r...:i..-.;ra li.rcal, sino que entran en -

jue:p una serie de factares que se prese.'ltan a travl!s de diversos rreca

nisr:os, ~stos p.leden ser ideol&:Ji.cos, p:ilíticos, ecorónic:os y educati-

vos. 

El pa¡::el de éste últ.üro es irrpor-....ante, pues nuestro sisterra 

educativo representa intereses de la clase b..ll:guesa, es decir de los -

8-Arrleta Alfredo 11 El Poder Económico" IMPACTO Héxico,D.F., 1974 -
pa9 • 10 

9-Villarroel Juan "El Capitalismo !>epcndlente11 p~g. 20 
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que p:tseen los r:-edios de p.t"'Crl>.loci6n, ello ir.plica qJC la educaci6n in'paE_ 

tida en .ra.iest.ra sociedad ro sea neutra, " ••• y que la educaci6n y la es

cuela ju~an un pa;:cl ¿ecisivo en la d..iná.-n.ica prc::pia de la rcpr0Cucci6n 

de las relaciores sociales de p.-cducci6n Ce bienes materiales y sird::6li

oos; y defint! e i.~ s...i r.-o.:1elo Ce i.nii·:iduo y de scciedad, as! o::rro ~ 
lecciona y oontrola los Jrodi.os ¡:cr los c...!ales la educaci6n los rea.li- -

za" (10), p.JQS orienta de una fcr.:-a ccnc:reta las relaciones sociales Ce 

pro::!ucci6n, repro:fuciendo la explotación de una clase µ:>r otra, p:ir roo-

dio de actos y ~srros canc!ucentes a noldea.r a los i.n:lividuos para r!_ 

n::n.ar las situaciores que hacen ¡::osl.blc la rep:X:.i~ci6n del sister.a cap_!. 

talista. 

Por otro lado " ••• el ra; .... it,¡.=i: <:rarlkio;";.J.l del sister.a ae -

investigaci6n cibltifica y t.ec:nol(:gica que PJsecr:-t:lS, c.iyas causas a su -

vez, se b.tscan en ruestioncs c::r.o la deficiencia del sisterra educati'\'01 

la tradici.6n hi...""T".an!stica los p.:.eblos .i..l:ériccs, la incorp:iraci6n de las -

poltticas hacia la im.-estigac16n, la ausencia de la larga t.radici6n ci.e.:! 

illica, l.a escasa preparaci6n e inteligencia de los i.rrlustriales para -

o:::npren:kr sus propios probleras." (11) es causa fu.rrlaroental del p:x::o -

avance pro.:luct.i-.":l as!. caro factor de d~cia r:utua con Estaó:is t!ni-

dos y otras nacieres desan:clladas. 

\0-Salamon Magdalena "Panorama de las Principales Corrientes de lnterpre 
taci6n de 1a Educación como Fen6meno Social" p~g. 21 -

11-Guevara Niebla 11 La Crisis de la Educación Superior en México" p:ig.229 

·~· 
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r.a deperrlencia se observa t.a:rrbién en la f.Olftica y jtle':]a LUl -

paf'Cl nuy .inportante, p.JeS es el Estado el que preserva dicha dependen

cia estructural, al surra.rse la tana de decisiones Ce lo. clase dcrn.i.nante 

que es parte constitutiva de las ideas y decisiones del capitalisro in
ternacional (Estados Unidos), ya que la clase daninante de nuestro paí.s, 

ro goza de una auton::::m1a para dirigir y organizar a la clase dcminada. 

La base de la dependencia C.'1 nuestro pa!s se enc..:-::;.ntra c:i la 

.inp:>rtaci6n de capital en fonru de tecnolCX)ía o présta1"0S, ésto es con~ 

cuencia de la prqJia estrnctu=a intcIT.a frente A. 1 d on-1~-r?iz:?ci6-'1 C'C::'!'Ó:'~ 

ca-política de paises desarrollados. I..os présta'TOS ha.C(!fl crecer el rro.:; 

to de la deuda externa traye..-,:jo a:msigo que el capital e.xtranjero se ce~ 

vierta asr " .•• el aurrento del déficit extranjero, oonvi.rtiendo a €ste, 

en una neo:?sidad intr1nseca del fur1cionamiento del capitalis:ro dep.:;nd.il?!!. 

te y a la vez su ~te descapitalizaOOr y capitalizadGr" (12). 

Para una mayor y rrejor explicaci6n de la deFElldencia en nues

tro país, es nece-sario hacer un breve ra:.:;trc:.::i hist6rico a partir de los 

añ:>s a.mrenta, p..ies a partir de ésta dt-c.:ii'.d es en OO:x:k: se \.'E de forma -

evidente la relaci6n dependif'"J1tf' de !.as fuerzas públicas re.s¡x:cto a las 

necesidades de la ao.m..ilaci6,, rV_ capital, no p:>r ello, se niega que an

tes no haya habiOO ya, relaciones de dep:!ndenci.'.! .• 

"r::.; l;;J.; "' 1959 E.staOOs Unidos b.lsco ur.a ¡:enctraci6n en r.lS...xi

co, p:>r nedio de las atpresas (rronqx>lios), las cuales iniciaron una im-

12 Bambirra Vania 11 EI Capltül lsmo Dependiente Latino Americano'• pág.103 

14 



portaci6n de plantas inlustriales, donde la mar<> de obra y la nateria -

prina era ~s barata"(13). A nivel industrial rruestro pa1s tuvo gran

des pl"OJreSOS en la dOCada de los cu.JI"Ciltas, ¡:ues fue durante estos aOOs 

o.iarxb el e.apita! extranjero entró a través de sus arpresas o o::nprando 

acciones a arpresas nacionales, que eran lo suficienterrente rentables,

o::rro para obtener grarrles ganancias. La prix!ucr.i6n atr.ent6 tanto en -

la actividad industrial de bienes y servicios, o:no la de energía ellk

trica y del petr6leo, pero la prcxlucci6n minera tu\.-0 grandes atrasos, y 

~to fue durante dos largas d~s. 

Uno de los factores que estimJ16 la industrializaci6n fi..ie la 

5equnda Qlerra z..tmd..ial, durante éste periodo aurrent6 la continua llega

da de capital extranjero para invertir en nuestro p-::iis, las exp:>rtacio

nes se duplicaron entre 1930 y 1945, (t";stas eran de alir.ento rranufactu

rado, t:ebidas, cab3.oo y substancias qu!.micas). El gobierno de 1-ÉXiCO 

aprovech6 la necesidad de los paises en guerra sobre las substancias -

qu!micas y le di6 gran auge a la industria qu!m.ica, pues " ..• de tener 

379 er.:presas de este tip:>, a finales de 1948 ten!a un prared.io de 1710 

o sea, tuvo una tasa de crecimiento anual de 16.3% "(14), gracias a -

listo se exportó grardes cantidades de materia priITa procesada qu!mica-

irente. As1 caro la guerra trajo op::lrtunidades a nuestro país, tam- -

bilm trajo significativas bajas para el crecimiento ecor6n.i.oo global, -

13-L6pez Gallo M. 11 Economfa Polftic.a en la Historia de Héxico11 pág. 75 
14-0r;tega Helc.hor 1'La Continuidad Revolucionaria'' IMPACTO agosto 1950 

pag. ~3 

15 



p.lCS aceleró la tasa de i.nfl.aci6n, atm>nt6 el déficJ t de la balanza de -

pagos, debido a la b:lja e>:portaci6n de nuchos otros ¡:.reductos, y as! ~ 

no de pre.duetos que se necesitaba inp:irtar a alto pre:cio. 

Ot..ra causa fue la disni..nuci6n de los rccr...:rsos del Banco óe --

En el a.ro de 1946 cuando lu guerra hab!a tem.i.nado, las i.ndu.:!, 

trias est.irmJlcxlas p:ir este misro hc.--<:ho, estaban a pl.lnto de perder sus -

nercacbs, P"~ se había dado ya una gran y di f!cil carp:!tencia, al ver -

6st.o los i.nversioni.st:a..s en nuestro ¡:eí.s, ~zaron a sal.ir, µ;es entre -

1946 y 1947 nuestra de¡:iendt2.ncia a las i:rp:irtaciones, lleglS a ser ta.~ - -

grar.cle y •l']"~. :¡...:.::; a ••• ia cantidad de prc<luctcs i.rrporta.dos se elevó a!. 
re:ledor de un tercio de los pro::lucidc>s en el pa!s" (15) • 

Esto a1..t1e:lt6 la presí6n de los in~rsionistas tanto extr.:mje

ros o::rro In:"!XJ.cart:lS, llev"..m:blos a u:1a intensa fuqa de capitales y tra~ 

do prcbleras ea:m!'.mi=s para cl pa1s. 

D..lrnnte un ti~ el presidente ll.lc;;"~ trat6 de sostener el -

valor del peso con pñ,;starros del Fondo !-bnetano Internacional y de la -

Tcsorer1a de los Esta:los unidos, pero en 1948 cuando las reservas trcx1C!! 

nas de divisas extranjeras llegaron a un p;..mto peligrosarrentc bajo, se -

dl2crct6 la libertad de canbios y cl pero bajo de su estabilidad artifi-

cial de alrededor de 21 centavos de d5lar y as! se mantuvo ¡;:or ne.nos de 

un año, despu6s su valor fué nuev<lllentc fijado a nivel de 11 1 n o=:!'lta--

15-0rtega Melchor 11La Continuidad Aevolucfonaria" IMPACTO julio 1948 
pág. 43 
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ws de d6lar, la devaluación trajo consigo un aurrento en los costos de -

los arttcul.os .in'portados, lo que provo:::6 gra.rrles aurrentos en toda la ~ 

o::rn!a de ~o:J al igual elevaciore:s de salarios, aure.ntando as! ttás la 

inflacitin. Durante esta devaluaci6n tanto las i.xrp:Jrtaciones caro expo!. 
tacíones se redujeron ootablerentc. 

Dl esta dkada la deuda externa fue de 225 millones de cl6la-

res y cada d6lar ten!a un valor de S. 50 pesos. t:u:rante este tienpo - -

n ••• las eq:¡resas t.ransnacionales y la banca irrpusieron al gobie.mo de -

Estacbs tni.dos una nue.~ pol!tica de "préstarrcs atacbs" y de donativos -

a los paises en desarrollo". r.os gobiernos de A!'rórica La~ se CCliPI2 

xretieron a o:trprar los prc:ductos nortearrericanos con el crMito que: les 

abr1a el gobierno r.o~a.TTt~ricar?:>" {16) • 

Al aurrentar la dependencia las erpresas nacionales hablando -

espec!ficarrente de ~co en su mayoría pasaron a rraoos de la arpresa -

t.ra.'1SI'klcíoro.l, pues ro {:Od.t.an ~tir oon ellas y ruch:is prefirieron -

wrrlerlas, y los que no lo hicieron se fueron a la quiebra, en algunas,

los dueños pasaron a ser rnpleOOos de sus errpresas. 

La l'M}'Oria de los recursos n.J:turales eran explotados por los 

extranjeros, entre ellos estaban " .. _ las riquezas minerales, pues de -

las 31,000 propiedades que distribuyen la riqueza rretálica del subsuelo 

de M&tico, el 97% o sea 30,070 propiedades pertenecían al extranjero"(l7) 

y entre ~stos la mayor prciporc.i6n estaba en m:mos de los extranjeros - -

16-GonzáJez Casanova Pablo "Imperial isrro 'I tlberad6nu paf¡. 27 
1]-op. cit. Ortega Me1chor pá1:1. 4) y 44 
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(norteamericanos), el resto se divid!a entre los ingleses y franceses. 

". • • ES .i.m¡::osible calcular, ni siquiera aproxi.madarente el 

m:nto total de las inversiooes norteamericanas en las minas de México, 

pero la cifra eleva a miles de mi.llenes de d61ares" (SIC) (18). ~lll>d

co a pesar de ser un país esB'lCi.ilmente r.unero n;;s:i.bi6 en ésta década 

escasos beneficios, en prq:orcifu a la riqueza del subsuelo, la mayo

ría de éstos prcd.uctos eran ex¡:.ortaOOs y transfomados en el e.xtranj~ 

ro. 

~co no p.rlo p:lr razcnes de alta eccncrnía fijar los p~ 

cios de los retales que se extraían de sus vetas, es la OOlsa de val~ 

res rx:irtea:rrericana la que fija el valor de los minerales de nuestro -

pa.!.s, problema que aG.n vivirros en la actualidad. En México sola:iren

te se quedaban salarioo e inpuestos, o:::isa que se ccnsidera desprecia

ble a o::nparaciOO de la riqueza que anualme.'lte ¡:e.rd!a ¡:ar dicha expl~ 

tactoo. 
En estos años la fuerza de trabajo no agrícola aurent.6 a -

~ del dd:Jle, ésto se deb!a a la agroirrlustrializaci6n, lo que hizo 

creer a rruch:>s cam¡:esinos que iOOn a legrar u., mejor ni ve1 de vida, -

sin anba.rgo se generó una anigraci6n de grandes masas hacia las ci~ 

des, trayendo o:::nsigo entre otros, prcblaras alimenticios, ¡::ues se -

descuidó el canp:>, situaci.6n que fue a1.IT'61ta00o aceleradarrcnte ccn el 

timi¡::o en vez de disminuir, otro problana de mayor magni ttrl fue la ~ 

case:z de los recursos agrícolas, ya que eran l.Ilsuficientes ¡:era la P.2 
blaciái y ccn ésto vino el alza de pre::ios en tocbs los prcductos, lo 

cua.1 reperoJti6 F31 t:nirt la f?'O".T\(Jnfa ~..icana. 

18.- Ibídem. p~g. 44 
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l'<¡Ulillos trabajadores (de or!gen canpesi.rol , que lograron en

cxmtrar un et?leo en alguna mpresa ya fuera fabril o m:inop6J.ica, dieron 

origen a una nueva clase de obreros, pues ya oo s61o eran de descenden

cia artesa.na.l, sino carrpesina, los c:uales conservaron m:dos de ~ y 

de actuar que los disti.ngut.a de los obreros antigoos. Pero COTXJ ya se 

elijo no tOOos los canpesinos fun_ron errpleados, pues hab!.a \1nil gran cant! 

dad de deserpleados y subempleados, los cbreros nás explotados eran los 

de origen rural y ~sino. Los arpresarios aprovecharon esa carencia 

de errp~ para rc:_;ociar o:in su necesidad, pues ve.nd!an las plazas a los 

parientes allegaó::>s de sus trabajadores. "Ia necesidad de obtener tra

ba.jo para hijos o parientes o de rrej~rar el ingreso, negociando con los 

puestos, hizo del sist~ d.:. "c-,.üj.;:"' lX.110 se le llamaba en ~co, una 

de las relaciones lal:orales nás contrarias a la unidad µ:>lS:tica del pro

letariado" (191. 

La explotaci6n de una clase por otra se veía con gran clari-

dad., en la misma clase obrera se rotaban grarrles diferencias de un obre

ro de grarrles y pequeñas enpresas, calificados o no calificados, perma

nentes y eventuales, e:rpleados y 51.ll:iarpleados, industriales y agrícolas. 

Ex.ist1an grandes carencias, en la rnayor1a de la p:iblaci6n -

cx:n capacidad eo:rónica baja. En nuestro pa1s no se CU1Tpl1an las pro

xresas que hacían los representantes del estackl, tales CCITO: rrejor sala

rlo, para tener una vida digna, se dec!a que la situaci6n ecc:n6ni.ca ihl 

* 11Persona que ayuda a otra o intercede por otra11 Diccionario Enciclop,! 
dlco Durán 

t 9-op. e i t. Gonzá 1 ez Casanova pag. 33 
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a ser rrás e:JUitativa para tcdos lo5 rrcxica.r;::is, esto se o:intradec!a oon 

el alza de los precios que era un problrna grave, pues sub!an en prop:>!. 

ei6n gec:rretrica en tanto que, los salarios de los obreros llegaron en. 

un rrarento a permanecer estacionados o disninuían en razón inversa al -

alza de precios, generarrlo así gr~'1des o:inflictos lal:orales. D.lrante 

el gobierm de Miguel Alerán avanzó aú.'1 rr~s cl smetir.üento del sindic§! 

lis:ro, se atacó y expuls6 a los prot.JgOnistas de las organizacio:-ies - -

obreras e instauró un sindicalisro oficial represi·•o, oontratist.a y an

ticcm.mista. 

OJn l::.a..5e en tooos los pr-....blcr.us roci.:ilc.s ".:" cc::n6::ricos q...:c ·:.!, 
v!a la nayor!a de los rrexicanos, /..lan.is P.J.tift:>, colal:orador de censos -

dijo: "La transforrraci6n del territorio nacional, a su adaptación para 

requiriendo el cntJleo de muchas generaciones, sin rnib.:lrgo, ant.Js Ce lo

grar su cabal ci.nplim.icnto, vivirán millones de habitantes en un ambiC!!! 

te indarado, que escati.m3 sus productos, entre:;Jándolos a precio de su-

c.br, abstinencias, desasosfogos y desesperanzas" {20) • 

En la mu.yor!.a de 1.:1 o:mciencia del ?Jeblo rrcxicano se había 

fornacb un derrotisro, ésto se debi6 fu.~-rcntaL'l"(;nte .J. rc.....~n:x:erre irr.

p::>tentes frente al p::der oortcar.erica'iO que incluso en estadísticas se 

dmostraba la ¡;:obrcza de ~e:>, lo que tambi€n ayud6 a dicho ccrrplejo 

fue la grandeza rraterial del pais vecino, todo ~sto trajo caro conse

OJen:ia que no hubiese en la nayor:ta de los ciudadanos rrexican:Js un se!! 

tido de resp:::msabilidad, de amplimiento, de puntualidad etc., caro p~ 

20-Jordan Fernando 11La Continuidad RevC1lucionaria 11 IMPACTO México, 
D.F. julio 1949 pág. 40 
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valec1a en la rroral del p..ieblo estadounidanse que se ap::>yab3. en la rel.!_ 

gi.6n y en la ic:Ea de que el trabajo les ha.ria ricos. 

O""-._ro factor que inflU)'Ó para acrecentar ese a:nplejo de inf!: 

rioridad fue la ¡:c.."1etraci6n o.ll tura! que afectó la conciencia de los -

ciu:ladan:is, y lleg6 a enajenarlos, lo q...!!:! facilit6 l;i for!':'a.ci6n de 00-

ses de lanzar.ti.ente de una ¡::oU'.tlC..3. de penetración destinada a influir -

en los ir.arcos t.L""6ricos y la escal.J. de valores tanto de la b.u'guesía co

rro del proletariado, lo cual altcr6 y enajen6 su natural forma de vivir, 

pensar y querer, ¡:or ejar.plo "En el juego, en los deportes, la di ver- -

si6n, la educación prirr.rria y tC"Ctl.i.ca, los valores de oortearrérica, pa

saron a ser un p.;.'1.tO Ge referencia p.:rra los :rexican:is siendo todo ello 

la aJ"ltesala de una p:!netraci6n m.ldl:::i ~s a.':pl ia 'i profunda, basada en -

el m:do de enttn:3er el mu.rrlo y la vida que se inp.Jso en Estados uru.aos 

desde los aOOs \"eintes, y que he.!"ed6 a A~ica Latina de 1935 a 1960" 

(21) 

'I'Oda esa cultura transnitida false6 la situación real del -

pa1s, el cine rrexicmn de esos rrcr.entos tuvo un papel ir.µ:irtante en la 

reproducci6n y la adaptaci6n de las ilragenes de esa conciencia falsa -

" ••• cuyo objetivo era. <leSfOlitiz.:i.r a L..i.s rr.:J.535, creando en ella lma e.! 

¡:esa nul:e de lugares a::m.mes panarrerican:is o latinos C'O:'l 163ica de C'Clfl

sunidores cnnfonnistas" (22). En este rubro señala Gcmzfilez Gasan:>va -

el ejerrplo de la película Irás representativa en nuestro país que fue -

ºoosotros los p:>bres" donde hacen creer que el rico es infeliz y que el 

p:IDre a ¡:esar de sus miserias, ten!an grarrles valores y debta confotmaE 

se con lo que tenía. 

21-op. cit. Gonz~1ez Casanova pág. 27 
22.-lblden.pág. 244 
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Por otra parte es brp::>rtantc destacar que aunque l>~'Cico en ~ 

te ~rfocb tuvo grandes Clbst:iculos para su desarrollo en algunos sccto-

res de la scciedad, en otros se di6 gran ap'.J'}"O un ejenplo de ello son -

las at;lresa.s ferrocarrileras y otras en su mayoría erpresas extranjeras. 

Entre los avance:; que se dieron, p:ide:ros ~cionar la ley que se expidi6 

para cooservaci6n del suelo y el a.s;ua, p:::>r Ja canisi6n ~ciar.al de Irri

gaci6n. 

También "... se construr....rcn r.ás de 3, 5GO tcrn. de carretera, -

se p..150 al servicio del carrpesi.n:::.l 800 ,000 hectáreas de tierra 1 en el ra

r:o de ferrocarriles se convirti6 en vía ancha el tren ?>i'1.xico - Jalapa, -

Alvarad:>; ~oo - Ac~ {Mitn?ac:t.n} l' el !~CD - Uaxaca" (23). 

L'1 barra anc.'"i<l significab...1. trenes de rra.yor tonelaje y abara~ 

miento de fletes. " •.• En cuanto a la energía eléctrica se hizo más de -

un 33% de lo ~ desde la indepzndencia, se ccnst.ruy6 un prcm2dio de -

veinte sanatorios, Ct"ejoraron los p.iertos nacionales. H"..ib:ii una crmstJ:u~ 

ci.6n de escuelas primarias en toCc el país" (24). Pet.rcleos ?>Exi.canos -

cnt.....-egó al gobierno por concepto de i.'Tpllestos rrás de 900 millones de ¡:.e

sos, es ncccsario recordar que la carpa.ñf.a petrolera extranjera, i:or 20 

años de cxplot.aci6n die.ron 700 mil Iones de pesos. 

Se cre6 el Banro Nacional del. Ej&cito y la A.Orada, La Secre-

2J·Jordan Fernando 11 La Continuidcld Revolucionai-i~ 11 J!".?AC:"':'O fléxico,O.F. 
noviemb'"'! T9t19 p~g. 22 

24- lbidcm. pag. 22 
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taría de ReaJ.rs::is Hidráulioos, la Canisi6n Nacional de 'I\lrism, El Inst! 
tute Nacicnal Ind!genista, se oonsider6 el voto a la nujcr p::>r prinera -

vez. 

Para 1950 las eiq:ortaciones otra vez se elevaban rápidanelte 

y al • ••• final del r(;girren de Al<mID, en 1952, una porción considerable 

de la opiniOO p:iblic.a nex.ic3.na afL'T.Bba guc los ro~icios a los trabaj.!_ 

dores todavía parecían nuy rerrotos" (25), ésto se deb!a a que los benefi

cios de la irrlustrializaciOO eran para un pequeño sector de la p::>blaci6n. 

DJ.rante éste per!odo se le di.6 ma.~r prioridad e inportancia 

al sector priva.ch, mientras el estado estaba actuancb can:> scx::io y pro

tector. D.Iando Plúz Cortinez subió a la presidencia no estaba dispues

to a utilizar est.a rueva estratcg!a, e hiro grandes inversiones en el -

sector fu servicios sociales de la naci6n, m¡::ez6 a llevar un pc:x:o más -

las i.nversicnes a las Meas mrales, en la agricultura, en la erergfa -

eléctrica y en Parc>c. Menás mpez6 a c=prar arpresas privadas en las 

cuales hab1a grandes intereses extranjeros, entre ellas fueren cbs ~ 

ñ!as de energ!a eléctrica. 

Nuestro país ya llevaba nudlos años de dependencia ecnónica, 

ó:ride el vigor caren::ial respecto de los Estad:is Uúdos, pa!s que abs:>r

b!a todas las ¡:otenc:ialidadcs productivas, im¡:on!a sus artículos de f/l

brica, otorgando a nuestra econ:rn!a interna un aspecto de unilateralidad 

no ~lo m:mOtono sin:>, riesgoso para el rnisro capital, esto es, que oo -

dejaban desarrollar al pa!s, la nayoría de las garant!as que ~CXJ te

nía ¡:or rredio de su producción eran absorbidas ¡:or extranjeros del ya -

rrencionado país. 

25--Raymon D. Vernon 11E1 pi 1ema del Oesarrol lo Econ6mic.o de HExico"pág.43 
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El tia Sam .i.Jttxlnia precios a nuestros pro:h.I~...os, los cuales eran 

poco equitativos para la materia prirra. nexic.ana, si no eran aceptadas -

esas o:md.iciones sinplerrente se quedaban en rruestro pa!s eternar.ente al

macenados. 

Practicarrente ~co llevaba a cabo el 85~ de su c:crrercio e>."te

rior, con Estados L'nidos, razón EXJr la cual en la déc.ada de los cincuen

ta nuestro país ve la necesidad de b.Jsc.ar nuevos r.ercados, dirigiéo:Jose 

a E).m::pa, dorrle las posibles e.xp:>rtaciones contaban con la materia prina 

y el equ..i¡::o i.n:hlstr ial necesario, est.ableci6 un convenio con: Francia, -

Almania O::cidental, Olecoslovaquia, Inglaterra, suiza, 13€!lgica, Holanda 

e Italia. 

En 1952 el estado de finanzas na.cionales era halagador y la ITOfl!:. 

da nacional adquiere una gran fi..rrreza, estos as¡:ectos ay..idaron a los si

guientes hedx:>s: 

- El volurren del o::rrorcio con Europa se duplic6 en s6lo un año. 

- la acuñación del nercado de rrcneda rrexica.."la de plata aurrent6 en gran -

cantidad. 

- El Banco de i~co ao.ID6 rronedas de plat.a para Filipi:-.as y República -

D:minicana. 
- I.a situaci6n del banco en el país era su:ranente s6lida. 

A principios de 1954 erpezaron a aparecer señales de debilidad -

en la posición de M~x.ico en aianto a sus pagos al exterior, aunque ~sto 

todav1a no era un gran prt:blerra, nás la paridad del peso fue canbiando -

en abrl.l del misno año, de alrededor de 11 1/2 centavos de cl6lar a a ""!! 
tavos. 
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Después de diera devaluación hulx:> grandes proolmas ea:irónicos,

los precios que se habfan mantenido nás o neoos estables durante nás de 

tres años, arpezaron a asceOOer, otra ·.·ez, ron gran r~idez, las protes

tas se dejaren ver en tcxb el pa1s y la placidez aparente de la estruct:!, 

ra pol!.tica de ~co fue sarudida, razón por la cual el gobiern:> se vi6 

obligado a b.lscar fuera del pa!s recurs:is para financiar al sector ¡:(ful_!. 

a:i, sobre to:1o del Banco !-tlnd.ial, es as! o:r.o aurrent6 la C.eperrle.'1Cia de -

fuentes extranjeras. 

As! mi.srro, en 1958, los precios intern.acionales se rrovieron per

sistenterrente en contra de t-~co por ejerrplo: "IDs precios de exp::irta-

ci6n de&E1dieron alrededor del 11 '!. mientras los precios de inportaci.6n 

subfan cerca del 10%" (26). 

I.os bienes de c::onsurro ya r.o eran inportacbs en c.antidades nuy -

granó?s; rrenos de la quinta parte de exp::irtaciones nexicanas ca1an en la 

cat.e:10r!a de c:onsurro. Sólo el turisro y la inversión extranjera, pare- -

c1an ofrecer b.Jenas perspectivas caro agentes que prq::orcionaran mayor -

esUr.ulo al crecimiento de ~ico. Debicb a ~sta situación el preside!!, 

te catpro intereses extranjeros, ~sta tktica que fue para presionar a -

los inversionistas, result6 nudi.o nás intensa que la que errple6 r-a.i.1z CCE, 

Unez, esta táctica fue creada p.Jes se quer!a que los nex.icaoos llevaran 

un control myoritario de ac:cio!"les ya fueran pGblicas o priva.das. 

Ia presión que se ejerció fue aplicada en diferentes foOMS, por 

ejenplo: En las enpresas mineras donde daninaban los accionistas extrélll"" 

26.- lbldem. pag. 126 
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jeros, se les adopt6 un nuevo principio de iJrp.Jestos discriminatorios, -

favoreciendo a las o::rrpañ!as m.ireras cxm participación rrcxicana nuyori~ 

ria, 11 
••• nudlos de los harbres de negocios de MD::ico, enervados ¡::or el 

estancionamiento de la eoonc:m1a y IXJr las aperturas del gobierno hacia -

la izquierda, decidieron intcrpret:1.r las acciones de ~z M=lteos coro -

un ataque, oo contra el sector carcrcial extranjero, si.no contra el sec

tor o::rrcrcial en gereru.l" (27) , lo que oca.sioOO que la fug.J. de fondos se 

acelerara entre 1960 y 1961. 

Para c.arrbiar la situación el gobierno enfatizó en continuos di.s

airsos el a¡:oyo y el aprecio a la LTpOrtancia del papel que jugaba el -

sector carcrcial en la vida ecor6iúca del país, ésto pareci6 dar resul

'Cado ples para 1962 la lI:'lragen carún a todos los reg-í.-renes rrcxicanos a -

partir de 1940 hüb1a sido reestablecida: " ••• una .i.r.agen de reserva ha

cia el capital privado extranjero, pero en di~sici6n de tratar con el 

capital privado nacional, sobre Wla. 00.se amistosa, enp:í.rica y pr~ti-

ca" {28). Para ~sta fedla el único hecho in::¡uietante era la falt.a de -

crecimiento ec::or6nicr.i nacional, pero en la rrente de los ciudadanos inpe

raba el caos y el desa:mtc.nto, habia grandes dudas y la tensi6n estaba. -

tan alt.a, tanto en el sector f(iblico a:rn:::> en el privndo, pues parcc1a -

que el sistara que hab!a estado funcionando durante dos ~das errpezaba 

a fallar. 

En esta ~da al igual que en los años o..ia.renta la inlrensa. na12 

r!a del pueblo vi v!a en condiciones miserables, carec!an de m1ninos rleC!: 

27.-lbldem.pág. 138 
28.- lbldem.pág. 139 
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.· 
saríos para alcanzar nhoeles estricta:rentc hurranos: el p.rcblma del -

ca.'lp:> era grande, pues oo se vel'.a pro;¡reso alguoo. El harrbre del pu~ 

blo trajo un sinfín de protestas hacia el gobiern::>, pues segu!a avan-

zadndo tal pareclil que estabo dando paso a una crisis. 

A principios de 1960 1'!?.x:ico es o::msiderado, o:::rro un pa.1s joven 

insu.ficíenterrente desarrollado y en consecuencia o:.n p::x:as técnicas e~ 

pecializadas, sabre to:b en la planoaci6n. 

Pider:á.s c:on la existencia de funcionarios i..rk2ptos, irresp::m.sa

bles y deshonestos. 

En esta. ~ se: advierte una crisis de los ~dos para fo!. 

nar dirigentes, especiaL'l"CXlte el problera puede observarse en el Parti 
00 Revolucionario Institucional que ro tiene 6rga.-.o ,:o.s¡:.-c=ial para for

narlos " ••• El partido qu"" c=;;.t..rola y dí.rige la p:::>litica nacional no se 

t:oliuza, ni fonro. b..'e!OS, ni nuchos dirigentes, creen all1 que los di 
rigentes surgen ¡x>r generación expon~" (29). 

En los pri.maros años de (!sta década la estrucbJ.ra social de Z.!_ 
xico presenta grandes desigualdades pues de ", • . awerdo al censo de -

1960 la poblaci6n analfabeta de 6 o nás años constituyen un 38% o ,.,.,,. 

10'600,000 habitantes y la poblaci6n alfe!:eta 62% o sea 17'400,000. -

La poblaci6n de 6 a 14 años que ra recim educación es el 37% y la que 

recl.00 educaci6n es el 63'!, la p::iblaci6n de un año o m1s que re usa Z!. 
patos asciende a 3S'i, y nás de 21 millones de habitantes que oo =en 
carne, ledle y huevos" (30J 

29 .... Revista Tiempo abri1 1965 pág. 
30.- Xendlzabal D. 11EMeyc~ :ioOre 1as C1ases Socla1esu pag. 171, 
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sarios para alcanzar niveles estricta:rentc humanos; el problam del -

car.po era grande, ¡:oes ro se ve1a pro,reso alguno. El ha'tbre del ?J.!: 
blo trajo un sinf1n de protestas hacia el gobierro, pues se.quia avan-

zadOOo tal parecí.a que estaba da.~ paso a una crisis. 

A principios de 1960 t-'i'b:.ico es o:msiderado, caro un pa.ts joven 

i.nsuficientenente desa-.'"TOllado y en consecu.encia ron pocas t&:nicas e,! 

pecializarlas, scbre t.o:b en la planeaci6n. 

Ader.ás con la existenc.i.:l de fun=ionarios in..~tos, irresp:msa

bles y deshonestos. 

E:n esta ~ x ~dviertP. ur.J. crisis de los pa.rticbs para fo_E 

rra.r dirigentes, est:eeiaL-rente el problera p...Iede observarse en el Paaj 

cb Re:voluc.ionario Institucional que ro tiene 6rgano especial para for

marlos " ••• El partido que controla y dirige la p:>litica nacional no se 

p:>litiza, ni forna b.lenos, ni ruchos dirigentes, creen all1 que los d!, 
rigentes suxgen por generaci6n ex¡;ontánea" (29). 

En les pdireros aros de ésta ~ la estructura social de z.~ 

xico presenta grandes &?sigualdades ¡;ues de "... acuerdo al CC.""lSO de -

1960 la población analfal:eta de 6 o trAs años constituyen un 38% o sea 

10'600,000 habitantes y la población alfal:eta 62% o sea 17'400,000. -

U J.X>blaci6n de 6 a 14 años que no recibe educación es el 37% y la que 

recibe educacílSn es el 63%, la p::lblaci6n de un año o Irás que no usa ~ 

patos asciende a 38%, y nás de 21 millones de habitantes que ro o::mm 

carne, leche y h~INS" {JC) 

29.- Revista Tiempo abril 1965 pág. 
30.- Kendizabal D. "Ensayos Sobre 1as Clases Soclales11 p~g. 171.t 
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La F.efoDiia ;..graria lle'v"ada a cabo, y de la o..ial se '\'eIÚa haciendo 

gran alarde, se llegó a la c:mclusi6n, de que para nada hab1a servido, -

~s día a día llegaban miles de ca~sioos a la ciudad, "L:l P.e:orrra :~r~ 

ria Inteqral, sigue sien:b desgraciadariente reflejo de la iN;:.ptitud en ~ 

teria de administración interna da la naci6n. ii::l heros p:xli.do sencilla

rrente, óes~s de cincuenta afcs de hai::er o:msu::-.:.i.Co ruestra revolución, -

satisfacer ni siquiera en parte las urgentes necesidades de ca-.p::si- - -

oos" (31), ésto se ve1a asi, p...!CS el canpesino seguía siendo ci misro cor. 

las mism3.s necesidades padecierrlc los misrros r.ales y viviendo can la mis

ma miseria. 

Para 1964 hab1a un estancamiento co::ró:'.ico, l~ realidad vivida es 

la miseria de la rrayor!.a, p:lbreza de Wl gran sector y rredianas conclicio

nes del resto, sólo una míni.r:a parte gozah3. de la riqueza. .La clase que 

~a SU fuerza de t.rai:.iaJO ~rt.Q!::..:¡, !o:: b:=.j':'S salarios q'..lC !CS pagaban, 

mientras los al.ínentos y los bienes ni::x::esarios se enoontralxm día con día 

a precios elevados, as!. caro el aurrento de un gran núrrero de desenpleai.3.os, 

p:>r falta de puestos de trabajo. 

Entre 1966 y 1967 hul:o grandes préstanos ¡:or parte del exuanjero 

hacia ?-'.étl.co, wa é!eS'Ventaja de éstos pr~stanos, era que obligaban al - -

país a o::r.-prar equip::> y servicios de los paises acreedores, 6stos pr~sta

nos se hicieron por el respaldc.i que tema el peso rrexicano, ;iues era con

siderado caro una rroneda fuerte y fi.me, lo cual pe.rrn.i.tía ejercer influer! 

cia en los rrercaOOs financieros. 

31.-Arrieta Alfredo 11Avances de la Agricultura" IMPACTO Méxic.o,D.F. 
r'lt')VÍ~mbre 196~ p~g. 3 
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"Para 1966 se dec1a que la econan1a del pa!s, se estab3 desa

rrollan:1a en términos satisfactorios, ?JeS hub.:J un 7t. de increnento en -

el prcrlucto nacional bruto. El sector p:íblio:> eleV!S sus acci~s a ras 

del 15\ en la inwrsi6n privada" (32) 

En junio de 1967 e:-pieza a rra.nifestarse con gran frecuencia la -

rep?tici6n de des6rderes ¡;.ol1tico - social. D1 diferentes ciudades -

del pa!s, entre didlos novirnientos la zrayorta sion estudiantiles, pues la 

situación del pais est:í rruy lejos de satisfacer las aspiraciones espec_f 

ficas de ellos, ya que padecen en ca.me prcpia las priva e iones 1 adenás -

hab1a una infinidad de ellos que ve1an frustadas sus vocaciones, pues el 

mi.srro rredio les negaba el "triunfar en la vida". 

otro as¡:ecto que precicup.lba a la juventud es la horda decepci6n 

cuaroo contaiplaban el e!'pectáOJlo de pol1tioos que predicaban la llevo

luci6n M3xicana., C'l1élIXX> hay millones de rrexicaoc>s que siguen padeci.en.1o 

injusticias. 

l-1.Jchos esb.xliantes e intelectuales manifestaban su enfado y - -

odio contril Esta!bs UniOOs. El estado se encontraba deteriorado {era 

la decadencia del m:delo estabilizador ecorónioo ":t" ¡;:x::.11tio:> de .nuestro 

país) y ofrecia grandes ooncesiones al capital rrexicano y extranjera, -

sierdo ¡:.ar otro lado represivo y su ideol03"1a mistificadora, pues bJSC!!, 

ba o::u1 t.ar la lucha de clases internas, con na.cional.isro inconseo.ie.'lte, 

con una "econc:rn!a mixta" cada vez m1s útil al capital nor.op5lio:>. 

32.- Arrieta Alfredo 11Avances de la Agricultura" IMPACTO junio 1966 
pág. 39 
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En este m:m:mto se observa una fuerte crisis que ~"<ico es

taha vi~iendo pues los c.ntp::mcntes ideol~ioos ya no funcionaron, y es -

en 1968 cuardc cstall6 un r.ovimiento cstudia.'"ltil y p:ipular, que di6 paso 

a una rrusacre en Tlatelolco donde fueron asesinados \arios cientos de e_! 

bJ:diantes, el presidente D!az Or~z, tuvo miedo de una oonsolidaci6n de 

fuerzas, raz6n p:Jr la cual tuvo que enfrentar el ITT:wi'T'.ie.."lto en forr.;,a re

presiva. 

Poderos oonsiderar que durante la dl'.--c.J.da tk: los años setenta en 

la eccrx:rn!a rrexicana surgen hechos significativos, que repercutir~n en -

lo que hoy es den:rninado co:ro una crisis ecorónica :ruy severa, µro.:iucto 

del resquebrajamiento de lo que se hab1a venido darrlo en d&=adas antcri.e_ 

res o:rro rrodelo de desarrollo, didlo r.odelo fue fincado en lL"l desarrollo 

~..:.:::c:!".:.ci.:i.l }Q y:uc no creó .cases sólidas que permitieran qu..: 6ste fuera 

penrancnte y aut6rnro, ro s6lo en lo econC:r..i.co, lo 1-'0l!tioo, sir.o tam- -

bi~ en lo social pues desde 13 ép:x;a de Porfirio o.foz, tc~s •1m. ¡:olf 

tica a puertas abiertas al c.:i.pit.al extranjero y casi un siglo dt:spués -

éste sigue toman:io los sectores punta de la ecorx:xr.ía con la ¡:.rotecci6n 

y las facilidades que el estado sigue otorg5ndole. 

cate rrencionar que el Fordo l-b~taric L'"l.tcl::T..J.cional es un elene!! 

to inportante para entender la econ:r.úa rrcx.ica.na, ya que es un ser"lidor 

del capitalisrro nortearrcric.aro es él, quien decide en gran red.ida ceno -

socio mayoritario, a quien y ba.jo que condiciones se pueden hacer los -

pr&;ta.rros que durante nudio tie!FO ha requerido ~ex> para su dcsarro-

llo. 

rue éste quien .inp..lso al gobierno rrexicaro la estraID3!a del - -

30 



"desarrollo estabilizador", el OJal es oonccbido caro "... la carbina

ci6n art!o.ilada de factores que hicieron posible un crecimiento r~pido 

de la producci6n con bajas t.asas de crecimiento en los precios; elle -

se e>:pres6 e.xternarrent.e €:Il el rre.ntenimiento a lo largo de m1s de vein

te años de paridad ca:rbiar!a" (33) • l\dem1s en éste m:xlelo de desarro

llo estabilizador, el estado había jt.gado un papel iJrt:ortante pues fue 

un fac-"'"...or decisivo en el proce~ de acurrulaci6n de c.apital. 

El estado di6 ap:>yo total al proreso de desarrollo irediante -

el otorgamiento de subsidios; por la realización de grandes inversio

nes p(iblicas que p::isihilitab:m el establ€cim.iento de industrias tales 

a::rro: suministro de electricidad, agua, cam.iros, etc., aplicardo est!

rrulos fiscales y final..rrente ¡:or \>entas de insunos industriales, produ

cicbs p:::ir el estado a precios bajos, es decir, el estado subsidi6 el -

desarrollo de la industria e.'1 Mfudco; as! rnisro garantizó la reC\.l~ra

ci6n de las im:ersioncs privadas, ap::>y6 la prcx:lucx::i6n de al i.rrentos a -

bajo costo, que ;:ennitieron dotar a la ¡:oblación urbana de alinent.os -

baratos, t;sto ¡:osibilit6 la estabilizaci6n de salarios y bajó costos -

de ::-.:itcrias primls. 

Sin enbargo, uno de los obstáculos que bJ\.'D que enfrentar es

te proreso de ao..rrulaci6n fue que la agricultura se vi6 seriarrente -

afectada, cerro consecuencia del aban&Jro en que se encontraba el canpo 

y los baj!sinos i..rqresos que percibfan los c:ant=esinos, a.darás de las -

nalas corrliciones de vida en las que prc:duc!an. es pcir ello que !='>e !; i -

guen generando el feróreno de enigraci6n a las ciudades e.n tusca de ~ 

jores oorrliciores de vida y qx>rtunidades eo:irótii.cas. 

33.-Proceso "La Crisis en la Educación en México" diciembre 1972 
pág. 12 

31 



Otro factor que prq>ici.6 la crisis de este nOOelo fue el -

ti¡::o de industrializaci6n, ya que ésta se había desarrollado en la r~ 

na de bienes de oo.nsurro duradero (autar6viles, clect.rc:xkrnéstioos ,etc.) 

teniendo que .importar tecnolcx¡ía que el país no producÍil, lo cual re

~ti6 en un rrayor déficit en la balanza care.rcial. Por otra par

te la gran o::n::entraci6n de capital. en grandes rnpresas t.ransro.ciona

les trajo caro o::m~""CUencia el 11o~li0 de algunas ramas in:lu~tria

lcs llevando al estado a la i.rr'¡:osibilidad de 17entener su UF-0}'0 al d(;;>

sarrollo industrial. Las insl.rros no p;dieron nuntenerse a bajos pr~ 

cios y los subsidios y e-:en::iores de i"1"p.le5tos llevaron a un d~fici t 

ch1 gobierrP, aunado a esto la creciente de.ida pública que habfa siCb 

generada para inpulsa.r el desarrollo capitalista del país. 

irt>cbs los factorec antes rrencionados, así a:rro el re!~::ri_1e

braj=:-.icntc ~ dicho ITIJdel.o de desarrollo que había venido amrlose, -

f\;e el pan:Jrama en el cual se finc6 la CC'Onan!a nexicana en los ini-

cios de la década cle los años setenta y es en ella donde se empieza a 

manifestar una crisis en todos los ámbitos de Z.~ioo. 

Est.a crisis se expresa, en priner lugar en el decaimiento 

fu la dinámica productiva o dicho de otra ~a en la disni.rru.ci6n -

del rit:Iro de crcci.roiento, asr :tiSíD se nanifiesta en el decaimiento -

de la inversi6n privada, trayerd::J o::.no consecuencia gran::les problen:ls 

rn s6lo de tipo ecortird.c::o, sino aderlás de frd::>le social, ya que al ro 
haber inversi6n en la producci6n, ro se generan enpleos y al ro exis

tir arplcos oo hay salarios, as! misrra al oo haber estos ro se tiene 

ooo que carprar y por lo tanto el rrercado se red>.JO? ya que no hay pa

ra quien prc:xhlcir. 
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L3 distrib.Jci6n de la riqueza. durante esta t1á:ada se mani

fiesta de una rrane.ra desigual o:m:i consecue.'lcia de ·..in dcsanullo dese

quilibracb e injusto funck..."'1'Gltalnente para los sectores :ra.yoritarios, 

p.ies m1s del 70% de la ;oblación ecor6mica:m.nte activa recite rreoos -

del 30% del inJrero nacicnal, mientras que en un 2n de los habita'ltes 

captan entre el 15% y el 20% del irqreso total" (34), lleva"ldo la ri~.J!:_ 

za a concentrarse en uros 0,1antas raoos, escat.ir.ando y di vid.ien:lo un -

porcentaje roqular para un I»"..r":lr rú':"C.ro de personas que Vt?n:1en su fue!. 

za de trab:!jo por un salario rn!nin'O que ro llega a cubrir ni el 50% de 

las ~sidades del t.raba.jacbr y de su fanilia, ya que durante esta ~ 

e&b. el p:Cer adqu.isi ti vo de la gran nayoría de rrcxicanos se vi6 rerlu

cído al grack> tal que atento contra su dignidad hurrena.. 

~ ;;:.;::::;-..z ~ !3i'ú ~ íecha nerorable para el ¡:ueblo n"C<Í~ 

ro, ya que pese a lo que había afirmrlo el Jefe del Ejeo.Jtivo e.'1 rei~ 

radas ocasiores en ruante a que la estabilidac! del peso rrexicano esta

ba asa;;urada, en esta fecha se dá la devaluaci6n rrás grande sufrida en 

~co ya guc sobrepasaba el 100< y ll""'1ba a la ecoranl:a n=icana ro 

s6lo a agudizar la crisis sino a una quiebra, debicb a que con didla -

devaluaci6n se i.ncret'Cnt6 la deuda extema e interria; con una 00.lanza -

deficitaria; la irás alta de nuestro a:rrercio oon respecto a ?-:Cr+-....c.:i.~l 

ca, con un fal tante bancario ¡:ar r00uo:i6n de foncbs por miles de mi -

llenes de ¡:e9.'.>S • 

Por lo tanto, se piede considerar que ésta crisis scrreti6 a 

las gercraciones jovenes a na.yores mtles y humillaciones atpe.ñan:lo los 

31' .-~.oe.·d-:.t.:i Proc~:.o ''Consolidación del Personal 11 diciembre 1972 
pág. IJ 
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recursos naturales (a la sobreexplotaci6[1) , ya que ~1€ooico en gran red1-

da deperrle de ellos, caro son: los hidrocarburos y la hidroelectricidad, 

aunque a principios de esta dOC.ada to:lavía se o:mtaba con grandes cant!_ 

dades de estos elenentos, en la actualidad se han agotado vertigi.N:>sa-

rrente aunque oo en su totalidad, ya n:J se taran ccr.o clC!':"Cfltos que res

paldan nuestra econ:rnía y nos e.ncOntrahmos a mitad de la d6cada de los 

a.'1os setenta con serios problemas en estas industrias, ya que en gran -

rredi.da se encuentran hipotecadas con ck-udas extratosf6ricas en divisas 

ex:tranjeras, p.Jes estas, o:n las devaluaciones del ¡..eso rrexi~ se du

plicaron. 

Por otra parte, debido a que sus CClStos de operación ron ~ 

daderamente altos, oo se cuent.d o.:-.n rcc..:=:::;os 5'..!ficio:>ntes ?<ll'ü las qran

des inversiones que se re:;¡u.ieren, para el desarrollo de recursos energ~ 

tioos, llevarib as! a wi estanca-ni.ente, aunque oo total en su pro:luc-

ci6n. 

cabe destacar que la deuda de Petrolees M:?xicanos al igual -

que otras irrl.ustrias, era tan grarrle y todavía se dupllc6 con las deva

luaciones que sufrió el ¡:eso rrex:icano, en la actualidOO son rrenores los 

ingresos que los egresos ¡:ar c::onooptos Ce pagos, ejarplo si.-nilar ~'1.lcede 

oon la econ::mía general de nuestro país, ya que su desarrollo y las ba

ses de ~ste, han estado fincadas en el endeudamiento desnedido, y el -

gasto exacerbado del capital eo:mánico en áreas p:x:o prcrl.lctivas, coro 

han llegad:> a constituirse en las paraestatales, p..ies rruchas de ellas -

tienen ganancias inferiores en o::np.:iraci6n con la cantidad de miles de 

millones que ~ de pa::Jar coro intereses µu: 5ü dc.;.d.:l i..~tC-"'!"..a, ~s ñe

cir, que &Slo trabajan para pagar, acrecentar el dinero y ¡xx1er de la -

clase heqanSni.ca, sustentandose en intereses extern::>s al pa!s, así o:::no 
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reo.irsos naturales ta la sobreexplotaci6n) , ya que ~ico en gran rred.1-

da depe.rrle da ellos, caro son: los hidrocarb.lros y ln hidroclcctricidad, 

aun:¡ue a principios de esta ~ tcdavía se oont.aba con grandes cant! 

darles de estos el aren tos, en la actualidad se han agotado vertiginosa-

rrente aurque no en su totalidad, ya no se taran caro elarentos que res

p.ildan nuestra ecorotúa y nos eno::intraOOnos a mitad de la d6cada de los 

años setenta ccn serios problemas en estas industrias, ya que en qran -

rreclida se cmcuent.ran hipotecadas con deudas extratosfériOJ.s en divisas 

extranjeras, pJes estas, ceo las devaluaciones del r..cso rrexicaoo se du

plicaron. 

Por otra parte, debido a que sus costos de o¡::eraci6n ron ve;: 
daderarrente altos, oo se cuenta oon recursos suficientes para las gran

des inversiones que se requieren, para el Üt:!tia.1.Tvllo .:!e =cc-:~s energ!§ 

tices, llevarrlo as! a un estar.ca.-ni.ento, aunque ro total en su pr00uc-

ci6n. 

Cabe destacar que la deuda de PeL""'Oleos M:?:<icanos al igual -

que otras in::lustrias, era tan grande y tcdavía se duplic:6 con las deva

luaciones que sufri6 el peso ne<icano, en la actualidad son rrenores los 

irqresos que los a;rcsos por conCL~tos de pagos, ejarplo similar !:>-U cede 

con la ecoran!a general de nuestro país, ya que su desarrollo y las ba

ses de ~ste, han estado fincadas en el endeudamiento desnedido, y el -

gasto exacerbado del capital econánico en áreas p:x:o prod.lctivas, can::> 

han llegado a constituirse en las paraest..<ltales, p.Jes nuc:has de ellas -

tienen ganancias inferiores en o:rnpu.raci6n con la cantidad de miles de: 

millones que deben 00 pa:;Jar o:::rro intereses p:::ir su deuda interna, es de

cir, que s6lo trabajan para pagar, acrecentar el ctinero y ~ a.:: l;:i. -

clase hegarónica, sustentandase en intereses e:ttenios al país, así a::xro 
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la depen:lencia ele éste. 

Y ro sólo hip:itecando ruestros recursos naturales y rna.teri~ 

le:., sirx> la autorx:rrúa y pa.z de ruestra sociedad, orillánd.ooos a una 

ci'isis rroral que ha llevad:J a la descai.fianza en el gc:bierno v en las 

decisiooes que tara éste para el ''bienestar sccial " • 

Entre otros, los prcblanas so::iales que atraviesa el na!s, -

se pJede mencionar, la falta de atención néJ.ica, la d¿ficiente alirrc!} 

taci6:1 y .rutrici6n, así a:rro la habi taci6n en oorrliciones oau;cérrirras. 

Por otra parte se acelera el índice inpresionante de desan

pleo y sul;..erpleo en todos los s....-:ictores, una de l.:is causas de este nro

blena, es que las transnacionales crecen de r.anera ino:mtrolable y -

ex:igen para su i.rwersi6n en n!eSL""O p:ifs conexiooes y garantías de -

privilegios de los que sicrrpre han gozado p::ira so.;JUir creando fuentes 

00 trabajo, pero siemore protegien:lo los altos Wices ele olusvalía -

prcducidos por la fuerza de trabajo. 

otro factor negativo para la ecornn!a m:rdca."la es la qran -

inv'ersi6n extranjera directa:rente instalada en 1-'éx.ico, va en.Je ésta -

ranitía al extranjero grandes cantidades de dL--iero oor conceoto de -

asistencia técnica, rc--galias, sin incluir los pagos efectuados p:ir -

imp::>rtaci6n de t.ecrnlO]'!a p::>r parte de las an;Jresas nacionales, es -

decir, que p::ir cada d6lar que entraba a nuestro país, salían rrás de -

dos cxr.o ganancias p:>r sus inversioms, afectanclo de marera. severa 

nuestra econ::mía, trayerrlo caro conseoJerx::ia la novilizacion de -

grandes sectores de la pablaci6n caro lo fueron los ca."tpesioos, obre

ros, etc. , pero ~stos fueron frena.dos mediante la represi6n o 
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caro en algunos casos, los obreros a trav~ de resoluciones del'ag(x;'icas 

rce:liatizadas por sus dirigentes sindicales. 

con el rrovimiento ~1 68 y desp..iés de él, se evidenció la -

problc:rática de la educaci6n se habla de una crisis en las universida

des de nasas pues lo que en otro ·tiart=O se consideró caro un orgullo el 

ser universitario, dcspJZ?s de t.1Ilil gran propag-a.."rla que se hizo a traWs 

de los rredi.os de carunicaci6n entre otros televisa, en contra de la Un,! 

versidad y la dudosa o:?'.Jc.:i.ci6n que se ir.pa.rt!a en esta, se deterioro -

la Uragen de la Universidad y de sus educandos, fue tma de las causas -

para que gran parte ele la poblaci6n que clem>ndaba este ti¡:o de """""- -

ci6n se canalüarr:l a ins+-.it:..;.;io1~s educativas particulares, a:no res- -

puesta al JTOVimiento del 68 se descentraliza la Uni'-'ersidad Nacional All 

t6r.crra de México, creándose: así tanto las Escuelas N3ciona.les de Estu

dios Profesionales, o:r.o los COlegios de Ciencias y Hurranidades, en ge

neral se pueó; decir que la educación durante esta eukada tuvo gran ex

pansi6n en cuanto al núnero de centros educativos, sin embargo, la cal.!_ 

dad de t!sta cada vez era m'is deficiente, trayendo una desv.i.n0Jlací6n e!}_ 

tre cdUcaci6n y lo que ~ la socie-4...ad para el l~ de un dcsa-

rrollc articulado. 

De principios de los afus ochentas a nuestros días encontra

nos que los prciblemas mantenidos durante la &kada anterior cada vez ~ 

sulta nen:>s probables de resol ver y es por ello que a principios de es

ta Meada el paoorama eoonánico social de Mlxico es de p:ir ~!. clc:.:xilen~ 

dar ya que su dF'l'<la c:;"-~rua arrastrada desde ~das anteriores era dé-

rrasiad:I' fUert.e, l-~co pagaba rrás ~r los intereses y anortizaci6n g~ 

radas por ésta, que lo que pagaba de la deuda misma, sin embargo, los -
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pr~tanos n:> p.ldieron ser frenados ya que ~iOJ habta llegado a tal -

punto que era incapaz de solventar oon rc.OJ.rsos internos, los gastos

que provocan una rreta de crecimiento acelerado, sin e:-ba---go, los pré.!! 

tarros que recibi6 durante esta afeada ya no sola."iefltc eran p:ir p<ll"'te 

de EstaOOs Unicbs sino ade:"ás de Aler.ania, Ja¡:6n y 6stos sólo 5irvie

ron para solventar los gastos de la ccooc:mía rrexicana o:::rro fuaon: 

a) Pagar servicios crediticios 

b) Equilibrar la cuenta oorrie:tte de la balanza de pagos 

e) Subsar.ar c.l d6!icit financiero gul::ernanental trad.icionalm:mte 

exced.üb 

Esto a su vez ha lleva.Ca a nuestro pa1s a ¡:e:iir prestado -

para pagar los intereses de su deuda f:(íbl1ca auaSé:lda J.;ja.-:!.:: ~lo -

una m1'..n.ina parte destina.da a la inversi6n prcductiva, es decir, lo -

que se µiede obterer de esta inve.rsi6n no sólo se piedc utilizar para 

pagar la deuda si.ro aderré.s ha estancado el supuesto desarrollo, p.les 

la deuJa actual no= !13. llevado a una crisis íiranciera de tal m.:igni

tud que ha venido agudizando los prd::>lerras ya existentes, cxxro son la 

devalu.:ición constante de la rroneda nacional, la inflaci6n, la cual d:!, 

rante esta a.!:cada llcg6 ~ sPJ la trás fuerte que se ha registrado des

de principios del siglo caro can.secuencia <le las devaluaciones del ?!. 
so, as1 c:aro el al za de los precios en los productos bá.sioos de COns;! 

IrD, aden:'is del deserploo. Esto nos ha convertido en el pr.i.ner pats 

de P.:rérica Latina con rrás deudas 

En cuanto al aspecto salarial los obreros reciben salarios 

par deba.JO del p:iQer c&U.j'iJ.Ü>iti·.-= ~· ~~tc'S" ti'?O?n que trabajar nás para 

cx:ner n-enos, aunque se teman tredidas para "resolver" este prd:>lara. -
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o::rro lo fue el P.S.E. (Pacto de solidaridad Ecoránicol el CUill fue C-". 
tablecido por el Presidente Miguel de la 1'13drid a finales de su sexe

nio, con el acuerdo de la iniciativa privada, con el fin de b3jar la 

inflaci6n. M§.s tarde esta Iredida fue a¡:.oyada EXJr el Presidente Sal.! 
nas de Gr:>rtari. 

El1 el pacto se establecía que su principal objetivo era el 

abatimiento de la inflaci6n, la protección del p::ide:- adquisitivo de -

los salarios y el rrantenimiento de los niveles de enpleo, en cuanto a 

la inflaci6n se ha podido advertir un claro descenso, sin embargo, 

los salarios se han dado de 15%, 20% y 3'!i, porcentajes que r.o han al

canza.00 el nivel reaJ. que las rarureraciones tenian al inicio del paE_ 

to. El Pacto de SOlid:lridad Ecoránico a deteriorado los sueldos, y 

sólo ha servido para restar i..rgresos realt!s a la ¡;..:i1-or!.'.l de la p:ibla

ci6n (proletariada) • 

Por lo anterior, se p.iede decir que el Pacto de solidari

dad Econánico, el que ~s tarde se le llanó P.E.C.E. (Pacto de Esta

bilidad para el crecimiento Ecorónioo), sólo ha alcanzado, uno de -

sus tres objetivos el de la disminución inflacionaria. 

I.Ds otros dos, el mantenimiento del p::rjer adquisitivo de 

los trab:ljadores y la protección de los niveles de enpleo lejos de ~ 

l:er sido resueltos se fueron agudizarrlo cada vez nás, p.Iesto que los 

precios de los productos han ~id:> subiendo, ya sea por el "reajus

te" 6 11energencias 11 no se han quedado estáticos, así misro el desem-

plec ha aurrentado. 
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Cabe irencionar que desde el l!O!!e!lto en que se i.túcié5 el -

Pacto a la fecha, se ha venid:> reestruct:urando constantarente, tra:te:!. 

do o:rro ccnsecuencia que ~ste se cont13'1'ple en fases, de las cuales en 

enero de 1991 se prevee que t:e:anim la sexta fase. Pe.ro sin eobaxgo 

• ... a p:x;os d!as de que se conozca el progra!M eco~co de 1991, -

los tres representantes de los tres sectores i' el gobierno han vuelto 

a suscribir u:-.a nueva fase del Pacto para la F.stabilidad y Crecimien

to F.oorónico que tendrli vigencia hasta el 3l de dicienhre del año en

trante" (35) 

Por otro lado, durante los inicios 00 esta ~ el 90- -

bienio rrexicarn se enrontraba renuente a participar en un rrercaó:> oo

m.1.n nortearre.r icaro de fonna abierta y geooral, alJTGUe su econat'!a se 

encontraba se\.-erauente deterio!"a::!.:l., Estados Unicbs rrostraba una falsa 

t:-r~ci6n p;>r los problataS que atraviesa ruestro paj'.s (aurque es

tas sean causa y consecuencia en gran rredida de la dependencia p:>Uti 

ca y ecorónica) y caro una. de las soluciones insist!a en "invitar" a 

~co a participar en un ne.reacio ccrrtin oortearrericano (aw-que en la 

actualidad no se ha fi.rrredo un convenio oficial respecto a esta invi
tación} • Con ello se intenta marejar que de esa unión t-\1xico asequ

rará un arrplio rrercado de ex¡::ortaciones, transferencia de tecn:Jlog!a 

en gran escala, recursos financieros ab.urlantes, bieoos de consuiro d!!_ 

radero y oo duradero, as! CQTO bienes de capital a precios bajos. - -

As! rnisno la p:>sihilidad de diversificar las fuentes de trabajo para 

la nano de obra l!'e>Cicana que ro puede ser absorbida productivamente -

en ~ico, es decir grandes ventajas para nuestro pa1s. 

35.-Suárez Velasco lA, JORNAOA ~fu.:ic.o, D.F~ noYiembre U, 1990 
oA~. 16 
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Sin embargo, en cuanto a beneficios para Estados Unidos de 

esta alianza, se rraneja que son rnfni.Iros ya que 1-~ioo s6lo prcporcio

nar1a a Estados Unidos 5e:JU.ridad, abastecimiento y precios carpetiti

vos de materias prirras caro petróleo y otros recursos r.tlnerales; un -

ne.re.a.do abierto para los productos estadounidenses; garant1a a las 4! 
versiones extranjeras establecida.s en el país y acuerdos industriales 

¡:.or sectores en ri:IIras de interés pü.ra Estadcs L:nidos y '.111 gran apcyo 

a la fOlÍtic.a. de ese país, sobre todo frente al resto de Latinoarréri

ca, es decir, capital transnacional par.] pro:bcci6n ccr.o irilnO dt: vbrei 

y rraterias primas baratas. 

traci6n del capital y productos extranjeros, rrkí.s el dinero rre-:icano, 

que hacen ¡;osible que las transnacicnales se instalen y funcionen en 

~co, o:mstruyan fábricas, carpren instnzrentcs de pro::lucci6n para 

explotar la fuerza de traOO.jo nexic.ana en beneficio exclusivo, ¿QuG 

nás pueden pedir las transnacionales en ~ice?" (36) 

sin arbargo, " ••• la crisis ecorán.i.ca ha absorbido la a~ 

ci6n del grueso de la p:iblaci6n y ha rrerecido investigaciones sobre -

su g~is y su evaluaci6n, pero ha habido p:ílidas solucio;ies que re

sultan oo serlo o redurxlan en paliativos ineficaces" (37), tal vez sin 

darse OJenta la ¡:oblación, pareciera hablar un s6lo idiana: habídez -

por el dinero, obsesi6n materialista, es igual a una nentalidad que -

va arrast.ran:io a la scciedad hasta rcnper su prcpia estructura, dese-

36.-PROCESO Noviembre 16 0 1987 p~g. 31-32 
37.-Valle Eduardo "LQué est:i pasando7" IMPACTO México,D.F. abril, 

1989 p~g. 21 
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quilibrardo profurñarrente a la familia, la pol!.tica, la educación, las 

relaciones sociales, las oostunbres, rn:do de vivir, hábitos, valores, 

etc. 

A ello hay que agregar el ütpacto de la revolución tecnol6-

gica y transición c.r!.tica de una nueva ruptura de la civilizaci6n cu

yos efectos o::mienzan a irrunpir e:"i la esencia nacional, la crisis ec::! 

roro.ca ha distraido reairsos para atender una crisis rMs profunda: la 

soc:ial y política y.i que se está gestando un royor resentimiento en la 

clase proletaria en contra del gobierro. 
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I.2. P..elaci6n E:>d.stente entre la División del Trabajo y la Divisi6n 

de Clases. Factores Inp:lrtantes en la ~lotaci6n y Enajena- -

ci6n del 1-ier'rlJre. 

En los paises capital.lstas existe una sociedad dividida -

en clases, y el reconocimiento del papel que juega cada un..1 de ellas 

en una sociedad o:::no la nuestra, es de gran inportancia para CCl'!pr~ 

der el problesm del prcx:eso educativo de la capacitaci6n labJral de 

los obreros. Para esto es necesario definir ql.l'.! se entiende por -

clase social: " ••• clase social se define ¡::or ru lugar en el conjun

to de la divisi6n social en el trabajo, que ca:-;:i:-c.n=c lLls relociones 

politicas e ideol6-icas" (38) 

El ~rmino de clases so::iales, se puede concebir también 

c:aro aquellos que se oponen entre s! y por el lugar que ocupan en el 

proceso productivo de aa..ierdo <:J. las relaciones q¡;C! se est.ab!ecen ~ 

tre ellos, donde jueqa un papel inportante la esfera ccorbnic.:i., ne> -

negfuldole su inportancia a los asp2ct.0s ideol{;gico y p::>l!tico, con -

esto se e."-:plic.a que la división de las clases sociales se basa en la 

divisi6n jerárquica del traba.jo, pues los privile:Jios sociales son -

encaminados ¡::or <lidia divisi6n. Las clases ~aciales ~ignifican rro

vi..mi.ento, o:mtradicciones y lucha de clases. (se:;¡ún Poulantzas) 

En las sociedades o::no la nuestra las clases fundam:mta

les son dos: los prcpietarios de su fuerza dP trabajo {d::=c.=c:;), y -

38.Poulantzas 14. y Otros 11 Las Clases Sociales en Am~rica Latina" 
p~g. 154 
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los propietarios de los medios de prcducci6n fb..lrguesía) , los prirre

ros se hayan t:otallrente desposeídos de los medios de trabajo, los ~ 

gw>dos son dueños de los roodios de producx:i6n y explotadores de los 

pri.Jreros " ••• la clase e<plotadora ?)lítica e ideol(qicancnte dani

na.'1.te y la clase explotada ¡:olíticarrente e ideol6;¡ic.:im:~nte daninada, 

tur;¡ueses y obreros en el !1-odo de producx:i6n capitalista" (39) 

Dentro de éstas dos clases scx::iales ecisten, de aOJerdo, -

alguoos autores " .... fraccic.nes y capas se:Ji1zi las diversas clases, a 

partir de diferenciacicries en lo ecoránioo y el papel nuy particul<lr 

aquí, de las relaciones ¡:ol!ticas e ideol6;¡icas" (40). Un ej<mp].o -

de capas es la aristocracia obrera, o::rro lo def~ !enin, es una ca

pa de la clase obrera, ellos s::>n ohr:ero::> califi~s ~· r.cj:::::- ~;d:)s, 

ésta en efecto es una capa específica, pero es una capa de la clase

obrera. 

un ejatplo de fracción de clase es la b.u:gues!a o:uercial, 

pies la clase b.irguesa p.lede dividirse en fracciones de clase, que -

aparte de la ar.ercial esta la irrlustrial y la financiera, hay una -

alianza entre ellas, pero sólo es una fracción he;rn6nica- en ella -

esta el alto persooal del estado- la que unifica bajo su direcci6n -

la alianza en el ¡:oder, pero a la vez to:1as la.s fracciones tienen ~ 

derío, y todas son igual.r.ente dan.inantcs. Pero ni las capas, ni -

fracciones están "fuera" del "margen" de las clases sociales. "Si 

39,-lbldem.pág. 103 
!;O.-Pwlar.tz:i:; n. "L~~ Clases Sociales en el Caoital lsmo Actua1 11 

pág. 23 
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bien el rnancism:> habla de capa.s, de fracciones y de categorías, a -

f!n dí= designar, cxmjuntos particulares, rn rnr ello dejan es.J.s ca-

p<lS, fracciones y categorías de 503Uir p:>sey-encb un..1 adscrípci6n de 

clase"(41) 

con relación a las fracciones y capas se p.¡ede rlccir lo -

siguiente "en tanto que los critc.!"ios ?='líticos e ideoU'.gicos inter

vienen de rr.ancra nás o meros in';:ort.ante en la <letenn.i.mci6n de las ..:: 

últimas, clid1os crite.ros desa:ipefu.n sia.ipre cl paoel de> doninante en 

la deternd .. naci6:i de las clases .s:iciales" (42) 

Las categorías sociales son los conjuntos de agentes cuvo 

papel prircipal consiste en el .funcicna.'tlier!.to Ge los -3;:e.!"~~.::.:; ~ ~.:::.. 

~ y <le la ideolo;¡!a, estas son :arr.adas nor hCT'ilhres, tanto de la 

clase proletaria o:rro de la b.lrguesa, en deta.rminado m:xrento !=-'-lede -

terer gran fuerza y consolidarse, pero m for.mr una clase ccr..o tal, 

es decir, µ:ie<le tener o deserrr;:eñar un ro;::cl. p:ilític::> propio en e.na -

coyuntura dada, su :capcl, xi es ¡:ucs, reductible al hecho d.C> ir si~~ 

pre tras los intereses, de las clases so::iales a la que sus rnie:-ibros 

pertenecen, que caro ya se dijo, p..ledcn ser de la clase obrera o b..!~ 

guesa, en detcnni.nado m:r.cr.to µK--<lt: üecidir a favor de ellos ceno ~ 

t.egorías sociales y r:o a::x:-o clase dependiendo ésto a sus i ntcreses. 

Es de gran irot_:::ortancia oonsiderar que t'§sta divisi6n de el,!! 

se ro se da de nuncra ~n~ea ¡:ues "cl oonCt..-oto de clases, entre 

otros as¡::ectos, aparece a:r.o resultado de un análisis de las fuerzas 

pnx1ucti vas y las relaciones de pr00.!cci6n que asurren ciertos m:::dos 

p::isibles de la relación en 1 ~ hizt::=iM. 

41.-lbide<n.¡>.lg. 13 
42.-lbidem.p.lg. 117 
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Estos nodos ¡:csihles de relaciOO sen esenciaL'Tente contra

dictorios cuardo las relacicoes de la producciOO se constituyen caro 

una base a la propiedad privada"(43), estas relaciones de p.roducci6n 

chn orí gen a una forna espe:ff ica de explotaciOO. 

Con la propierlad privad.a los cbreros (que es la clase que 

ro tiene en sus :r.:m:lS los rocrlios de prc.x:::..icci6n) , se ven cbligados a 

p:::ner a d.isp:>sici.6n de b.Jrgués, a canbio de una detenninad."! rem.mera

ci&, su fuerza de trabajo, la cual es considerad.3. una rrercancía, co
rro cualquiera ¡::or el burgués pero esta rren::anc.!a tien.e la virtud de 

ser una fuerza creadora de valor, uro fuente de valor, que perteiece 

a los propietarios de los medios de pro:iucci6n, ésto se origina a pa!_ 

tir de la división so:::ial del trabajo. 

" ••• La divisi(n so:ial del trabajo tiene caro primer ~ 

to ser un rreca.'lisro de la daninacifu, capacidad de apropiación del -

plusvalor, el segurdo aspecto es que crea una relaci6n de subordi.na.

ci6n que descansa sobre la. apl"q)iaci6n del saber"(44). La eKplot.a

ciOO del obrero se descubre p::or neiio del secreto sccial de la plu~ 

lfa apropiaci6n privada del t.raht1jo no ~&.J.- o sea, 13 dife.-""'C."'l.Cia -

entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor cre.ado, ¡:ar la fu~ 

za de trabajo, esta relaci6n entre tian¡::o de trabajo excedente (en el 

que el obrero prcduce plusvalía) y el tieT!fXJ de trabajo necesario (en 

el que el obrero prOOure su fl.l""...rza de trabajo, ésto es el equivalente 

de su salario) aquí se da una desvalorizaciOO de la fuerza real del -

43.- Theotonio Dos Santos ''Concepto de Clases Sociales'ª pág. 27 
44.- lbldem,p~g.27 
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trabajo. 

" ••• El tierp:> es la foill\3. unific.ada real del intercambio -

de rrercanc!as. El valor del trabajo se expresa directanente ei la -

cantidad de ti.rnp:> social necesario para la prodocci\'Sn de una mercan

cl.a. El valor se asareja linealn'Cnte en el ti.arpo, El tia:tq:o es -

una cantida::l, ni vacía, ni diferente, que proye:to al exterior la fo!. 

ma de la actividad" (45). 

No es el salario el que define a la clase obrera, porque -

el salario es una foi::rna Jurídica del produc'tO fOr el "cent.rato" de la 

carpra y vent.a de la fuerza de trabajo, si bien tocb obrero es un as~ 

lariado, ro tcdo asalariado es forzosanente un trabajador prOOuc::tivo, 

es óecir que p.roduce pl~valía.. 

Los empresarios (dueños de los rne:lios de pro:luccifu) ven -

la fuerza de trabajo c:aro un valor de uso y un valor de ca.-rbio que va 

a generar riqueza maten.al, estable:iendo a.sr la relación de cxplota

ciál que se da dentro de las mpresas. 

I.a anpresa es ente.rdida ccr.o wia unidad de pro:lu....-ciln, ba

jo su fo.ora capitalista, o:::nstitcye igual.rrente un ap;irato del esta::lo, 

en el sentido de que ella mi.sna prcrluce, por la división social del -

trabajo, en su serv::>, las relacicnes p:>llticas e ideol6;.ie'2mE!nte dani

nantes; la divisifu s=ial del trabajo abllca desde la sep>raci6n de 

45.- Giovanni Biagio "La Teorfa Polttica de las Clases Sociales en el 
Capital 11 p~g. 26 
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las Irás variadas y níiltiples profesiooes, hasta llegar a ese r€qin'en -

de la divisi6n en que varios ctlI"eros se les distrib.!:z-e la tarea de un 

&Slo p.Jesto para la elal::oraci6n de un s6lo prcducto. 

n ••• La divisi6n del tra!:ejo no es s6lo la divisi6n de la -

sociedad en clases, si.n:i que es la causa de la enajenación del hcrrbre 

por el trabajo" {46). E:l 6.stc t.:.¡x; de t=~jc •.::l r.o:±.rc <::5t& ccndic~ 

naó:> a dejarse extinguir tedas sus fuerzas fisicas e intelectuales en 

ello, p.ies su oficio o:>nsiste en sudar tcrlo el d1a y la <.~ina tien:le 

a mbrutecer, to:h el organisro y sus fao..iltades, el harbre ducnre di

ferentes p::>tencialidades, q.Je ro p..lcde..'1 desarrollarse en tanto que ti~ 

nen ya su noficio" :i· eje:rce una "profesi6n". .. .•• la i..ndustria capi

talista apaga, ahoga, ~, OOsnaturaliza, ciertas inclinaciones ~ 

nas del trabajador, crea en c..r.-bio cic..."'"tas aptitudes dete..rmi.naclas, en 

relaci6n con el oficio" (47) 

La división del trabajo, cada d1a es rré.s carpleja, aliena -

al OOrero de sus facultades creadoras y, p::ir consiguiente, lo disni.nu

ye o:r.o ser hi....'"':'Bn:), donde se 103ra, una rrayor prc.ductividad, gracias a 

esa divisi6n donde se clasifica y se agrupa al OOrero scgGn sus funci.2, 

nes espec:ificas, " ..• si bien los obreros están ahora en::am.i.nados a -

funci~s li."':'.itadas, se ubic:.:i. a ~:;tos en ur.a jerarqu:í.a y se le distri

b.Jye entre aquellos de aOJerd:::> con sus habilidades soci.a..lr.ente ad:FJ.ir! 
das" (48) 

46.-Patacios JesCis 11 la Cuesti6n Escolar 11 p~g. 341 
47.-Hendel Ernest "Tratado de Economía Harxista" p~g. 208 
48.-Lelf1 in lrving 11 ldeologta y Teoda Sociol6gica 11 p:ig. 87 
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Esta di visión niega la personalidad del hanbre, no sólo lo 

nutila porque sea insuficientenente pagado, porque sea agotador p.:ira 

los ntísaJlos o los nervios, porque sea ncOOtono y rrandado por otro, -

el trabajo de la imensa mayo.ria de los trabajadores en las f:ibricas 

es considerad:> o:xro un traba.jo forzoso, es tambHm porque a la larga 

pierde el trabajo su inter~s para el obrero, en la rreeiida que des.'.l.rr2. 

!la s6lo un aspecto de tedas las aptitudc!:: hl,;,.7.IDil.S, esto se dct:e a -

las tareas iilinuciosa.rrente especializadas, llev.indolos a efectuar un -

trabajo fundarrcntalr.ente rrecánico y rut.i.nario, hace que un s6lo obre

ro realice el trabajo de cinco, diez o veinte, pues en la rred..ida que 

auzrcnta la divisi6n del trabajo, ésta se sinplifica y oon ello se pr~ 

picia mayor explotaci6n pues se produce nás en rrenos tia:po. 

" ••• ~t.ro de las erprcsas hay una racion.-:llidad calculis

t.J. al incidir una nuyor fragrrentaci6n de las acti vida.des, diferencia 

la funci6n parcial, pero, a su vez, int>ide que el sujeto especializa

do incida en otras funciones o espacios fragrrentados" ( 49) . "La e~ 

cializaci6n de las diversas etapas s61o es posible cuando el proceso 

de trabajo ha sido racionalizado y deso:upuesto" (50) 

La divisi6n del trabajo es peri:eblada por la m.ism educa

ci6n, pues en una SClCiedad dividic!J. en clases, el miSITC educador se -

encuentra d.ividicb, {;sta la conclici6n para una scx:ializaci6n alienan

te, donde nuchas veces la educaci6n es entendida caro un " • . • proceso 

49.-Piña Osorio J.Hanuel "Reflexión en Torno al Conocimiento CientT
flco Racional y Tecnocr.1tico"p:ig. 27 

50.-lbldem. pág. 46· 
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&? reprcclucci6n, de cncia."Tos, de di~.1ersas arbitrarie::!ades cultura

les" (51J 

El educador (instructor) es s6lo portador de fra<p<mtos de 

"'sal:er"', pero de un saOOr con el que, ta.':bién el fue educado, la e.a.u

sa detenni.ra.ntc de la unilateralidad y fragrrentaci6n del h'.:nbre es la 

divisiGn del trabajo capit.alist.l (esto será anali:zado en el cap1tulo 

III), pues oo existe esa educación p:>livalente o::rro M3.rx. la entiende, 

la que da una novilidad absoluta del trabajador tanto en la industria 

caro en la s:iciedad, o 51""..a que en la industria tenga cono::imiento de 

teda el proceso de la pro::1ucci6n, ;:ero oo para que haya una mayor ex

plotaci6n, si.no para qtn 61 a.n.ali~ y t.c.""tj.J. o:::nci.c:-..::in de lo q..ie ve.r

dadcra.'TC?1.te haoo oon su t..raOOjo y que oo solarrente trabaje con las ~ 

oos sino con el cerebro, teniendo caro resultado un mayor in:Jreso ~ 

OCr.-.ico. ".!" rrcjo:rcz op:irt:w".i.d.J.dc:s de rovilidad en ~1 !'Uesto de trabajo 

y dentro de la socie:1ad. 

La división del trah1.jo es la base de la divisi6n de ura ~ 

ciedad en clases "' ••• ID a.ial oo inpide - o:no lo ap.mta Eh;1els - que -

ésta divisi.6n de la sociedad en clases se lleva a cal:c por la violen

cia y el desp::ijo, la asb.lcia y el cn:JaÍlO; ni quiere decir que la clase 

daninante, una vez entratlzada, se absterqa de ron.solidar su p:xler1o a 

oost.a de la clase trabajadora, oonvirtiendo su papel social de direc

ci6n en una mayor ~lotaci6n de nasas" ( 52) 

51.-Puiggros Adriana 11 La Educación Popular en América Latina" pág.27 
52.-0p. el t. Torcuato pág. Li1 
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Ia cristalización de un siste:-a dividido en clases dc¡:ende 

de factores un tanto arbitrarios de luch.:l, ergafio y despojo, aunado a 

esto la t&:nica del sistema produeti\.'01 caro la divisi6n jer~rqu.iQ:l -

Cel trabajo. "L3. división del traba.jo capitalist.a es tarnbi€n repn:<luE_ 

ci6n de una forma determinada de relaciones sociales" {53) 

53.- lbidem. p~g. 52 
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I.3 An~t.es Hist6ricos de la C.apacitaci6n y su Relaci6n ron la 

Clase en el Poder. 

tas características actuales en la sociedad, dadas las re

laciones ent..-c la c:duca.cí6n y el sist.<:JM pn:::ductivo, " ••• son la ~

presi6n t.errp0ral de un largo proceso hist6rico y sis~tico, de lu-

dta, oontrad.icci6n y conflicto c.m:.rc los intereses de grup:J y las el!! 

ses sociales" (54) es ror ello que no puede hacerse un análisis desde 

el punto de vista de s6lo una clase o de u.;. s6!o h:irbre, si.ro q..ie ron 

las decisiones femadas p::ir los h:r..bres sociales de las clases exis

tentes de la sociedad, quienes a:mstituyen las realidades detenni.na

das, ya que la!> distintas clases si~re P5t:in "2~ ~:-.flic::.C. 1o:.nt.re sí 

" ••. las relaciones e.'1tre el sister.a. educativo y el pro:Juctivo son la 

expresi6n del proceso hlst6rioo cic confrontación, entre los dueños de 

los !'"Cdios de prcrlucci6n y quie:"Je.s se •.-en obligados a vender su fuer

za laboral en el rrercacb de trah:ljo" (55). No es 1'3. tc..-cr.olo;!a la -

que determina qué se produce, c6ro se pro:luc:e y cúro se d.istri.b.l}oe, -

si.no que ~sto eGt:ti detenn.inado IX'r las relaciones scciales existentes. 

La socic<l.ld rrexica..'lil, sie:¡pre ha sido una scciedad clasis

ta, que est.S dividida entre un gran nritrero de q:irescres y una gran -

cantidad de oprimicbs, dende los últ.im:Js son scr.etidos y obligados a 

que "t.ransfornen el nundo" a favor del opresor; quie~s .irrp;Joon sobre 

los oprim.icbs su pr~ia interpretación de la realidad so:::ial, fortal.!:, 

54.-Gómez Campos Vfctor 11Relacl6n entre E'rf•J<:.ad~r: ·, E:.t.<uctura Econ~ 
!!li~.'Jll p~y. j~ 

SS.- lb idem.-P.1g .20 
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cien:b as!. ~ste tip:> de scx:.iedad. 

En una s.ociedad cero la nuestra y a:r.o en toda sociedad d..f. 

vid.ida en clases se vincula dialéttica'7Cnte los burgueses que son los 

n ••• que m::mcjan los cler.entos y ;:-rocesos de prcd'..lcci6n de bienes de 

la sociedad, y los rxdos de ir1terprctaci6n de la realiC!.ad social, - -

atri.b.lyé.rPole los signiíicados corresy:::dic>.ntes a sus intereses de -

::U.'1teni:-:!_cnto de dcr.Unaci6n, y reali::,tr,dc u.~.n. a<?J ia acci·~:. c..:l tural 

des.t-iurr.anizadora" (56) y el proletaria.:b q..ic t::st&n scr.t;tidos por los -

bJ.rgucses (aurque oo absoluta-:c..'1tcl en su trabajo y en su interpreta

ción de la realidad social, reflejan la de los q..:c lo O:r...ina.!1. 

sier;-re ha existido que los gr...it:0s 09r...::.::;c)r...:s r..::.--a:..si t.::.."": a -

los ~r.imicbs ceno realizacbres del trabajo, que prcduce bienes rrate

riales y el p::der o:irres:-...orrlicntc, ;;ero tn.-:-bién rccesita.n rontrolar -

su participación en la prooucción &.: si U'Ai.;.;.'-'r.c.5 ;;.:..:::.:e:: :;".!~ .31'.: :; 1 :~1 

misro tierpo significativas Qr1 el orden sxial, ::ol:ítico e ·.Ceol63i-

oo, para que 00 haya rosibili~~s de provocar r:cd.i:iwcioncs secto-

riales o totales de lo ya establecido, n ••• la clase apresera pro::luCf? 

su ideol03"!.:l a:zro ur1. instn...'-:úrlto ~~ expl icaciG:i y justi::icaci6n de S'..: 

6rden, que es ta::":bífin iirp.l·;:.to a la sociedad o:r.o un to:io" (57). L3. 

clase obrera no t.a p:xli.Co librarse fácilm.mte de ella. 

I.a ic.eolcq:ía b..lrguesa p;ede entend;rse caro una fracción -

56.-B.-:irreir'o Julio "Edu::aci6n Popula; ) Proceso de Concientizaci6n11 

p~g. 80 
57. -lbi dem.p~g. l~O 
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de conocimiento scx:ial legit:im:.1dor, que está h."ijo la fot:IM de expli~ 

ci6n de un orCen establecido, de valores y nomas vinculadas específ.!. 

carrente a inStib.lciones sociales que p:x:c a poco han ido controlando 

los canales para definir una ideología acorde: a sus intereses. !.a -

ideolcgía se transn.ite a todas las inst..""ll1ci.:iz del edificio social, -

por lo que también re¡:::era.ite en el proceso de trabajo y en las forr.us 

de educación, o:no iu. ca.pa.cit...-:.::i6:; l:tlx:lr;i1, que nos pro¡:oncrrcs anal_!. 

zar su desarrollo hist6rioo y su relación o:m la clase en el p:der, -

(el aspecto ideoló::Jico se ver:í nús a fordo en el capitulo teroo.ro) -

pues a través de éste proceso educativo se trans:nite una ideolcqi.a, -

cr..ic lleva inplícito el fin, de continuar oon una situación de danina

ci6n y explotación de la clase proletaria. 

La historia del proceso educativo de la capacitación lab:>

ral se ?Jede investigar a partir del año 00 1524 dorrie u~~,¡,6 el -

o:::ntrato de aprerd.izaje. Se o::msi<larab3 a::r.o U.'"la fórr;ula para "do

tarº a los trabajaCorcs conocimientos y hab.üidades nxe:sa.rias para -

el desatt:eño ae un p..iesto esp;cífio::> de trabajo, €ste tifO de obreros 

eran explotados y gozaban de un rní.ni.rro de derechos tanto en cuestión 

legal o::xro ecorónica, m tenía nin;unJ. :-etribuci6n m:inetari.a, J;Cr -

a:msiderar que el pago era la en!ieñanza que se les otorgaba. 

Venos pues que desde 1521 con la llegar.la de los españoles 

los ind!genas fueron explotados, pues aquellos llogaron o:rro una cla

se dcrn.inadora, esto sin rrencionar la ~lotaci6n de las riquezas nat}! 

rales, sin'> la de su propia fuerza de trabajo, se les obligaba a tra

bajar sin sal.ario alguno. 
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En el principio de la colonizaci6n fueron esclavos sin de

redlO alguro, traba.jalan para los mi.sros oorquistadores, negándoles -

as! tc:do derech:> de supcraci6n, ".se vieron obligados a dar su cuota -

de e?2rg!a hi.rrana para inµllsar la producci6n q.Je rcquer!an los re.n-

t.ros urbanos y mir.eros" (58), sicrrpre ~-uantaron adc:."!~S de la explota

ci6n, el peso de la vigilancia y los rra.los trates, ruc?Y.is de los vig.!_ 

!antes eran los instructores, que les enreña.ba las lal:o!"'cs Ce! t.ra!:..l

jo que d.eserTpeñaba, sienpre se b.lscaba la m.:inn-ra de q...ic lo hicieran -

en formJ :ficinnte y rápida, usando gc:-cralrrent.c el ;rt;t.c:Xk> del casti

go, fue as! o:no el i.nd!gena ~di6 su auto~.!<:.: f'..i:-.da.--:-1:-nt21l, !..::! ~ 

::i;:!od f.icirª dirigir su fuerza de trabajo hacia la satisfacci6n de sus 

propias reccsidades. "El acto de trab-:ijar perdi6 su sc.'"ltido ritual 

y religioso, dej6 de ser una fcrma. de ca;unicaci6n oon lar; divinida-

des y fuerzas sobrenaturales que según sus creencias eran ellos los -

que gen?rah:m la vida, y se c::cnvirti6 en una acci6n gratuita, sin .5eQ 

tido, extenuante, aterradora" (59). 

En un principio el trat.ajo de los i.n::i!genas oonsiztía e.n -

la explotaci6n de tcdos los rc:cursos naturales para beneficio de los 

espa.ix>les fmirerales, rraderas, etc.) dc~s les dcr. .. ina ... --on p:;ir m:--dio 

del trabajo artesanal, cla.""O está, sL'l dejar de lado el otro tipo de 

explotaci6n f!sica, que fue organizaOO y enseñaao funda:rentalnente -

por los representantes del clero. 

'I'odo lo que ellos producían era llevado a otros paises pa

ra venderlos, sin qt.lC! les i.n:l!gen.as mvieran salario alguno, pues la 

5'8.-Basurto Jorge 11 La Clase Obrera en la Historia de México 11 pág,l.i7 
59.-lbldem.p~g .32 
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explotaci6n era total. 

El pnx:eso hist6rioo de transfo:rrreci6n del sistera de pro

duo:i6n artesanal e.'1. la forna de prcrlucci6n r..anufacturera - fabril -

(siglo XVIII) i:1plic6 una ruptura funda.":'C!ntal en la forna d~ aG:iuisi

ci6n y de transnisi6n de oon:::ici.>r.iento ~sario para el tral:ajo, se -

aprendía d.irec""...arrente en el tral:.a.)o a travl!s de la expariencia y bajo 

la s~ ... ·isi.Gn dire:ct..a lkl rraest.ro art.~sanal" {60) 

OJan:b se dieron. las pr breras erpresa.s, se tuvo que reque-

gio" fueron aquellos i.n:tlge.'iaS que eran to:iavía esclavos, con ellos -

se cubri6 el ntZcro requerido de trabajadores ¡:.or las rnpresas carcr

ciales, trab:ljando casi en todas las actividades, extraían oro y pla

ta, sc...-"7braban la caiia y produc!an azGcar, criaban gusaoos y tej!an h! 
los de seda, talaban mlderas preciosas y o::mstru!an barcos, sacaban 

perlas, 0.1.lti.vaban vides, trigo, Mb:>les frutales y criaban todo tip:::i 

de animales "tcrlo ello al cuidado de los pr.i.rreros t&::nicos y exper-

tos" (61). El personal que se e.ncargab3. de capacitar a los trabaj~ 

res, eran los oorquistadores, q.llenes co:nbinaron exp-.;:riencias, cx:m:::c_! 

mientas y mnbiciones para Lr:plantar la senilla de la rnpresa o:ner- -

cial. 

con el tiaq:o hubo indios libres que deci.d!an trabajar en 

60.-G6mez Campos Vfctor "Relación entre Educación y Estructura Econ~ 
mica" p:ig. 7 

61.-0p. Cit. Basurto Jorge p~g. 58 
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forna pe..rm:mcnte en las arpresas espa.rnlas a ca.r:ibio de un jornal y de 

rredios de &.lbsistencia, los o..iales oon el transo.irso del tierp::> p:?r

d.ieron todo vínculo ecarár.ico y social o:in las aldeas car.-pesinas, - -

p.ies se acostu:rhru..""Un al cai.tactD y a los trabajos de los espafules, 

que dejaron de lado sus o::>sb..D'bres y las necesidades de su propio p.l~ 

blo. 

se puede decir que éste tip:> de o:.plotac16n se di6 hasta -

el inició del siglo XIX, fue en €ste siglo donde abrieren instit'..icio

nes di.s;:uestas a res:ilver problmas o:no la miseria y el desaliento -

del p.ieblo, los o.iales fueran n::r..b:-adcis "ce."'lt.ros de capacitaci6n para 

el traba.jo". Estos centros se de~tinaron a los rruchac:hos que, al -

tem.iJlar su educa.ci.dn prir.a.ria, no p::xU.an seguir otros estudios y pa

ra t.oc'bs aquellos q,_¡~ .:::i.--C~i~'"! (i.~ uri3 cClcaci6n u orienc.aci6n sobre -

el traba.jo, ésto fue con el fin de ofrecer a la industria en desarro

llo, personal c.a¡:<ICi tildo ¡:ara el trabajo. Se ruscaro t?.':iJién capaci 

tar a los can;>esi.nos para las lal:ores del ca.rq::o, todo ésto era con el 

fin de be.ni?ficiar sus condiciooes de vi.d.::i y a su c:cm..midad. 

cuando una E=ersor.a. era capacitada en el u-aba.jo, o sea d~ 

sarrollando ya una actividad en un puesto de tr.J.bajo, se le ccrisider~ 

ba o::rtO aprendiz, el o..ial ro ten!an ~ derecho, ni r....a.go alc;'.J..'10, -

los 6":l_Jresarios aprovedlabé:u1 ésta situación y la necesidad del hcrn- -

bre, para obtener una gran cantidad de ooncentraci6n de mano de cbra 

barata y la pernanencia irrlete.nninada de los trabajadores en su !'-les

to Ce trabajo con la cate;oria de apreIXiices. 

''La p::>sterio.r t::volü.ci~ ¿e 1-as fornas de prc:d..icción de los 
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incipientes talleres manufactureros, a la gran f.!ibrica irrlustrial tu

vo o:msecuenc:.i.as fwldanentales respecto a las fornas tradicionales de 

~sici6n del saber. En prfuer lugar, el aprendizaje integraOOr -

de oorx:x:im.ientos prácticos y gererales, que fonreb3n la CCIT{Jresi6n -

gld::ul del prOC"eso productivo, que se realiz.:i.ba en el trabajo mis:o a 

lo largo de varios afus de duraci6n y o..iyos naestros eran los arte~ 

ros de nayor expe.rie.'1Cia y habiliCad"(62) el CUJ.l se quiso elimi.nar,

surgien:lo la m:da.1.iCad de aprendiza.je csrolarizado, que superaba al -

niño y al joven de la pro±Jcci6n, los cuales ofrectan un certificado 

al t&inino de los estudios, pe.ro generalrrente estaba ajeno al Til.lJ)ÓQ -

del t.."1bajo, ello daba. pie a seguir oon la gran explotación, tanto de 

los aprendices, caro de los trabajadores con experiencia y de los mi_! 

nos egresados de tales eSOJelas, p.ies la rn3.j'Or1a de éstos estud.i.,)Jltes 

eran hijos de cb...~::;, q-.;o 0::..1 sa.c.r:ificio costeaban sus estudios, te.E_ 

mi.nando caro obreros explotados. 

tas condiciones lal:orales de los trabajadores (ob;.eros) de 

las fábricas y en especial en las textiles, se caracterizaban por jO!.. 

nadas nuy largas que iniciaban sus lab::>res desde mJY tefi\:lranas horas 

y las conclu!an a las 9:30 de la n:x:he. Esto si, una vez dentro del 

establecimiento no se le pennit!.a salir a nadie. En caso de falta, 

pe.rdtan todo lo raya&> durante la semana, no se les permi.t!a hacer -

OJitV"ersaciones, ni furrar. El descicediente era nul tado y el que des

truyera una. pieza de la naquinaria era obligad:> a pagarla con de.so.le!! 
to del salario. 

62.-0p. Cit. G6mez Campos Vfc:tor p:ig. 9 
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"Las f@Jricas estaban divididas en departar:entos y cada uno 

de ellos tenía un maestro, quien estaba obligado a vigilar el orden, -

o bJen trabajo, etc., as!. o:no tar.bi~ era el árbitra para desechar al 

trabajador que le pareciera"(63) 

En 1866 se prop.lso un reglanento general para establecimi.eE. 

tos fabriles, que se soste.rúa básica"!Cnte en los siguientes princi- -

pios: 

- Tcdos los trabajadores deberán ser oonsiderados ~les, [X)r su ccn

dici6n de obreros, i.ncJeFenclientes de si eran trabajadores penra.ncn

tes, jornaleros o destajistas. 

las 6:00 de la tarde, fuera de esas OOras deber1an exigirse rcrn.ine.r!!_ 

ci6n adicional p:ir el trabajo extraordinario. Estas reglas siguie

ron p::1r nudx::ls años generando gran:ies riquezas para los opresores y 

grandes sufrimientos y explotación para los oprimidos. 

El crecimiento de la industria a fines del siglo pasado e -

inicios del presente, provoc6 que la actividad de capacitar y adies- -

trar la man::l de obra se formalizara, p..les ex.ist1a gran demanda de la -

na.no de obra calificada, para satisfaoor los requisitos que originaba 

la tecnolc:qia y la expan.si6n de las er.presas. Por ello, fueron ~ 

ciendo diversas disp:>siciones legales en 1870 el OSdigo Civil incluía 

un cap1tulo destinado al aprendizaje, el cual habla de neoos horas de 

trabajo, rrejor trato, pero no de un salario. 

63.-0p. Cit. G6mez ~ampos Vfctor ptig. 326 
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"Al carenzar el siglo XX se produjeron los pr~ signos 

de la Revoluci6n que se estaba gestandor prirrero fueron rrovimientos -

canpesircs, y luego rrovimientos obreros; la i.nsurrecci6n de los ya- -

quis en 1900, la de los irtilos de l\Cayuean en 1906, la huelga de ~ 

nea el rr.ísro año, la de Orizaba el afio siguiente; en 1908 ocurrió la 

revuelta de Viesca, COahuila, que era obrera y carrpcsina; al rrú.sro -

tier.po; en 1910 la de Valladolid, Yuc. que tema elementos de inquie

tud indígena y agraria" ( 64) . en las ciudades no era rrc.nor el deSC!O!!_ 

cierto que en el canp:>; donde la clase explotada conterplal:a el óes

¡:-ilfarro de unas cuantas familias poderosas y la fuga de las riquezas 

naturales. 

Es as1 caro se daba la lucha de clases, donde la clase ch

minada planteó la restítuci6n Oe tierras a los carrp=:sinos despojados 

y la otorgaci6n de la misma a los que nunca las hab1an tenido (este -

bereficío ro se ha dado ni en la actualidad} , fue as!. cxno prop.isie

ron la . jornada de 9 horas, el salario suficiente y el derecho de hue! 

ga. Tanbién se de:ard5 una educación que llegara a tcc1os los rÍI\C2 

~s del pa1s y fue entonces cuando aparecieron los pr.i.rreros inicios -

de una educaci6n para el trabajo. 

Las ideas educativas de la Re\Oluci6n Mexica."'1 de 1910 se 

.integraron oon elenentos de nuy diversas naturalezas. El prirrero -

!\!~ su ínteracci6n lil:ertaría, fooredora. de una ronciencia clvica de 

las nasas laborales, sobre sus ~-e<:!>:>• de trabajo. I:l.lrante i>ste -

tieipo se oonsolid6 una nueva pedagog1a de la acción y del trabajo, -

64.-Barret Alvarez L. "La Edue-ación y Productividadº pág. 21 
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fue creado un centro de capacitación para el Trabajo. TOdos estos -

b.iems prt;JE:6sitos S:Slo se quedaron a nivel discurso, pues por afectar 

a la clase burguesa ro fue llevaóo a la práctica. 

Aunado a ello, oon el paso del ticrµJ, el crecimiento in

dustrial del país, fincado en la aplic.a.ci6n de nuevas t.ecnol0:11'.as, 

ge.ncr6 el a.barrl:>r:o de prScticas obsoletas, c:tTO en el Contrato de - -

l\prenlizaje; puesto que i.ndepen:licnt:er.ente de las injusticias socia-

les, que o::rret!an los que ten!.an en sus rran:Js los ITl?dios de prcx:iuc- -

cil5n, provocardo un i..ncrerrento en los cx:istos de produo:::i6n por la re

ducción a un sistema, se decía que ésta provocaba una baja calidad -

del prOOucto, baja prcrluctividad, y un mayor riesgo de accidentes de 

trabajo. Pero la causa real de la desaparici6n del Contrato de - -

Aprendizaje, no fueron esas frases que dijeron los erpresarios, si.n:::> 

las dera.ndas irreductibles del sector obrero organizado, en el senti

do de eliminar cualquier forma de explotación de los trabajadores, -

hlscan::lo así, que éstos ~iiieran oorxx:im.ientos que les penn.itiera 

tener una visión mis arrplia de su papll caro ciudadam dentro del <:O!! 
texto social. Pues se dieron cuenta qu~ el Contrato de Aprendizaje 

s6lo bene:ficiaro el sector ¡:.atronal, teniendo el obrero s6lo la ~ 

rencía indeterminada de aprerxliz y oonsecuentarente un rrenor SJcüdo. 

O:>n respecto a la capacitaci6n, c::aro resultado de la lucha 

oontinua de los trabajadores, al prarulgarse la prinera ley federal -

del trabajo en 1931, se accpt6 que, dadas las condiciones desiguales 

donde se desenvuelve el oontrat.o de aprendizaje, sean las ;mtoridad~s 

lal::oraJ.es y no las civiles, las que vigilen y, en cierta rreclida, ~ 

len el ejercicio del citado contrato; por este rrotivo el nuevo ordene, 

miento le;¡al destin6 su Titulo Tercero al Contrato de Aprendizaje el 
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Olal sin m:xilficaciones estuvo vigente hasta 1970. 

uno de los ferán?rx:>s que provocó el rontrato de aprendiza

je, cmo ya se hah!'.a dicho, fue el pen¡anente abaratamiento de la - -

fuerza de trabajo y q..ie todos los trabajadores deberian estar sin el 

reconocimiento a sus capacidades y e.xt:eriencias de trabajo, p:Jr lo -

tanto, esto s61o sirvi6 aparte d!! la explot:J.ci6n, que los putrores no 

tuvieran res¡:onsabilidad alguna. Esto trajo caro consecuencia que -

las enpresas de ~ico se acostunhraran a u.PJa forna de producci6.'l ~ 

ficiente e ineficaz, debido en parte, a las p:>l!ticas de producci6n, 

lo cual hizo mis dif!cil para el pa!s car¡:etir a::m los rrercados intc::_ 
nacionales, p::>r una ~ la baja calidad de los pro:!uctos y p::>r otra 

los elevaOOs costos de la produc:ci6n. 

Al hal:er desaparecí&:> la f6nrula natural e ineficiente pa

ra procurar la fooraci6n obrera, se hizo necesario el establecimiento 

de un mecanisro mis á;il que el contrato de aprendizaje y sobre todo 

"adec.iado" a las "necesidades del pa1s". A ésto res¡::ori'E la Nueva -

Ley .Federal del Trabajo de 1970. 

En t?ste sentido, el pri.rrer intento :fue el señalamiento de 

la obligaci6n patronal de capacitar a los trabajadores. Cbl.igaci6n 

que se contcrrpl6 en la fracción -;;.¡ del Articulo 123 de la r..y Federal 

del Trabajo ele 1970, cbnde se establece que la capacitación se dará -

en forna perrranente y peri6iic.a, la cual dete ir confannada con los -

planes y prograiras en ccmm acuerdo, entre los trabajadores y el pa

t:ron, y si hay sir<lli:ato debe tarar participación en ello, (la - -

uni6n y la CCl'lforrnidad n:> se lleva a cal:o en todas las erp~sa.5) a l.:i 
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vez se debe infonnar sobre los avances de la capacitaci6n a la secre

taría del Trabajo y Previsi6n SOcial, !!sto sucede cuando la enpresa -

entrega las famas ya llenadas, que la misna. secretaria expide, para 

el cunplirniento de dicho proceso. SOn tres tipos de fonras las que 

debe llenar la errpresa: la cíe c:anisi6n Mixta, Planes y Programas y -

por lil>.ino Q'.lnstancia de !labilidades. 

En las refonras que se dieron en la Ley ya rrencionada sobre 

la capacitación, fue rrodificar varios artículos y se le otorga a la -

5ecretar1'.a del Trabajo y Previsi6n SOcial facultades para que sea el 

6rgaoo regulador de tal proceso eduCltivo, refutando de esta ffianl"'_ra -

las facultades que antes ten1'.a la unidad coordinadora del Ellpleo. 

Entre otras la de nul tar a toda enpresa que no cunpla con la obliga-

c:i6n de la capacitaci6n. 

Ia capacitaci6n puede darse por rredio de instructores de -

la mista errpresa - trabajaó::lres con ~ experiencia - o pueden ser -

instructores o:mtrataó:Js, ya sea, que pertenezcan a instituciones es

pecial.izadas en la capacitaci6n, o personas que trabajen independien

tarente. 

Ia secretar1'.a del Trabajo y Previsl.6n SOcial tiene un con

venio (desde 1978) o::n la 5ecretar1'.a de F.ducaci6n Pablica, para ccor

dinar el proceso educativo de la capacitaci6n en sus dos nodalidades: 

aclarar estos t!!J:minos; la capacitaci6n PARA el trabajo es la que se 

da fuera de las~, en instituciones educativas - educaci6n fOE. 

nal - se habilitan a las personas que tcxlavia no tienen una relaci6n 
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fontal ele trab3jo, caro un ejenplo podares citar las escuelas donde 

se .úrpart:en carreras wrtas. 

La capacitación EN EL trabajo es la que se ha venido ana

li2ando, es la que se da dentro de las enpresas, es una obligac.i6n -

del patz6n darla y un derecho del trabajador recibirla, esta liltina 

se ubica dentro de la educación ro fo.tmal~ 

Generalnente cuar<'!o un aipresario tiene ínter~ en capacl 

tar a su ¡:ersonal o parte ele fil' ozganiza cursos breves para los ~ 
bajaOOres a su servicio, ya sea o::n instructores extern:>s o interrDs, 

o b.lsca a los m1s aptos para que reciban a1gan curso fuera de la ..,_ 

presa, para que se especialicen en una actividad rrueva. SU prwcu

pac.i6n en éste asuntD dc:peWe 9"-"""':ü.-...mte ele la introduoci6n de !l'a

quinaria nueva, de ruevas herramientas o de ruevos equipos. 

se p.>ecJe establecer con todo lo anterionrente ex¡»esto -
que la capacitac.i6n ha estado y sigue estando en naros de la clase -

hegem5nica (lo cual se funcla¡oontará con ll'ás elenentos en los cap!tu

los siguientes} y a través de las ~ "legales" ha hecho valer sus 

intereses y sus oocesidades y no las del obrero. 

Es a través de la lucha ele clases, lo que ha ayudado a -

que pooo a p:x:o el obrero logre sus derecros y n-ejore sus oon:licio

nes, pero ro todo esta dado, atin le falta a la clase proletaria lu

ctiar para tener lo que en verdad se nereoe, en cuanto a los aspectos 

polltiws, ecorónioos y sociales, todo lo que ahora tiene, lo ha ga

nado a base de sangre y suf..~-~.icnto d lo 1at:go de nuestra historia. 
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La capacitación oo ha dado los resultados de lo que a ni

vel del discurso oficial se ofrece, los obreros esperaban y siguen -

esperando que esto se cunpla, (todo ello será tm{:lliado en el capitu

lo se::iun::b> pues existen grandes deficiencias en los 1occanisrros que 

el estado tiene sobre este "dcre<,::ho", deficiencias que no ha dado il 

conx:er ni ha penn.itido abrir espacios de discusión con el sector -

obrero en donde se puedan interc.Jmbiar cxpericnci...:is, r.6tcxlos y pnx.::, 

dimientos. 

Ade?ás de que se carece de un organisro o:ordinaOOr de e~ 

fuerzos, que permita que se ctmpla la disposici6n legal de la capa.el:, 

taci6n, ello es causa fundarrental por lo que ~sta diSIX>sici6n es s6-

lo un "deredlo" urgente, pe.ro no se ha llevacb adt...~adarrente a favor 

de los trabajadores y nuchas veces ni de la efltlresa, gran cantidad -

de arpresarios s61o curtplen oon esta obligación p:n:- librarse de un -

requisito 103al y rx:> es vista cx:rro una necesidad, tanto del obrero, 

caro de la etpresa; nudlO nenes del país negándole asi la p:JSibili

dad de ayudar a un desarrollo ec:orónico, as i o:rro el fOCO inter€s -

que pone la 5ecretar!a del Trabajo y Previsión SCcial (Institución -

Estatal}, a la capacitación, se puede decir que es U.'1 proceso cduca

ti vo que ayuda a repro:lucir las oondicioncs ya establecidas. 
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CAPI.'lUID ll 
EL ES'l2UXl ro::JALIZA!DR !E IDS P!a!UWIS Y SU INl'ER\IEN:ICN 

D:ri=rl\ EN EL PPD:ESO EOOCATIVO !E IA CAPFCrrlCJ!:N. 

ll.1. l\nfilisis 5obre el Proceso Educativo de la cal!! 

ci taci6n a Nivel Discurso a Partir de los años 

Setenta hasta los Cl!henta. 

Se cx:nsidera de gran i.n:¡:ortarci.a analizar a nivel del di.! 
curso oficial y de la ~ca real, lo que se hizo ccn respecto al 

proceso e:lu:ativo de la ca~taciOO l.alxlral, durante les años se

tenta, pi:oceso que se encuentra imerso dentro de las refomas educa

tivas, aplicadas durante el sexenio del presidente I.uis Echeverria, 

que resp:::nli.eroo a una serie de hechos contradictorios e inportantes 

de destacar. 

En el cap!. tu.lo anterior se anali.z6 una serie de factores -

que ccntatplan al trabajo y a las clases so::iales en relaci6l ccn la 

necesidad de la cap<lcitaci6n laboral ccnstante, por lo que en este 

capítulo se hablar:\ del proceso de capacitaci6n en s! mistD y de a! 
gunas pol1ticas gubernarrentales que la han definido. 

DJrante esta dl!cada, ~ce se colocaba entre las paises -

que iniciaban su marcha hacia el progreso in:lustrial, dende aparente

mente cualquier persaia de bJena voluntad podría desaipei\ar cualquier 

~to de trabajo, sin aiDargo, a menudo se requerla de experiencia, 

especializaciOO y cierta presentaciOO, es decir, " ... se necesita
ba personal eficiente y a veces altamente calificado" (65). Se 

65.- Blerret A1varez Luis 11Educaci6n y Produccl6n11 pAg. 5 
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ve!a la necesidad de capa.ci ta.r a w1 gran n(rrero de personas adecuadas 

para desaipeiiar parte de las funciones de la aipresa. 

El Presidente Gustavo o!az Ordaz al a.sumir la presidencia 

dijo: " ••• Para ~ro contarpor.IDco resulta vital la educación orien

ta:la al trabajo pro:iucti.vo. Neccsit.:nos fo.mar r.'.ípidarrente a tc:rlo el 

personal desde cl cic.nt!fico de alto grado, hasta el obrero semicali

ficado o capacitado que ~o:> e.xi.ge" {66), posterio~te el presi

dente en su prirrer inforrre lo expreso de esta mmera, " .•• la teO"lOlo

g!a es llOC.I de los procedimientos más eficaces de que se dispone en -

nuestros días, para acrecentar la pro:luctividad y para sostener s6li

dmente el aunen to de los ingresos reales de obrcxos y ca:npesioos" ( 67) 

Fw'Jlarrentárrlose en lo anterior el Lic. Agustín Yañez &..~tario de -

Educación Ftíhlica en su diso..irso del 9 de junio de 1965, asequr6: - -

'' ••• Uro de los factores principales, sino el ir.ayer, en el desarrollo 

del pal'.s, es la preparaci<':n del h:mbre a partir del cx:oocimiento de -

nuestra realidad social y ea::inónica.; ésto inpllca que nuestro sistana 

educativo resp:m:la con qx:irtuni.dad y eficacia a la transfoonaci6n de 

las estructuras nacionales" (68) 

Durante todo el sexenio se habl6 de la necesidad de dar 1.4, 
in:pulso nuevo a la educación para el trab3.jo. Pero eso s6lo que&:> 

a nivel discurso, pues la escuela estaba cada día m1s lejos de las 

J"W.?CSSidades reales educa ti vas de la sociedad y dentro de las atpresas 

66.- lbidem. pág. 35 
67.- lbldem. pág. 35 
68.- lbldem. pág. 36 
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nuy poo:> se exigía la capacitaci6n de los obreros, por lo tanto, casi 

ninguna enpresa lo daba. Pero el proyc.-"'Cto educativo y el de desarr2 

llo nacional que se origiOO en este sexenio tenía una decidida incli

nación a los problanas de la ecoranía ¡:oiltica, esto es, a los probl~ 

mas de la pro:luctividad y desarrollo industrial. 

En este tie!t\)O hu1::o una serie de e>..-presiones usad.as por -

los diarios, que pasaron a formar parte del lenguaje cotidian::>, tales 

fueran: la división del trabajo, la especialización, la o:cperaci6n,

la planeaciOO, la organización y la econanía de esfuerzo y tie:npo, el 

proyecto de educaci6n y desarrollo nacional, se encargó de intrcducir 

estos t.érmin:>s en tOOos los niveles educativos, pero no pas6 de ser 

tma tel:minologta nés, ya que en el fu-ea in::lustrial o pro:luctiva oo ~ 

00 logros significativos de desarrollo que teneficiaran tota..l.rrente a 

la clase obrera. 

La educación era entendida caro " ••• el proceso fornativo -

del irx:lividuo, y se define en nuestros tiaJP)S caro un problana f1.llldf! 
rnental.nente social en el que están inplicadas cuestiores vitales, -

coro son el desarrollo econánioo y politice de los paises, la partic! 

paci6n de la colectividad y en la transfonnac.i6n del medio y de la 9!:2 
ciedad, a la luz de un afful que es canO:n a tcxlos de superar las CXXld! 
ciones de vida de los gn.rdes grupos de población" (69) 

De acuerdo ex>n la cita anterior la se>luci6n de todos los 

problemas que enfrenta \m pais en 11desa.n:ollo11 (caro lo llarraban y lo 

69.- lbidem. p~g. 7 
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siguen llarrazó:>l, sería la educación (p:>r lo rrenos as:! lo hacian - -

creer}, pues as1 se iban a rrejorar las condiciones de vida de la el~ 

se explotada, pero esto OOlo se di6 a nivel discurSO:, ya que si bien 

hubo avances, oo se gcre.r6 un gran desarrollo industrial e indivi- -

dual co::-o se decía {esto es a nivel general). 

otro té'.rmirx:> inp:lrt.antc es cáro se rranejaba el concepto -

de productividad (nuy de m:da en rn.iest.ros dias), se entend!.a cerro la 

capacidad de pr00ucci6n, PJSibilidad de prc.ducir o cuant1a en que se 

produce; el uso ~= del tánnin:> ro se aparta de la relación de -

cantidad entre un factor prcductivo y el wlurren de la producción, -

significado que en la actualidad oo ha ca.-nbiado, en la pr~ctica s6lo 

iITp:irta producir rmyor cantidad y en alguros casos se Cusca la cali

dad. Tanto en la realidad = en la =ncept:ual.izaci6n de arrbos tér

miixJs (educaci6n y productividad), se planteaba la neresidad de e~ 

cializaci6n de la m:iro de obra, se decía que ~sta j\l3aba un papel de 

suma inp:>rtancia para lograr el desarrollo irdlstrial. Faz6n por la 

cual se desp?rt6 gran interás en los C":"presarios r-or la especializa

ci6n de la rmro de obra: algun:)s organizaban cursos breves para los 

trabajacbres a su servicio; otros l:x.lscahln a los rrás "aptos" para -

que se especializarán en una actividad nueva, pero esto se d.i.6 por -

una breve terrp:irada, =n el paso del tierp:> se fue perdierxlo dicho -

inter~s. 

su m:iyor preooJpaci6n en estos asuntos de[:en:l1a general -

rrente de la intrcxiucci6n de r.aquinaria rrueva, la cual requer1a de ~ 

oo de obra, a:m una capacitaci6n espec1fica, s6lo as1 se sigui.6 dan-

00 ésta, pues los arpresa.rios estaban conscientes que la especiali~ 
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ci6n les i.hl a costar, ¡;:ero que iban a tener nayor rendi.rriento y esto 

oontril:uir1a a increnentar la produccí6n, au.rque esto s!Slo lo creta -

un nG:rrcro nuy reducido de C!I'presarios. 

resde el sexenio de ~lfo I..tpez Matees se dijo que era ni;:, 

cesario rrovilizar al pueblo hacra la productividad, para esto se ~ 

r1'.a dotar de los elerrcntos neCG.sarios, lo cual ~lícaba dos fases~ -

la prirrera oonsistiria c.n af-Crtar la rrnqu.in:lria, las herramientas, -

los e:lificios y las instalaciones re::JUCl'idas; la segunda fase .Ce este 

prop5sito; era la capacitación de la rran:J de obra para las nuevas ta

reas que se habr1a de o:nfiar, se dijo tambiéi que era ur.a funci6n -

em.inem:errentc educativa, p:>r lo tanto deber!a estar en manos del es~ 

do, para que se planeara, se organizara y h1 di.rigiera; pe.ro se dijo 

tarrbi~n que esto no excluía la participación de la at;)rcsa. ourante -

este ~C."':.i~ foe a.:.arrlo la capacitación paso a rrenos del estado para 

ejercer control y obligar que se lleve a ~, P2'1·0 la realidad fi..:e, 

que ro se le di6 gran inpulso, el n!inero de erpresas que cur;plieron -

con dicho requisito, fue rt"Í.."1ino. 

volviendo al sexenio de oraz ordaz y c:ontex'"tualizané!.olo de 

m:me.ra general, se puede decir et.le "persist:tan problemas fun.1.a.."nCilta-

les y se agrupab:'ln terdencias intran::¡uilizadoras. La pobreza y la -

rrorginaci6n am:e::.--tral <le gra.."ldc.s gru~s de poblaciCSn, los desequili-

brios entre el can\-"'O y la ciudad, las desigualdades regionales, la -

sul::ccupaci6n y el desetrpleo creciente, el enriquecimiento desrcdido -

de una pequeña élite ¡x>l1tica - eo:m~rnica y el autoritarisio del apa

rato ¡:ol1tico" (70) , . don:le la ¡:ol1tica & industrializaci6n ro s6lo ~ 

70.-Latapí Pablo 11An&1 \sis de un Sexenio de Educación en México 
1970 ... 137611 p,.9. ltS 
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pabrecla crocientatente al canp:>, siro que la dependencia del pa1s -

iba aur.cntan::h de r:erera acelerada. 

Exist!a gran desigualdad de ingresos limit:ando asr al lrCE 
cado interro, eran las a;presas transnacic:nales las que oontroloOOn 

la expansi6n de las industrias :iacionales, durante este rexenio el -

pats acrecentaba su deuda oon g!"ai r.:i.pide:::. íOl!ticarrente el estado 

perdi.a. a¡:o¡o, lo cual se notab.J en los oonflictos, entre gran.ios PI'2 
fesionales, b.ir6cratas y sectores estudiantiles, manifestando clara

ncnte el descontento de les obreros y C"i.~~i..rrs, =e =c~~La. a. -

esto surgi6 el control y la represi6n, así fue ceno se rarpia el -

"e:¡uilibrio" que se hab!a podicb nuntener par varias décadas al sis

tera rrexicar:o. 

La. mmifestaci6n r.ás clara de la crisis ecor6r.i.ca - p:>l!

tica y social del pa1s, fue el r:ovimiento ¡:xipular de 196E. 

"Esto fue fu."'dam:mt.al.nente W1a protesta dirigida en pri

rrer plaoo, oontra la reprosi6n y la neg-aci6n al di.filogo p:Jr parte -

001. gobieD'l:) y, en un nivel rrás profurdo, contra, el autoritarisro -

del sistam. p:llftico y la inadecuaci6n del desarrollo a las neces~ 

des sociales" (71) • El presidente se neg6 al diAlcgo o:nsideran:lo -

que "las da"rarrlas de los estudiantes, en sentido arrplio, no eran es

tudiantiles, siro que ccnsiqnahan l<lc:: aspira-::!.:::-~:; j." ~.:. U: una -

erorne parte de la s::x:iedad que ve!an con gran inconfonnidad el c:re-

71.-Guevara Niebla G. "Retrospectiva de 196811 LA JORNADA ME.xico,D.F. 
Junio 1989 p~g. 52 
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ciente despotistto del régircen del gobierno" (72}, con la negación del 

ditilogo pode!!Os entender que el probla:a ro estaba en la 9:>luci6n -

del plit'gC'I petitorio de dem:m1as, si.tt> en la í.nplicaci6n a largo pl~ 

zo que traer1a al sistena d::xr.inante, esa solución. 

El riesgo de fon;jo ronsist!a no s6lo en t-erder la i.m:lgcn 

consolidada de la autoridad, si.ID que en la ¡::osibilidad Ce que .1 - -

cierto plazo el r~irx:n ze viera ccn:rontado o'l una serie, prtíctica

m:mte incontenible, de nuevas expresiones de disidencia, ¡::ar otros -

grup:is sociales, entre ellos probablarente los obre.ros" {73) , razón -

p:>r la cual se recurri.6 a la represión violenta, dorrle hu.to ur.a can

tidad considerable de rruertos. Ante la injusta rretanza el presi~ 

te di6 una salida p:>litica diciendo: que dich:> rrovimiento se debía a 

gran parte a las deficie.,cias de la educaci6n, lo C''1al di6 paso a -

"lln.3 profurxia re forma educa ti va" 

"La relación del rroviiniento estOOiantil con la necesidad 

de una refoma educativa que haciu el gabie..rn:i de D!az arda;: y que -

de alguna manera siguió haciendo el gobierrx:J siguiente, es un elare~ 

to inportante para o:r.prerrler la o::JyUntura de la pol!.tica educativa 

~verrista" (74), (por el nacimiento de las reformas, c:r::msideranos 

inpJrtante detenernos en la explicaci6n de tal novirniento) • 

72.-Guevara Niebla G. 11Retrospectiva de 196811 LA JORNADA l'léxico,O.F. 
Junio 1989 p~g. l6 

73.-lbldem,pág.16 
7~.--0p. Cit. Latapt Pablo plig. 56 
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La !'=!>"'Sta educativa de D!az Ordaz tuvo nuy poca trasc:<!E 
den::ia, e i.ncl.usive, el r{!gir.e.'1 de !J.1is Echeverria igror6 didla l""'_:OE. 

na, desvi.n::ulad.a a esos antecedentes, este oresidente, inició su la-

bJr achinist.r.:ltiva o:n la ~.....ida de legitimidad y la antioatía ~

lar, provocada p:ir la i7'í3.Satte c!c los est:L!d.ia.'1tes, e.., octuLre de 1968. 

El Pro".::~C ;xil~t..i;:c. y E<lucat:J.\'O de Lllis EClevcrria tw:o -

c.ar~!stica.s especiales, pJes didlo régi.rren se in.ici6 ror un laCo, 

ccn tensiooes xcialcs donde se ~d.iz.a_..-oo las contrad..io::iones q.Je -

fueron orii:;i.'"'~ Gn el 11~~ ·~.:-. e::.tabiliza.cio=" y ror el otro, 

el sis~.a ::al!tico se e.~:rt.raba gravaren.te des:;a~...ado y desac:redi~ 

cb. I.a ?Jlftica ed.lcativa fue enten:lida a:r.o "el a:::;:ljunto de accio

nes del estaó::>, q..:e tiene por objeto el siste:u e0..tC3tivo. Estas -

accionf'.s hcluyen desde la definici6n de los cbjetivos de ~ste siste

r.a y organización, hasta la i.nst.ni."Tentaci6n de sus decisiones" (75) 

Se plantea.ha que la educaci6n deber.ta ser :unc:io:ialista -:i· 

selectiva, su .ir:p::Jrta.r'.cia fu.~tal era, que fun=ionara ;:>ara el de

sarrollo, y que o:intri.hJ:r-cra ;>:ir un.:i ;-arte, a:rro una inst.2.ncia ideolé 

gica, en o.mnto forr.edora de los éticos, con esto se pensaba, sería -

p:>sible el desarrollo eccr6'r.ico y la convivencia ar.roniosa, ;:ar otra 

parte la o:l:'p?tercia t.6cnica, que oen:ti..tiría ~rtar los recuroos hu

r.arns calificad:is requeridos r--ara la pr00ucci6n. 

FUe en este seo:enio dorde la Tecr.olcx;r.ía F.ducatiw se ii:i- -

75 ... lbidem. p:ig. liS 
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planta a travt?s del Plan Nacional de Etluc.aci6n, p:::>rque, se creyó que 

iba a dar roluci6n a diversas inten:o;Jantes en tcxbs los niveles de 

educación, junto con la estructuración de los objetivos y ccritenidos 

(la Tecnolo;ia Educativa se analizar.1 en el Cap!b.llo III) 

La finalidad de este tip:i dt!: 00ucaci6n era "diseii:ir \" cx.

teri.rre..""ltar 1:o:iclos educativos que pe.nititieran ofrecer educación a -

los di"'e.rSOs sectores de la pobloci6n joven y adulta qJe se habían -

tencficiado insuficienter.cnte del servicio educati\'O" (76), aquí se -

incluye el diseño de alternativas tanto escolares no o::mvencionales 

caro ro escolares, que integran la educación b!isica y la capacita- -

ci.6n para, y en el traba.jo prOOuctivo de acuerdo a las ccrrliciones -

locales y re:;ionalcs, en el discuroo t..1rri:iién se decía que era nece5:::!_ 

rio, a partir de: un diagnSstioo estudiar y ecperinentar las nx:dalid!!_ 

des edlcativas que p.iclieran ser rrás eficaces. 

A la erlucaci6n se le o:msideral:a caro el rredio a través -

del o.ial se iba a lo;rar una distril:uci6n eo.m6nica nás justa, ¡:ero 

ta:nbiéf\ que este seria de acuerdo a las capacicbdes individuales. 

La educación durante este sexenio fue ciefinida caro "un -

rredio fo..lfdarrental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura 

ccr.o pro::eso ;::eimanente, para la a~isiciOO de o::rnocimientos y oo..ra 

formar el sentido de solidaridad" (77) 

76.- Plan Nacional Educativo p~g. 19 
77.- Op. Cit. Latapf Pablo p~g. 61 
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A la educaci6n se le di6 siete .func:iones: 

ll runci6n educativa 

21 runci6n distrib.Jti va 
3) FU.">CiOO OOJpdCionaJ. 

4) Función eo:>rá.Uca 

5) Func:i6n cultural 

6) Función socializaébra 

7) 'f\lnci6n in~tigativa 

Es la funci6n ecorónica, la que tiene m1s úrportancia para 

fi.res de mestra investigación (ro neglín<Dle la i.nportanci.a que tie

ren las darás fUnciones) , ¡:or ser ella en la que se al:orda el b3ra de 

la capacitación de los trabajadores prolucth<>s. Se dec!a que la ~ 

pacitaci6n ayuclal:a al desarrollo ea:iOCrnico del país, se le cooceb!a -

o:no una alternativa pa.ra ~t.ar la productividad, caro via de -

ascenso s:x:i.al, para aurrentar la eficiencia del trabajador, ~ se 

creía, que era un inst:l:"\zrento para aurrencar t:l &sarrcllo p.::=-~ la in

depen:lencia ec:oOCrnica. 

ta ¡:ol!.tica educativa de W.is Ec:heverria, inc::o:q::cr6 un.a. -
relación explicita oon la eo:n:rn!a nacional, ro s6lo se dijo en re¡:e

tidas ocasiones que el gasto e::rucatiw era una i.rwersi6n productiva, 

siro que el ¡:ensam.ie..11to oficial consideró expl1citarrente los efectos 

prOO..lc'"...i"i.'t:lS de la educaci6n "A.51 se p.rcplSO la capacitaci6n peroonal, 

caro un Cereficio ecor6nico ¡:ar el aurrento de la prcx:luctividad que se 

traer.ta a:msigo, se rrencioOO la necesidad de i.na:u.~rar a la pobla- -

ci6n marginada, a través de la educa.c.i6n, a la v1a ea:::n(mica para am-
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pliar el ioorcacb i!'lterro"(?B), p::ir. tcrlo lo anterior, se Cijo crue sc -

iba a car gran auge a la capacitaci6n, lo cual sólo se irru.tls6 desde -

alguoos aspc.<tos. 

En este sexenio, fue in{>lantada la caoacitaci6n o::rn:> un de

n.>dio del tra."ujador y u.>ia cbliqaci6n del patr6n, esto se debió a r.:rue 
pret.endía dar resp.Jr:?sta a las di\'fffsas calificacicnes oo..ir-iJ.cion.ah~s, -

que la econ::::rní<:l n:<!.Jcría, lCXJrárrlosc nuy ;::ocos rcs.il tados, 9€!"0 '31 n~ 

ceso de la capacitación no recibió todo el aroyo que realrrente ·Y..>t.---esi

taba, tanto de ;:urtc del gobierro a::r.o de los rr.;:iresarios, fuero:i ruy 

~s la.s empresas las que siquieron dicho li..rea:niento lEqal, no lo- -

grtirC::lsc asr, ese dcs;irrollo ecortnioo del que tanto se habló durante 

el sexenio. El ¡::eco arovo a.le recibi6 la CJ.;:iacitaci6n ~r -:iarte de -

lo:; ~resarios, es qiJe ni siq-. .liera la veían caro una inversión, ,:;l.n,j 

la CO!"'.Síder<lba.'1 oxo un. gasto gratuito r:or parte de la arpresa, ~· un -

requisito q..ie a.mplir. 

La capacitación no era un obje':.ivo cxolícito en el sist.ana 

educath-o, pero se le recorocía coro parte de la ?'='lítica social f~ 

nentada ?Jr el estado, que ;:iretend.ía hacer creer cue iba avudar a la -

superación personal, lLi o.:ü.l 2st'..:·.-o ::<J~· lejos de alcanzarse, cx::no ¡:o

da'ros danrJs cuenta este discur-.:.0 es sa71ejante al sexenio anterior. 

El proceso de la capa.citación Ce aa.Je=rlo al diSC".irSO ofi- -

cial queóS de:iniOO a:r.o "un sistera inte:jral de diagri6.stico, nlanea

ci6n, ejCOJci6n, oontrol y evaluaci6n, cuyo objetivo es C.ar y oerfec-.'.. 

78. -lbldem.pdg .BJ 
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cionar los corocir.úentos, aptitudes y habilidades del trabajador, para 

to:Jrar su desarrollo profesional y hir.uro o::r.o ser social y contril:uir 

con ello al increrento de la prcductividad" (79), de ac:uerdo oon asta -

definición, se ?Jede un::> dar c:uenta, de la gran oontrad.icci6n que e.xi~ 

te con lo que se dice a nivel discurso y lo que se lleva a la prtictica, 

en la definición tal par€:CC, que es el trab3.jador quien in;:orta en la 

capacitaci6n, p...leS es 61, el qu~.:- acre dearrollarse, tanto a nivel fts_! 

co, o:no o:gniti'.'O y social, ccmJ consecuencia se es;:era que ayude a -

la productividad, ya que se d.....---cía que satisfacieo:b las necesidades -

del trabajador, tanto n:sicas, sociales y eo:irán.icas iba a rendir más 

en el trahljo, pero la realidad es que las necesidades del trabajador, 

han estado en 0.lt.ir.O lugar, si es que son tenadas en cuenta. 

"Al agravarse el desequilibrio de los factores producti\ous -

a:no o:msc.---o.Jencia de la areleraci6n del prcx::eso inflacionario. El -

eJeo.itivo sareti6 al Cbngreso una uuc1at1va para fao.iltar a la c.aru.-
si6n Nacional de Salarios M!n.ir.os en 18é, los salarios I!'.!.nirros gerera

les, profesionales y de ca.':'bio" (80). .se decía que el trabajo, oo era 

una rrercancí.a ni W1 artía.ilo de o:r.crcio, siro un derecho y un det:er -

social, que se teníil que efectuar en condiciones que aseguren una -

existencia dco::Jrosa al trabajador y a su fa."lllia, sin e:nbargo, si o::m

pararros cuánto aurrcntaOO el salario del t..ra.00.jacbr en relaci6n oon la 

inflaci6n que vivía el pa.ís, oos percatarros que el &"'llario ro satisfa

cía las necesidades m!ni.mJ.s de ~ste, PJr lo que t.cn!a que trah:ljar nás, 

79.- Condlez Jes(js ''Diseño de una Hetodologta 11 p:ig. 28 
80.- Secretada del Trabajo y Previsión Social 11Herrorias de Labores11 

sep. 1973 agosto 1974 p~g. 33 
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para vivir en peores cord.iciones, p.lcs el p:der <'.ldquisitivo del t-~ 

jador estaba muy ¡::or deh3.jo del salario real. 

Durante este año (1974) se r?UJ"Cjaba "El e.'Tpleo y la prcduE 

tividad de los recursos hLl!l\JJ'X)s estaban Harrados a dese:n;eñar una fu!! 
ci6n diferente; nl dejar de ser clenentos pasivos par~ c:on'l.'ertirse en 

el centro de grdvUl.!ad c1:; la di.~.S.-tica i' desarrollo" (81 l • Se recorocc 

que el pap:!l de la fuerµ,;'1 de traba.jo cor.o ~ente principal de la pro

ducción y acur.u.laci6n de riquezas. 

"Entre 1973 y 1974 se dieron 2, ~00 cursos de capacitaci6n, 

en los cuales participaron 30,000 trabajadores de diferentes empre- -

sas" (82) ¡:ero la rc.:ilidad era que awqJe ellos recibieran capacita- -

ci6n, scguian en las misnas o:indiciones ecorbni.cas, p:::ir lo tanto su -

nivel de vid.:1, oo carrbialil, ni se lla:;¡:ab:l un desarrollo ¡::olivalence,

ya que OOlo se ca.p:icitaba pa.ra de~ rrcjor su pu.esto de trabajo. 

I.a cap::icitaci6n era entendida, caro el inst.rurrent.o de paf. 

ticipaci6n activa, en la edificación de un porvenir más justo y equi

tativo, ¡:ero la realidad era, que t.eru:a s6lo un fÚl, el rerxiimicnt.o -

de la rrano de obra, para legrar un3 rro.yor ¡:ilusvaH.a. 

"t.µ. capacitación de los recursos hurna.n:>s constituye el v1!! 

81.-Secretaria del Trabajo y Previsión Social Memorias de Labores 
Septiembre l973 Agosto 197lt ptíg. 33 

82.-1 b idrtm.pág .lt2 
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culo esencial entre las p:>lí.ticas de enpleo y lCJ pro:luctividad. Una 

¡:olí.tica de producci6n extensiva deprovista de un pt"03rarra para ele

var los rcn:limicntos de la rono de obra, carece de oontenido y condu

ce al desp?.rdicio de la capacidad de la naturaleza huna.na, o::rro rrcca

nisro de transforn.:ici6n individual y o::ilcctn~, reduce así. mis:u la -

participaci6n de la fuerza de trabajo en el proceso prcductivo rrera

rrente a la calidad de con.surte" (&J) 

1D que se b.Jsca oon la capa.citación es elevar los niveles 

de ca.lificaci6n y la pro::!uctividad lat:oral y de la arpresa. IDs -

r.ctivos para capacitar pod!an ser y siguen siendo:: requisito legal, -

crecimiento de a!l)resas, la creciente autar.atizaci6n, los nuevos pro

cedimientos en la rrunipulaci6n de rra.teriales o ¡::ar tener un alto ~ 

ro de accidentes, pero no ven necesidades eoor6nicas-soe:iales o indi

viduales del trabajador, ron la cap.:icitaci6n rruy difkilrrente se lo

gra la novilizaci6n a un puesto rr.1.s al to dentro de la crrpresa, o un -

incraiento ~OJ individual, su salario sute, pero de acuerdo a -

lo que establece la ley, aurque oo satisfaga oon €:1 sus necesidades -

reales, por ejer.plo en 1973 hulx> un incrarento del 20!. de salario, en 

1974 se incrarcnto el mi!T.C poroc."1t..ajc, en 1976 a 1977 fue de un 13i -

en los salarios, dárrlose en este últirro año una inflación del 51. 7%, 

p:>r lo anterior, nos darros cuenta 03rO ya se rrenciooo que el salario 

del trabajador sierrprc esta rruy t:or debajo de el alza de precios, aGn 

incluso de los prcx:luctos de prirrera necesidad. 

IDs precios oo tienen paridad a:in los supuestos increren--

83.-0p. Cit. Kemorias Laborales sep. 197'4 agosto 1975 p.tig. lf5 
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tos salariales, para o::intrarrestar las oonsecuencias que pueda traer 

el .i..ncrere.nto de precios en los pro:luctos. 

D.lrante 1976 la Secretaria del Trarojo y Previsi6n Social 

junto con la Confederación de los Traba.jac:bres ~icanos IC.T.M.), -

realizaron conferencias }' oongresos, que dieron paso a m:dificacio-

ne:s a los a.rtfculos lL~i!.>lati.\.-os referentes a la C4pacitación con el 

fin de hacerla eutplir p:ir to:las las etpresas, lo OJal no s6lo fue -

al interior del Distrito Federal, si.no ta:±iién en las ciudades OOs -

inportantes de nuestro país. 

La Cbnfedcraci6n de los Traba.jad0res M?:xica.n::::is, considera 

ba a la c.ap.Jcitaci6n dc.,tro de la cducaci6n obrera, ccr.o Fidel Vel~~ 

quez la llLtraba y estaOO. destinada ~ personas que habiendo tra~-±_ 

do a la edad escolar, realizan una actividad prOOuctiva, la educa- -

ci6!'l obrera, sólo o::nsiderilba a. los trab3.jacbres que pcrtencc!an a 

un sindicato, la cual era entendida de acuerdo a los i.:1tereses del -

sWicato. 

En un:i de los congresos se dijo lo siguiente; "Nada hay -

que nos preocupe tanto que la educaci6n sindical, capacitaci6n prof~ 

si.anal, educ.aci6n cívica y la praroción cultural jt det=artiva de los 

trabajadores" (84), dicho por Fidcl Veltizquez a.ii.ad.iendo tarrbié..'1. "l.a -

forma.ci6n profesiona.L det:erS ser obligatoria la funci6n de los re-

prcscntantes sindicales, será inp..1.lsar al desarrollo de los rnisrros, 

a todos los niveles y a tedas las zonas del pa!s, a¡:oy:ínci::ise para su 

efecto en la legislaci6n existente a trav€s de la concentraci6n o:r
lectiva. Para ~sto deberc'i pro::iranarse un sistem:J. nacional para la 

84.-Fundamentos y Actividades 11 Educac:i6n Obrera 11 p~g. 2 
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fotmaci.6n Frofesiorul ad.2o.lada, que pem.ita ü;J!U'\l'l:'Char los recurros -

disp:inibles, !:uscar el de.sa_"'TOllo so::ioec:oróni.co y o:r.o a:mseo.Jencia 

el bienestar ~ido" (85) 

la COnfederaci6n de los Trba.jado?:"c.s ~·~e.aros CC.T.~~.) -

ve.!a a la capacitaci6n o::r.o W\3. scluci6n a tcOOs los probl~s de la 

a:ipresa; o::r.o un de..""echo educativo, que debe=!a e::-.?Ct:uarse dentro de 

los cent..."'Os de trabajo, pa..."O. q.¡.e de....._':.!'O del crrbiente del trabajo µJ

diera cbtener su superaci6n y o:m ello ;nejorar sus coniiciones lab:>

.rales, aptitudes y :-c.-::::-.cracicnes. 

El diso.rrs:i de Fide! Ve.Uzq\lez, se p.iede decir, que es en 

defe.."l.Sa de los traJ--,.::¡5;; .. i.)r'?~ = ":."'C~-C5<:::-1Lc.nt~"' óe ellos, dorde rra."le-

ja ~n.1 ideología de "p_"'Oteccionisro", a tra~ de dicho discurso, ~ 

r!a hacer que los trabaja±lres entendieran, que él es qu..ie..i orotege -

sus dered1os, b.Jsca..~ as! u."'l.3 me:or condici6n de vida, tanto eco~ 

ca ccm:> 9Xial, esto s6lo se q"JOOo a nivel disa.irso, aun::r.ie en rrues

tros días se sigue re.ne jan:!o. 

Luis Echeverría consiCe.raba al desarrollo " ••• no s6lc o:m::i 

ao.r.ulaci6n de bienes, si.ro- rm.lizaci6n de aptib..ldes ht.r.ianas, deoen

diendo prir.'ordial.rre.."!te, del ap:rovechar.ti.ento raciorul y justo de la -

fuerza de tI:ab:l.jo" (86) 

Ccnsider~-ido que para legrar el desarrollo era necesario -

BS.-lbidem. p4~. n 
86.-Educación Obrera y Desarrol Jo en México 11Semlnarlo Celebrado 

en 1974''pág. JO 
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dirigir esfuerzos a la prod.J.ctividad, y• -1a capa..citaci6n era vista -

o:no un requisito para l~rar una zrejor redistril::uci6n del irqreoo. 

Pero la misn.a. capacitaci6n y la educación son una daMnda que no P..:.!: 

de satisfaoor el gcbiern:i. E.sta si b.laci6n se agrava a:msiderable

rrcnte si consiCer~s que ro dispr:rnos de una tecn:Jlo:;ía OI"O?ia y -

acorde a la cbt.aci6n de factores prcductivos del país, es decir, se 
~ apra .. ·cc.,ar los recursos htr.".a.rit.:)s que son ab .. md.;intes y ahorrar -

el capital que es el escaso" (87), lo últirro de esta. cita hace pensar 

~e tal parece que se pide la e-."Plotaci6n del trabajo del obrero pa

ra ¡xrler pro::ñJcir rrás, para que el pa!.s mejore, sin que ellos reci-

ban lo que realrrente les correSF-Qnde ¡:or s.i trabajtJ, pero, aun::rue sí 

se ha dado la explotación de la fuerza de trabajo, el país ro ha ~ 

jorado en el aspecto ccoránico, sin ~o si ha crecicb la riqueza 

de u.ras cuantos fturguesía) • 

A nodo de oon:::lusi6n sobre éste sex:enio, p::datns af.i.rnar 

que si se le di6 ms i.."!p:Jrtancia a la capacitación, pe._'"'O sólo en el 

di.scurs::> p..les en la realidad o:::;.'1creta del pa!.s, sólo hubo p:::xns ~ 

ce3, en cuanto a frnentar el interés del rnnresario, sobre la capa.e.!_ 

taci6n, en esta d&2da fue cuan.X> se dieron una serie de carrbios en 

la Ley Federal del Trabajo, ceno p:ir ej~lo, la capacitación se vol_ 

vi6 una c:bligaci6n del patrón y un dered'lo del trabajador, sin ffi1ba.:E. 
go caro ya se rrcncion.5 ést.a r.o resp:Jnde a las necesidades rolles del 

tral:ia.jaó:Jr, ?)r otra parte se crean una serie de rredidas y prcgramas 

para que éste se capacite, pe.to ro huOO un 103ro, generalizaOO sci-

bre lo Il"W)ejado en sentido de que el trabajafur iba a rrejorar sus -

87.- Ibídem. pág. 80 
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con::liciones de vida, tanto en la E!I?resa caro en la sociOOad. 

En el sexenio de L6~z Portillo, !u capacitación era con

siderada c:an::i un rred.io de "redistr.il:uci6n" del irr;reso de OOneficiar 

a la p::blaci6n brindárdole la orcrbJnidad de p::tseer rredi.os de biene§. 

tar axial, Ur..o de los discurros del presidente fu~ n."4. tcdos ros -

o:irnriene capacitar, es la :;e:,or invcrsi6n, vc.i;:osla ~sí r ro ccr.o -

una carga. 

~izar al pafs, es garantizar a los r.-.e:-:ica."PS, de.91.e 

ahora, trabajo para su fuerza y cap.:lcitaci6n para su trabajo, lo po

daros br.irrlar"C861, esto fue did10 en su tercer infot::l'le:. Tarrbién -

dijo "ro cbstar1te, vivi..rros u.ia etapa de desarrollo en la que se mm.! 
fiesta u.~ absurda paradoja: hay de:".i'"X:bs 00 t3i1pleo no satisfe:::has -

y, a la vez, en tc:rlas las actividades o::rro pesca, rrarina, servicios 

e.s¡:::ccializacbs y oficios in::!ustriales hay danan::la de trabajo califi

cad:>, que ~ se satisface. r;. <:"~a·:n ~-.:: Ue.sciirar es la ca~ 

<:itaci6n" i89) 

D.lrante estos seis a.-X:.s se manCjaba cue la tecn:>logía se
r.ta el lazo de uni6n entre la producci6n y la educaci6:i, dacb que -

p:¡r una parte define las c.aracteristicas del trabajo y por el otro -

define la calidad de los recursos humanos que el mi.sro proceso pro

ductü'O necesita, o sea, que la caE)3citaci6n se va a dar bajo las -

corrlicicnes, d~ las nc.~sidades de la tecn:>lo;J.fo que la e:npresa ten-

88.- Beger Esparza, Jorge "Capacitación y Adiestramiento en el Tra
bajo" pág. 34 

89.- Secretarla de1 Trabajo y Previsión Social "Los qué y porqué de 
la capacitación de Jos trabajadores" Folleto p~g. 12 
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con:llciones de vida, tanto e.'1 la at;:>resa cc:m::i en la socic:rlad. 

En el sexenio 00 !Li~z Portillo, l~ capad taci6n era con

siderada CCtTO un r.ed.io de "redisttihJci6n" del irgreso de b2neficiar 

a 1'1 ;:d:ilaci6n brind.1n::ble la op:irtun.idad ~ poseer r.edios de biene~ 

tar sx1al. U1-..:> ..:le- lo::: .=isC" .. .irf;Os del presidente fue "A tcdos ros -

o:nwie."1C capacitar, es la ;.cjcr inve .. rsj6n, vc:i..:csla as! y re CO":'O --

una. carga. 

M:::dcrniz.ar al país, es gara..,tizar a los ~ica.."'J'.)s, deOO.e 

aocira, traba.jo para s...i fue!':'..a i' capa.citación para su u-.¡b.J,jo, lo p:i

drnos brin::!ar" (88), esto fue did)o en si tercer i.nfor::'le. Ta:rbién -

cUjo "ro obsta.'1.to, ... ·ivir:os u...a etapa de desarrollo en la que se nun±. 
fiesta u:-a absurda ¡;.aradoja; hay dE!:'a.ndas ~ c1;p:;.,.:,..:; :-.:; ~"tisf·~:bas -

y, a la vez, en tedas las activid.:?.des o::m:> '!X!sca, rra.ri.....a, servicios 

CSFCCializaó::>s y o:icios ütl...lst.=iales hay a~ .!e trarojo califi

cado, que ~ se sat.is!'a...."C. ta clave FU!'."J. descifrar es la ca~ 

citaci6n"(89) 

D.rrantc estos seis a.~s se m:L'1éjaba aue la tec:n:>lOJÍa se

ria el lazo Je uni.6.i. e~:.:-::• la pn:xt.lcci6n y la c<lucaci6rt, dad::J que -

¡::or una parte define las características del trabajo y p::>r el otro -

OOfire la calidad de los rearroos hlrranos que el mi~ proceso pro

duct.h'O ~ita, o sea, que la capacitación se va a dar h1..jo las -

c:ordicio:ies, de las necesidades de la tecn::>l0:1S:a que la enpresa ten-

88.- Seger Esparza, Jorge 11Capacitaci6n y Adiestramiento en el Tra
bajo" pag. 34 

89.- Secretada del Trabajo y Previsión Social "Los qué y porqué de 
la c.apacitac.i6n de los trabajadores 11 Folleto pAg. 12 
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ga. Se le di6 gnin im¡:crtancia a la tecrolo;¡!a y la fuerza de tra

bajo, p.Jés se decía que a través de ella, se iba a lcqrar la rn:dern! 
zaci6n de la que tanto se hablaba, de aOJerOO a ésto el presidente -

dijo:". llalor fundarrental del hanbre es su trabajo, y obligación sub!;_ 

tancial defeOOerlo caro derecho: JX>r ello la sociedad debe organiza;;:_ 

se para garantizar que toda capacidad ten::Ja capacitación" (90). 'Ib

do lo anterior y ros se dije scbre la capacitación durante la !'resi

dencia de r.q,ez Portillo, a nivel discurso, ¡:ero hablar de ello, <?s 

repetir, lo que ya se ha venido analizarrlo, caro ~nr ejrn;:ilo: que la 

capacitaci6n va a ayudar a rrejorar la situaci6n del país, etc. (so

bre este sexenio se hablarti OOs en el p.mto siguiente). 

En el sexenio en el que fue presidente Miguel de la 1"'.a

drid tanbil!n se pretend.i6 dar gran ~rtancia a la capaci taci6n, y 

quien se encargó de tal prop5sito fue y sigue sienc!o lil secretaría -

del Trabajo y Previsión Eocial, quien llev6 a c.a1x> un proyecto (el -

cual se sigue cxm Carlos Salinas) 11.:maeb "Ex.tensioni~ Ind..lstrial ", 

en el que se establece, que se visite a las anpresas a nivel nacional, 

tanto a las peque.ñas cerro naliar.a.s y gran::les, hacierd:> un llana.00 - -

para que se currpla con la 00ligaci6n de dar cap.Jci taci6n a sus traba

jadores, se les ayuda asesor~les en el llenado de las foUIUs que ~ 

la miSüü SCcrctariJ. del ~jo y Prrn:"isifu S:X:i.ll exige, y se les ~ 

plica desde caro de.l:en formar la canisi6n Mixta, pa.sando por Planes y 

~ramas, hasta las Constancias de habilidades. 

La prirrera visita es cxrro W1 pr.incr llanacb para que la E5]! 

presa cunpla, despul!s de dicha visita se le da un tierrpo deteoninado 

90.- lbidem. pag. 19 
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para que o.mpla, más tarde será visitada !X>r un inspector, (el pri

ner visitan te generallrente es un prestador de servicio sc:cial} y si 

ro ha o.mplido, se levanta una r.ulta "que Eq.Iivale de 15 a 315 veces 

el salario minino por cada uno de los trabajadores y se da un plazo 

de quince días p..'U"a que se curnpla"{91), toó:> esto implica, aue rru- -

dlas veces el anprcsario ampla lo exigid:>, s6lo caro un requisito -

le;Jal y lo vea caro un ''rral necesario", si es que los planes se lle

van a la práctica, ¡::ues r.udlas veces, s6lo se quedan en el rBJistro. 

La capacit.:.'lCi6n a nivel disa.rrso (dicto ¡:.or el estado}, -

se entiende o::rro:".Acci6n determinada a desarrollar aptib.ldes del.:... 

trabajador, =n el prop5sito de prepararlo ¡:ara clesanpeñar aderuada

rrente una ccupaci6n o ¡::uesto de trabajo, análisis, actitudes y valo

res de los indi vid!Jos respjnclierrlo sobre to:b a las áreas de apren:J! 
zaje co:¡nitivo y efectivo" (92}, frmde el aprendizaje es ccnoiliido -

cx:uo la" .m:xiificaci6n haLituéil y .r~ldtivamm.te p;.ona.nt=nte Uci o:Jtp:).E, 

tamiento de las ¡::ersonas, que ocurre caro resulta&> de la realiza- -

ciOO de actividades que profucen cono::imientos, h&bitos,habilidades 

actitudes y aptitudes" (93) 

La capaci taci6n ta-nbién se ve caro elerne."lto que ayuda al 

desarrollo del pa!s y del trabajador, pero al igual que en los sexe-

91.-Secretaria del Trabajo y Previsión Social "Dis¡:osiciones Legales 
Referentes a la Capacitación y el Adiestramiento" pág. 7 

92.-Secretaria del Trabajo y Prevlsión Social "Glosarlo de términos 
Empleados en la Capacitación y Adlestramlento11 p~g. 16 

93.-lbldem. pág. 18 
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ni.os anteriores, s6lo se enfatiza a nivel discurso. 

En el tiltino a.fu de este sexenio se cli6 a con:::>cx!r otro -

proyecto, sin dejar el anteríor, el OJal fue lla."1\:ldo "Proyecto de ~ 

pacit.aci6n y Mmo de Olxa" para_ el cual, la Secretaria del Trabajo 

y Previsión SOcia.l obtuvo dos préstarros, un:> del Sanco Munclial y - -

ot.ro del Banco de }~co, para hacer aplicacbs durante cuatro a.OOs -

por un m:mto igual a 156 millones de d5lares. " ••• Este proyecto -

conteiplaba la o::npra de bienes imuebles aptos para el equipamiento 

de institutos c.apacita&:>res" (94}. 

El Licenciado G.lstavo AlarOOn, Direc-'"....or General de DTpleo, 

en conferencias de ;::a·~..::;.:¡ inforrr6 que destina.r!an el 40% (aproxi.rrada

::c-.te 87'000,000,00) para cuarenta mil becas (salario m1'.ním:> y cursos 

de capacitaci6n) y 13'000,0oo.oo, se dedícarran al requerimiento de -

150 centros de capacitaci6n dentro del pars. 

se dijo que dicho proyectO le darta preferencia a los ~ 

titutos coordi.naébs pea:· la secretaría de Educaci6n Públim (S.E .. P.}, 

en segurdo t&:mirx:> a aquellas cá'l'o'lJ:aS de ranas e giros iOOustríales 

de bienes en ex¡:ortacüSn o con altos volunenes de ventas na.cionales, 

en tercera instancia: ser~ elerqifus los insti tutes del gobierno del 

estado que ret'.ínan las características rrencionadas. 

En el mes de junio de 1988 la secretaria del Trabajo y -

Previsión social, inici6 una canpaña de e.xortc al c.urplimiento legal 

~l1:.- Coparmex "Capacitación y Productividad" vol. 11 pAg. 3 
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en ruanto a capacitaC'i6n se refiere, sin sanción alguna, para aque- -

llas enpre.sas que bJvieran algún retraro en los trámites. 

A parte ~ la S...""Ct"etarfa del Trabajo y Previsi6n .SO:ial, -

existe entre otras instituciones que se do:lic:an a la ca?3citaci6n, ~ 

ro de tipo priva&:>, la mPAP:·IEX. (COnfederaci6n Patronal de la PeµÍ-

blica t.'cxica."la), l.:i; C'llal tiene ideas sobre capacitaci6n, de gr.Jn irn--

¡::ortancia, esta i.nstituci6n \"e..'1dc un gran nírre_Y'l:J de C'...trSOS di! capaci

taciOO a ~ que se c.'10JCI\tra.'1 asociad.J.s a éstd, en su rna~'Orfa -

a grardes a!l'resa5, los cursos ron sobre diferentes taras y los rnpr!:: 

s.trios asociados tienen un ~SOJe..'lto por curso . 

.E.sta i:~tit:.c.:.Gn c.'l cien.o no:b critica a la Secretar.fa del 

Trabajo y Previsi6n Social, i.nsti tuci6n µ:lblica que de ~ legal -

es la responsa.ble de la ca;:iacitaci6n. Pero se ¡::uede decir que tam-

bié.n la a:m.\~·!1::-<'." u:-:-:-.:~:..-üe.iún ?auonal de la Rcplhl.ica M?xicanal da 

mis in'p:lrtancia a la pro::!uctividad y ro al trcl:>ajador en sr, "en la -

actualicbd la prcductivic.ad ronstituyc ruestro recurso ro des.arrolla

do, y el mjor .instnl'1"L!11to p.:i.ra. o:::rrbatir la inflaci6.'1"' (95), la prod.JE_ 

tividad es ente.--dida caro: el oocientc de dividir los resultaOOs, en

tre los lns.ztos, es sin6ni..m de rerdir.tlcnto; hacer más o:m lo que se 

tiene, sin irenoscalx> de la calidad; de igual~ se p.iede int~ 

tar coro la miSrO. cantidad y rr6.s alta calidad al r.tis:o tierpo"'{96) 

95.- COPARMEX Boletín 11Capacitac:i6n y Productivit;fad" p.Sg, t 
96.- lbidem. ptig. 5 
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Para la COnfedcraci6n Patronal de la Rep(llilica M3Xicana, la 

productividad es la línica que p.icde ayudar a hacer frente a la cxrrpe-

tencia ron las entJresas interna.cionalcs y a la creciente derran::!a de 5!!, 

larios, y creen (los arpresarios que fo.ZT.1a.n la eonfederaci6n Patronal 

de la República ~cana), que rop ella, la arpresa puede sobrevivir.

Ade!iás a::ir.sideran que los dos factores que a:mtrib.Jyen a la producti

vidad sen la in\-cstigaci6n y el Ccsarrollo tecn::>l6:Jico, crcyen:lo ta.-n

bi~n que la organizaci6n de los procesos productivos y el desarrollo -

de las habilidades f!.sicas y rrent:ales de la fuerza del trabajo se pue

den obterer p::ir nedio de la ca;.:>acitaci6n en la cual se ha puesto una -

gran esperanza, ries ellos dicen que a:m una ade::uada. capacitaci6n, -

puede contri.b.lirse de rr~a significativa a aurrentar la pro:luctividad. 

La. capacitación es definida por la Cbnfederaci6n Patranal -

de la P..ep;'.iblica M=xicana o:xro " ••• I.a fom.a extra-esa::ilar oe aprerxiiza

je, 01yo prq::6sito es dotar al personal los con:>cimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para que ~ rrejor su lal:or" (97) 

ven al harbre o:r.o un objeto rrás de la errpresa y no al h:nibre a:r.o un 

ser que razona y piensa. 

La COnfederaci.6n Patronal de la P..ep(iblica ~icana, conside 

ra que o.um::b la capacitaci6n no es lo suficientcrrente prcductiva, es 

porque: 

- ?b se liga necesaria'rente a un prq:6sito de productividad 

- se reduce únicanente a lo gG.nerico y no a lo específico 

- No hay previa dete=i6n de necesidades ya sea del trabajador 

97.- lbidem. p~g. 3 
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(dentro del ¡:uesto ele trabajo) o ele la empresa en relación oon la 

capacitacioo que se iJTt>'1rte. 
- Una vez que se realiza ro se eval!'ia; no se C"ClnCl:e si se cx:nsiguie

ron los objetivos. 

- Por ro verse coro ela;cnto ~53.rio 

- Ge."\eralnente se realiza sin establecer los objetivos precisos, ni 

planes específio::is. 

- Se realiza simpl~te cc:rro un requisito le::Jal 

Si ros detereros un p:x:o y exami..na:ros estos p.mtos, p::xl~ 

JTOS decir que la Ccnfederaci6n Patronal de la Rep!blica ~icana -

propi.::i.:i o ~...+_icipa 00 estas Ccficiencias, µJes esta institución -

solo verrle curso sin hacer un 5€qU.i.9ni.ento de la cap;lCitaci6n que se 

da en cada enpresa, que ccrrpra algún o.z.rso, al igual que la Secre~ 

ría del Trabajo y Previsión SCcial, s6lo pide que se Q.l!q?la con el 

~istro de las fornas ante d.idl.a instib.lción. 

La Confederación Patronal ele la !1ep'.íblica fuxicana vende 

OJ.rSOs ya estructurados, sin conocer el ¡:erf il de a quién están des

tinadJs, o las necesidades de la anpresa y del tral::;ujadx'. Para -

ella, auncntar la productividud significa lo:Jrar ros resultados {pro

dlcci6n), anpleani:l rrenos re:::ursos, obtener mayores riauezas. 

La capacitación es vista caro la base generacbra del cam
bio, en los procesas del trabajo, rrediante la rual se ?Jeden oorre

glr a....-rcrc=. a_~e.,.Yar proceros, crear un clima de trabajo mis ~ro

meti.00 y eficiente. Se cree que cr.in ella se va a ayudar a detectar 

errores, soluciones, estrate:;t!as, métcxhs y conflictos en el proceso 
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de trabajo. 'Ibdo esto oos indica que se ve a la capaci tacifu, ccm:> -

la ooluci6n a tocbs los problenas de la anpresa, no ven la necesidad 

de hacer o:insciente la participación e iniciativa del trabajador, - -

p.ies oo es la capacitación la q.ie va a dar soluci6n a los prcblcr:us, 

si ésta es impartida en fema rrecánica, sirx> el propio hanbre cons- -

ciente de su roalidad es el que darti el carrbio; en este aspecto debe 

Casarse la capacitación. 

con lo anterionrente exp.1.estc oos percatarros de W'\a. gran -

CCl'ltradioci6n entre el diso..irso de la COnfederaci6n Patrcnal de la ~ 

p::íblica I-Exicana, p.IeS lo que real.nente se hace, es estrucb.lrar cur

ros harr.g~s CXJn p:x:as variables diferentes, que inpiden recorccer 

y enfrentar ne::esidades generales y particulares de la empresa, as! -

caro intereses indiviclJales. 

Cerro podaros ver tc::rlo este planteamiento hecho p:::>r la ini

ciativa privada y ¡::or el estado, no deja ver esa ludia constante en

tre los diferentes sectores de la s:x::iedad, que sup:me la inferiori

dad idcol63'ic.a y cultural de los trabaj.:ldores, esto se rota en tcdos 

los discursos de todos los tiarq:os, donde el trabajador es el centro 

de ellos, pero fil oo es el p~onista de los hechos, siempre se ha 

didlo que se b.Jsca su superaci6n y una rrejor vida en todos los aspec

tos, pero fil s6lo ha sido ~ de explotaci6n, es el que ha dado ri

queza a uoos o.iantos, el sólo ha 103"rado tener cada día un lugar eo>

ránico iras bajo. 

S6lo en. el discurso oficial se maneja que ha logrado un ni. 
ve1 educa.tiro más alto, as! cx::no un crec.imiento ecorúnioo, scx:ial y -
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pol!tico, sin errbargo la realidad nuestra diversas facetas de su s,! 

tuaciOn en la actualidad. 

U trabajador en todos los tiC<tpOS ha sido el arna de ~ 

óos aquel.los que b.1scan el p::xler, se vale de ésta para llegar a !H, 

y ura. vez lO'jraOO su cbjeti \'O se olvidan de todas las pl'Q"l'e.SaS he-

dlas a los trabajadores. Hasta hoy, al obrero r.o se le ha dado -

.rú.z:qwla cp:Jrtunidad, para que pueda satisfacer sus necesidades mis 

elemmtales, sin pasar por un sufrimiento o ¡::enalidaOOs, lo que ha 

conseguido hist6rici~te ha sido pro::lucto de una constante ludla. 

N:J es gratuito que la clase datúr.ante sea quien il1parte 

la educaci6n, yil. que se.~ elles los que tienen el poder de organizar, 

plarear, administrar las rroda.lidades educativas y ubicarlas en el -

lugar que les "oorres¡:onde", ot;:oni~se a una pra"{is educati'\ia - -

conscientiza.dora que r:osi.bilite un estudio teórico - pr.'.'ict.ico ~ 

tieOOo la vin..~aci6n que debe existir entre el trabajo m:mual y el 

intelectual. Esto resporx:le a que la clase dirigente impide cual-

quier forma de organización educativa que atente cri oontra de sus -

intereses de clase. 

To:lo lo c:onstxuióo de&le la ¡:erspecti va del ¡xxler ro ~ 

ja espacio para el difil~ ni pluralidad, este oo niega la existen

cia de una diversidad de discursos alternathos o contestatarios -

que son interpelados por el diso.iroo hegemSnioo; se presenta s6lo -

un disa.irso y una visi6n del m.m:lo, a traWs de la educaci6n. "la 

educaci6n nunca ha sido ~'-: fe;-~¡~ social a cargo exclusivam:mte -

de un s6lo aparato de hcgenorúa, siro ha sióo resultado de la inteE 
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relaci6n de ios di versos apara tos que existen en una sociedad deter

minada" (98), al servicio de la clase dcminante, raz6n por la cual, -

las clases que se inparten en el aula son en si m.iS'T\3.s una defonre

ci6n de los procesos dialéctioos, que deberían unir la acci6n y re-

flexión del harbre cxmcreto (situado en una clase social determinada, 

caro 9Jjeto hist6ric::o y dinámico), don:Je los o::mtenidos no guardan -

nin;una relacil5n ron la realidad ccocreta, oo se crea, ni se de~ 

lla conoc.imi.entos prc:pios, por que s6lo se enseña en forr.a abstracta. 

Si bie."l la erpresa p.lede llegar a ser un ?Jflto de partida 

para el con:x:imi.ento dialktioo de la realidad, no p::idcmJs rnitifi~ 

la ftmci6n de ésta. La educaci6n n:l es un rrundo aut6nan:>, es un e~ 

pa::io ~ dentro del sistera so::ial. r:b."l.dc b prcd'.lcci6n del sal:er 

sigue en tíltima instan::ia las r03'las capitalistas de la ea:lo::rrúa: -

l:úsqueda de ganancias, ao.mulaci6n de plusvalia, divisi6n social del 

traba.jo, el saber es producido en forna determinada y especifica del 

nodo de pr00.lcci6n cbni.nante. As:í rnisno el sistema educativo, c::cno 

la divisi6n social del trabajo, o:mtrib.lyc a la reproducción de: la -

fuerza de traOOjo, prcxluciendc> por una parte, la ~saria rra.no de 

c.bra califica.da, es decir, producierdo técnicarrente la fuerza del -

tramjo. 

turante los pasa.OOs sexenios y en el presente, el pa¡:el 

del sistema educativo, ha sió::>, servir de necanisro scx:ial de ao.mu

laci6n y transnisi6n de =r=imientos cient1fi=s y tecrol6;¡icos ~ 

98.-C.t.C.E. U.N.A.H. Re...:ista ¡¡Perfiles Educ.dtivo~" dbril-junio 
1987 p~g. 5 
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cialales a las necesidades de reprcducciOn de la clase scx:ial privi

legiada. 

o:rro anteriomente se rtEnei~ el proceso educativo cum

ple entre sus níiltiples funciones una funci6n eo:irónica; esto es, ~ 

trenaycapacita a los in:liviC:-uos para el trabajo pro:iuctivo ¡:-ero al -

misro tierrpo algunos de los trabajadores scin entrenados para el ron

trol y el dani.nio de los darás hcnbres en la misma enpresa, "Cmplen 

una. funci6n de asignaci6n de los irdi.viduos a determinadas ranas y 

niveles de auto:-icbd dentro de la estructura eoon6nica y de enpleo -

de una sociedad; estructura determinada, m1s ¡:ar las relaciores so-
ci.ales de producción, que p::>r la divisi6n técnica Cen general) de -

trab3.jo o el tiro (~ tlesa_-=o!.lo k"'-O'oló:Jico e industrial n {99}. ra. 
educaci6n efectiva:rrente es tma tuerza notara inlispansable para el -

desarrollo eo::irónioo capitalista en níiltiples sentidos; desde el mis 

obvio de 11Producir" una fuerza de trabajo adecuada a las nE!CeSidades 

de con= de capital, hasta la consolidacioo de la clase 00,emlnica, 

este tiµ> de educación se .inparte dentro de la arpresa, instituci6n 

que estti bajo la responsabilidad y supervisi6n del estado, el cual -

hace dete.r::rninaciones precisas sot>re lo que se pretende, cuando y - -

quMn lo enseña: p.ies el estado es W1 .ins:trurento al servicio de la 

b.JJ:1:¡ues!a, el cual se concibe coro una "w:iquina" de represi6n que -

permite que la clase dan.inante asegure su daninio sobre la clase tr!!_ 

bajadora para .sc:neterla al sistema de extorsi6n de la plusvaHa {es 

decir a la explotaci6n capitalista)" {100} 

99.-De lharrola, Hrid<! 11 So::Ic.:!ad y Educacion Contradictorias" pág. 
IOO.-A1thusser, Louis 11 1deologTa y Aparatos del Estado11 p~g. 105 
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El estado dirige el proceso educativo de la capacitación 

a través de la Secretar!a del Trabajo de Previsi6n social, irediante 

una serie de nomas, leyes, etc., que se deben seguir para el currpll_ 

miento de la capacitación. Estas nomas y leyes, no fueron una dá

diva del estado sioo el resultado de la ludia. de los obreros a tra

vés de diferentes a::iyunturas hist6ricas. 
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II.2 Antecedentes Is3ales de la Capacitaci6n en HS.'\'.ioo. 

Largo fue el o:uni.oo que '1..'lt.ecedi.6 a la expt?dici6n de rcr

mas legales en rrateria del proceso e:iucativo de capacitaci.6n, sin ~ 

bl.rgo, s6lo se hablará de los aspt..-""'Ctos legnles nús significati'\.'OSt ~ 

bre dic!;o proceso. 

El anteC2iente rrás inp::lrtante, oara i.niciar este pmto, -

se oonsidera que fue el llarrado oontrato de l.prerrli:uje, que surge -

en las Leyes de ordenanzas de INiias, sie~ FCsterionrente regulado 

¡:or el Cl5digo Civil de lOi'O, el cual incluí.a W1 cap!.tulo destinado -

al aprenlizaje, ésta o:n algunas m::clificaciones se rt."'co::li6 en el Co

digo Civil de 1884, did>o contrato especificaba el carproniso de - -

prestar servicios p;!.t":;.;;;-.;iles( tc:tlenOO un m1ni.rro de derechos tanto -

leqales CClTO eoor.6nioos, beneficiando m'is al patrón qui.: .:ll ~E>baja

dor. 

Pues al trabajador cx:rrc apren:iiz, no se le pagaba W1 sue.J:. 

do ni ten.ta. prestaciones {este punto se manejo en el capitulo I) • 

~sde el J'í'Qrmlto en que el contrato de Aprendizaje encu~ 

tra cabida en el 05:ligo Civil de 1884, se reconoce ir.pUcitanente -

la neoosidad de que exista un acuerdo, entre las partes (obrero - ~ 

presario) para qua un:i de ellos, ofrezca la transn.isi6n de oon:x:i- -

mientas y el desarrollo ele habilidades laborales (capacitaci6n) y, -

la otra la reciba, nediante el pa:ro, de las contra-prestaciones pac
tadas, eros o:m:cimientas y posteriomente Wl desatpeñ::l ocupacional 

adecuado, re se haLla :!e un suelOO, s6lo de la p:>sibilidad de darles 
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el enpleo, para dejar de ser apren::lires. 

C:m el triunfo de la Revoluci6n Constitucionalista, y en 

virtud de que el pueblo exig!a una transf0J:TT"1ci6n polftica - social 

y ecorónica absoluta y ro una vic:toria rrerarrente legalista y foonal; 

p;:lr tal notim y con la finalidad de refomar los principios de - -

justicia social, oon los dered"os minim:is que dcl:e disfrutar a.ial- -

quier persona, el prinero de diciembre de 19ló el C. Venustiano ~ 

rranza, encargado del Peder Ejecutivo Federal ign:>r6 el Congreso - -

Constitucional o:mvcx::ado en la Ciud.ad de QJ.c...-l?t.a..-::>, en el Cf.l!? se h.ab!:a 

de estu:iiar las forr.as de la Constituci6n de 1857. 

El ."1...-t:!:."..!l::- 223 se e.'X.""->e.'1tra en el dict.ñm'='n que se efec

tu6 del Artículo 5o. o:institucioral, que los encargados del proyecto 

incluyeron ya no s:Slo garant!.as protectoras del individoci contra el 

estado, sin:> PJr prirrera vez consideraron garant!.as sociales que Pi::2. 

tegieran al hcrnbre integrante de la clase proletaria. 

Una vez presentado el proyecto ante la a:rnisi6n del Con

greso Constituyente, con algunas rrodificaciones, fue aprobaOO el ar

Uculo 153 bajo el titulo "Del t.ra.bia.jo y previsión sc:ic.:ial" el día 23 

de enero de 1917 donde se le daban garant!as = derechos al traba

jador. 

o:m r~ a la capacitaci6n cnro resultacb de la lu

cha a:ntinua de los trabajadores, vendedores de su fuerza de trabajo 

que, dadas las condiciones desiguales en que se desenvuelve el con-
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trato de apren:lizaje, sean las actividades laborales y no las civi

les, los que vigilen y, e."'l cierta nedida, re;Jl.llen el ejercicio del -

citado oontrato; por este rroth~, el nuevo ordena'niento l~al desti

r6 su Titulo Tercero al contrato de Aprendizaje, el cual sin m:xlifi

caci6n alguna esb.Ivo vigente hasta 1970. 

En 1953 el g""-bienxi de l.J. P.cpública pl:O:iUe:W de rrarera -

conjunta con el sector obrero y ar;:iresarial, el establecimiento del 

Cl:rltrato Industrial y Prcduct.ividad (C.I.P.) institución orientada -

l:ásica:rente al estudio y praroci6n de la pro::iuctividad, capacitación 

y adiestramiento del país. 

En 1965 surge el Centro Nacional de Productividad - - - -

(CENAPR'.>) , el cual adecu..1.'lebse a las nuevas necesidades y oondicio-

nes del pais retana y .r.plia objetivos y funciones de su antecesor -

(C.I.P.). 

En 1970 fue anulad::> el T!tulo III de la !.<>y Federal del -

Trab:ljo robre el COntr.J.to de Aprendizaje, en gran parte debiOO a los 

ab.lsos y o::nd.iciones de sobre explotación de los aprerxlices y al ~ 

cimient.o industrial del país, basado en la anpliaci6n de nuevas tec

mlogtas y se establece en la frao:i.6n XV del articulo 132 de la - -

nueva Ley Federal de Trabajo. En 1970 se e.xp:ine lo siguiente "org~ 

nizar penranenterente o peri.6dicarrente cursos o capacitaci6n profe

sional o adiestrarn.ient.o para sus trabajacbres" (101) 

101 .-Al vear C. Acevedo 11La Educac 16n y La Ley" p:ig. 365 
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En .este misro añ::> se da auge al centro Nacional de ~ 

tividad, ~s se le di6 la m.isi6n de prcducx::i6n, i.nvestigaci6n, ade

rás del servicio de capacitaci6n di.recta en casos nuy especiales, es 

decir, antes s6lo vigilaba que se diera la capacitaci6n, en este añ:>, 

ella ?Jede dar cursos de capacitaci6n, así. misro tiene la tarea de -

elal:orar nuevos instninentos de aprendizaje que resp::n:ian a las ~ 

si.dad.es de la enpresa. 

Por otra parte la Constituci6n del servicio Nacional de -

l\diestramiento Rápido de Mano de Obra en la Ineustria (ARMJ) reSflO.!! 

di6 a las necesidades de preparar instnlctores y diseñar naterial -

didáctico para acelerar los praa;s:;s C.."1 el aprendizaje. Esta instit_!! 

ci6n proporcicr6 (actualmente lo lleva a cabo la Secretaria del Tra

bajo y Previsi6n Sccial), aseroram.iento a erpresas q'..Je participaran, 

en ei. Wro e.lab::.rar p!.:.,.-.:~ ".J' pr.:>;"r~'!aS de capaci taci6n y el cáro im-

plantarlos y evaluarlos. 

En 1971 se croo dentro de la secretaria del Trabajo y ~ 

visi6n SOcial, el r::epart..;m:?nto de Vigilancia de la capacitaci6n del 

trahajadcir, el cual tenia a:rro funciones básicas: 

a} Prarover la aplicación de nuevas disposiciones 

b) Vigilar que en los Centros de trabajo se capacite al trabajador. 

Hasta la actualidad sigue trabajando dicho departanento,

el cual se limita a recabar los ra;istros de los planes y prcqramas, 

as! cx:rrc las constancias de habilidades de los trabajadores, no les 

preocupa, ni e><igen calidad en los programas del proceso de capad~ 

ci6n, sin:> Gnicarrente, el a.mplimiento de didio requisito la;al. 
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Dl 1973 la Ley Federal de El:lucaci6n l?Gblica en su artíailo 

6o. tiene la finalidad de que "el sistaM. educativo tenga una estruc

tura que pennit.a al eCucaOOo en cualquier tieTIFO ino::xr¡:orarse a la vi 
da ecorónica y social y que el trabajador pueda estudiar", esto dlti

rro quiere decir que darle un nivel de enseñanza abierta al trabajad:>r, 

ya sea ~ía o securrla.ria, es una cbligaci6n del patr6n, pues esto 

tambi~ está de.'1tro del prcceso de la capa.citaci6n. 

En 1975 el depart:arento de vigilancia de la capa.citacifu -

pas6 a def:errler de la Dirocci6n General de Organización y RecUrsos H~ 

man:s, que orden1 foim.llar un estudio sobre la cap;!citaci6n cbrera, -

caro resultado de la investigación se prcp..iso la creaci6n en 1976 de 

la Oirccci6n de Fol'!!\3.o::i6n Profesicnal, tenicrrlo ccm:J objetiw prin:i

pal, la realizaci6n de encuestas a nivel naciooal que pezmitan obte

ner infonra.ci6n acerca de las necesida:les de la capacitaciOO; sobre -

las actividades de los trabajadores. D:mtro de su investigaci6n no 

se ¡:ostu16, si la capacitaci.00 estaba o ro de acuerdo a las necesida

des del trabaj~r o de la att'resa, aurque a nivel del discurso pres! 

dencial se declar6 de interés social praro.te:r y vigilar la capacita

ci6n. Tani:>ién se establcci6 el derecOO de los trabajadores de reci

bir capacitaciál por parte de sus patrones, con cl objetivo de elevar 

su nivel de vida, tanto en el aspecto ecoránioo caro social y perso

nal. (aun:¡ue esto no se da en la realidad) • 

Dl t.érmiros legales, <!stas acciones sen iiistruirentales a 

través de los planes y p!'03'ramas de capaci taci.6n, que se sareten a la 

apro!::<¡ci6n <le la Secretaría del Trabajo y P=Visi6n Social, general

l!Glte lo que se persigue es t= el registro, p:>r parte de dicha de-
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perdencia, y es as! o:rro se sabe que el pattón ya cwpli6, sin ~ 

oo se hace un estudio ¡:ara ver si se dió rea.lrrente la capacitación y a 

que necesidades resp:!'lde, y si ésta verdaderarrente ayuda a elevar el - · 

nivel de vida del trabajador, o sí sólo propicia el desarrollo de habi 

.lidades y destrezas, deseadas para un ¡:uesto de trabajo, que es lo que 

realJrente inp>rta a la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social y a -

la empresa, son las necesidades del puesto del trabajo. 

Dl 1977 el Presidente I6pez Portillo en su pr.irrer infonro,

hizo ncnc.i6n del proj'eCtO de iniciativas, sobre las retornas ·aei ar

tículo 123 de la constitución, a fin de que la capacitación ad:¡uj.riera 

el ran;o de ga:rantia cx:mstituciauü refCl1'.ITW'rlose así las fracciones 

XII, XIll y m".l Cel apartaOO "A" del a.rtículo ya rrencionado. 

A través de dichas refCllJTk:lS se consigna en la !e¡ suprana 

de la Fede:raci6n el deber de los patrones de proporcionar a sus traba

jadores capacitación, la o.ial deberá tener cam finalidad coexistente 

acbJalizar y ¡::erfeccionar, los conc.x:imientos del trabajador e incrare:!. 
tar la prcductividad y en sura abrir a la clase trabajadora perspecti

vas de 8.SCel>'.ler a p.>e.Stos a nivel superior. 

El papel desanpeiiacb por la Secretaría del Trabajo y Previ

sUa SOCial a partir de las no:li.ficaciores intro:.lucidas a la Ley Fede

ral del Trabajo en 1978 ha sido fundarrentalnente, el de supervisar, ~ 

gistrar y vigilar el CIJ!Tl?lirniento de los procesos legales en tno.teria 

de capacitación. 

Durante este sexenio se aru1a la o:iix:esi6n. de la Unidad -
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OX>rdinadora del Dipleo de capacitación y Adiestra:niento (U.C.E.C.A.) 

lhiclad que tenía a su cai:go los aspectos le;¡ales scbre dichas accio

nes {capacitaci6n y adiestra.-ni.ento). 

Otro aspecto tra.scerDente que se di6 durante este sexenio, 

fue el diseñ:J del Sistena Nacio;lal de Capacitaci6n y Adiestramiento, 

mi::ma que presenta las siguie.'1tes ventajas: permite que cada centro -

de traba.jo seleccione la nejor alternativa sobre capacitaci6n para r!:. 

solver sus necesidades, esto es, que la atpresa pueda contratar algu

na escuela o institución pGblica o privada, persona f!.sica o zrcral. -

pJeda aprovechar la e>."fE'riencia de sus trabajadores, para dar capaci

t.a.ci6n a ~stos, o sea los instructores, ~ta fil.tima alternativa es la 

que general.nente la erp~sa {ro i.":'pOr+-..a.."ld::J s.J t.:r.-ü.'io) aprovecha., y de 

esta fonna gasta rrenos. Pues tener instructores inte.D10s (trabajad:2. 

res a::in experiencia) , o c:::cr.prar los cursos establecidos por W1a clima

ra de ca;:i<l::itaci.6n. pc...'"'D ~sto rrudoas \."eO?S 1 es ll'l gra.'1 e-.r-:--c:-, F'..!eS el 

o..t.r90 se irrplanta a la e:tpresa, sin que satisfaga real.rrente las nece
sidades. 

Dl 1983 se ~la.ntaron IU.levas reforrras a la Ley Federal -

del Trabajo, l!Oiificlncbse el articulo 152-K priner párrafo, 153.p -

fra=i6n II, 153.Q fracción V priner p.1rrafo, 153.V, oton;¡iindole as1 

a la Secretaria del Trabajo y Previsil5n SOcial de la C=nlinad:Jra del 

Prcqrana Nacional de capacitaci6n y Productividad creada en marzo de 

1983, que tiene caro finalidad, oonra.r, p.ttXTOver, supervisar y aseso

rar la capacitaci6n de los trabajachres. 

De acuetrlo al Plan Nacional de Desarrollo (1984-1988) la -
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ca¡::e.citaci6n y la productividad, deberán ser cn\Sideradas, caro ne-

dios para lograr la i.ndeperdencia nacional, "p:ir cuanto centra la ~ 

pacidad de sus txrnbres, p.:ira transfonnar conscientL"rente sus condi

ciones y utilizar eficientarente los recursos; deberán orientarse a 

fortalecer las capacidades y prq;iiciar el desarrollo sostenido de la 

eo::man!a y de la sx:iedad, o::r.o un conjunto de derechos y obligacio

nes o:msagr.<rlas a l.J. a:::n.stiluci6n" (102), caro p::dtr.os ver ésta idea, 

que se dice a nü·el discurso, nunca se llev6 a cal:o en la realidad, 

pues ~co aún en 1 a actu:tl id.:ld no ha po:lido ser inde¡;:end.iente, si 

no to:ki lo contrario, su deperrlencia at.menta cada d1a ntls. Se de

c!a adenás que era necesario concebir a la capa~ib=i!S.n y a la pro

ductividad, COJO i.nst.ruTEnto que faciliten la creación de a:n:licio

nes objetivas para el ejercicio de la demx:racia. 

"lb s6lo se aere. caµacitar t&nicarrente para el trab;ljo, -

sino también rara la organiz.aci6n y participaci6n en cl desarrollo -

nacional" {103). En el rni&tO discurso se oonsideraba a la capacita

ci6n ar.o uno de los ncl.ios para inc:rarentar la pro::lucciOO y los ni

veles de prc:ductividad, rred.iante acci.ores i..n:redi.atas que ayudarán a 

superar la crisis y ~tirán am.in:>rar los efectos que oobre los -

trab:ijaó::>res provoca, y a través de ella, tanbi6."l se persigue oo s6-

lo desarrollar '.l perfeccionar su ni~ cultural si no facilitar la -

acbp=i6n de resp:nsabilidades individuales y 5')Ciales, de acuerdo a 

ésto se entieroe ¡x:ir capacitac:i6n (seg!in la Secretada del Trabajo y 

Previsi6n Social) ' n •• • el proceso irediante el cual el h:trbre de~ 

102.-Programa Nacional de Capacitación y Productividad {1984-1988) -
p~g. 75 

103.-lbidem, p~g. 76 
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lla y perfecciona. sus habilidades, destrezas, actitudes a trav6s de 

un o:mjunto de ccntenicbs y procedimientos teóricos y prácticos, re

lativos al con::>ei..'T'.iento de un detent"inado ca.~ t.ecn:::il&;rioo, para 1,2. 

grar una fotmaci6n integral que resp;'.)n::la a las exigencias de un de

terminaOO puesto de trabajo" (104), se dice ~s que el proceso ea;:_ 
cativo de la c:.:l:?<lCit.:!ci6n Cebe temar en O,Y->_nta la serie de necesida

des, por la que el pa1s atraviesa. 

Esto ha sido la historia legal de la capacitaci6n p.ies -

hasta julio de 1989 ro han surgido canbios o arexos en la ley Fede

ral del trabajo, ni en la Cbnstituci6n l-t?xicana, el o:ino=pto de ~ 

citaci6n sigue sierdo el mi.b.~, es ~io realizar un análisis de 

la reglamentaci6n que sustenta a este pIOC»SO. 

104.- lbldem. p~g. 27 
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II. 3 An.11.isis de la Reglamontaci6n del Proceso de la Capacitaci6n 

a Partir de los Años setentas y I.Ds Fundammtcs Legales a -

Partir de la rey Federal del Trarujo y la COnstituciál M"xi-

cana. 

El papel del estado es r.nnt=er la unidad y la o:ihesi6n de 

una fonraci6n social, concentrando y consagrando la dcx':tl.nacion de una 

clase y repnxiucie.Mo las relaciones políticas, idecil.6gicas y socia

les que se naterializ.J.., y se encaman cerro prácticas objetivas en los 

aparatos de (Este, a:npre.ndierdo a un.a parte del aparato represivo del 

estado y sus ramas que ron: el ejt!rcito, la p::ilicia, prisiOrl'""-5, r.agie. 

tratura, adrr.iniS""...raci6~ {cja-;plo la secretaria Cel Trabajo y Pre.vi- -

si6n social) ; en el aparato idcoló:;ioo del estado enoontranos; a la -

e:lucaci6n, religi6n y aparatos de infonraci6n: radio, televisi6n y -

prensa, ¡:e.ro ~s de los aparatos del estado está el aparato eo:Jr6-

miro, es decir, en un sentido más estricto, la erpresa o la fábrica, 

caro centro de la apropiaci6n de la naturaleza y enca.rr\a la relación 

pol!tica e ideole'gica. 

Una empresa se puede considerar curo una unidad de produc

ción bajo su forna capitalista, de. esta fonna o:mstituye igua.1.nente -

tm aparato, en el senticb de que ella rn.i.sn3. repro:luce, a trav€.s de la 

división scci.al del trabajo, las relaciones p::>l!ticas e ideol6;;licas -

relativas a los puestos de las clases s::>ciales, as1 misrro la forrre en 

que se da el proceso de la capaci taci6n ronsti tuye un ins~nto :!: 

reproducci6n, !1-~s l.:l f-w::.rza. de trabajo se reprcduce por mt:'Cllo del se. 
la.ria y la obtenci6n de wia calificaci6n, al miare tienpo se perpetlía 

la su:nisi6n del trabajador y del orden establecido para ase;¡urar el -

p:Xler de la clase &:rninante. 
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El estado es pues una m'íquina de represión y oonCElSO que 

¡::e.rmite l.a daninaci6n de una clase pclr otra, p:ir ser una fuerza de -

ejeruci6n y de intervención represiva "al servicio de las clasc>s dcr 

minan~s" en la ludla de clases. I.a wti.dad del estado se asegura -

1'i'C'diante su organizaci6n centralizada y wllfic.ad:i., la cual es consi

derada ar.o una instituciOn anplia, y sus aparatos son instib.lciones 

más sencillas. PI.les :.i.'13 so::iedad di vid.ida en clases a::no la nues

tra se orgarúza (¡::or ITEd.io de instituciones) para irar.terer un tipo -

de orden que permita a los grupos poseedores del poder pol!tico y -

ecor6ni.co un náx.imJ de ganancias a costa del trabajo de l.:i clase Pr.2. 
!etaria. 

"Las instituciones s:x::iLllcs prc.ducen y rr.-intiene.'"! '.l..'"! c_"'tlc.~ 

social acorde a los intereses de los gnip::is dcr.ti.nantes y de la opre

sión de los grup:is dcrn.inados. Las le:.;itirracicnes que explica y ju~ 

tifica el orden establecido para b.rrgueses y proletarios" (105) 

La a:nciencia alienada de los d::lreros, es debido al hecho 

de que en nuestra sociedad existen instib.lcioncs de p:xler, que dete.!:_ 

minan situaciones y resp.icstas alienadas del proletariado. Esto -

se debe a que "sier.pre se dice que un área de relaciones sociales -

fue o esta sierrlo institucionalizada eso si..gnifica que le estan fi

ja.rrlo sus rrodos y limites de existencia social, al miSID tienpo que 

determinan tambi&l los nodos y limites de las acciones sociales vin

culadas a ella" (106) 

105-Barreiro Julio 11 Educac:l6n Popular y Proce'in de Conci'!nti;:adO:i11 

pAg, 97 
106-lbldem. p~g. 103 
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En este caso hablareros tanto de los inst.ruirentos caro -

las instituciones en las c.iales furxlarre.nta y se rige tcdo lo relaci~ 

nado en rrateria de capacitación. Encontr~s entonces que es a ~ 

tir de la década de 1970, cuan:lo en el sexenio de I.6¡:ez Portillo ad

quiere la CJpLlCi taci6n el ra."19'0 de garantía ccr.sti t:ucicnal, es decir 

cx::rro un deredx:i social regido y OOmado por instituciones del p:der 

Federal. 

M. partir de la.s refmr.as del rutfculo 123 de la constitu

ción p:1lítica de los EstaOOs un.i.OOs ~icaros, el a.ial. esta basado -

el derecho del trabajo y prnvisi6n sccial, se estable= en su ~ 

do XIII "que las arpresas, aialesquiera que sea su actividad estarán 

obligadas a prop:¡rcia1ar a sus traba jaó:lres, capaci taci6n y adiestr;! 

miento para el trabajo~ La ley reglarrentaria detenni.nará los si~ 

mas, rrétcrlos y pro:::edimientos cx:nfo:me los cuales los patrones debe

~ o.mplir =n dima obligaci6n" (107), analizando este aprrtado en

contrancs cler.entos valiosos, que nos dan una visión gereral del ti

po de capacitaci6n que se prete.rrle o se 1 leva a cal:o en ruestro pafs, 

p.ies vmos que s6lo se capacita para el trab.J..jo es decir, ¡:ura que -

cl trabajador fwx:iOTe rrejor en su p.iesto de trabajo y de esta fema 

lo;rre una nuyor productividad y ¡:cr en:le ""1yor plusvalía para el du~ 

ro de los rredios de prodlcci6n. dejando .... lado cl desan-ollo ¡:oli ~ 

lente de éste. 

Por otra parte se o:.nstibJye cx:rrc una 11obligaci6n" del P.e. 
tr6n, pro¡:orcionar capacitaci6n a sus trabajadores, pero ro estable-

t07 .. -Constituci6n Polttica de los Estados Unldos Mexicanos pág.t06 
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ce ni la calidad, ni quien se beneficiará a:m ásta.. Así misro para 

llevar a caOO el currplilr.iento de este art.fo.llo, debe existir una in;! 

tib.lci6n y wia ley que se encargue de establecer los li.neümientos a 

sa;;uir en nateria de capacitaciOO. 

Para tal efecto eno:mt.ranos q.ie la Secretaria del Trabajo 

y Previsión 5:>cial es la inst:.ancia normativa que re;ula y vigila los 

o:r.ip1"'tamientos q.ie habrán de seguirse en cuanto a capacitación se -

refiera, sin enbargo nos percatarrcs que hasta nuestros días, esta -

.institucie':o s6lo se ha encargacb de "Vigilar" que se de capacitac.Uri, 

sin i..-r;:x::;rtar ni e>eigir que este proce..oo erlucativo no solo este en -

función del p.lesto t3e trabajo, siro que propicie un OOsarrollo p::tli

valente del trabajador, c¡ue se vea reflejado tanto a nivel personal, 

0700 a nivel sc:cial, p.leS a~s de establecer rrecan.ism:is que ro::;u-

lan los ccrnporta:n.ientcs qJe se dan a través de esta capacitaci6n, ~ 

lo se ex:ige el llenado de un:i serie de fanna.tos, prcvi.am:mte dete?mi 

nados por ellos, y que deb:?.n regirse bajo las reg"las ya establecidas 

[XJr dicha instibJci6n, de esta fODrr..'l se controla un sector social -

(obre.ro) , p.JeS didlos neca.nisros scf..31.!!.'1 la d.inámica a 5a:JUÍr en el 

proceso de capacitaci6n; a través de la re; Federnl del Trabojo (de 

la OJal habla.raros m1s adelante) , la que establece los siguientes -

liJ»amientos. 

/\) a quienes se debe capacitar 

B) dentro de que horario 

C) en q.ie lu;ar 

Dl Oland:> se debe capacitar 

El qué plazos tiene la arpresa para cunplir oc:n esta ct>ligaci6n. 
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"Tcidas las insti.b.lciones son creadas CCJJO organizaciones -

de refuerzo de un detenni.nado ortlen social en vigen:::ia11 (lOB}, buscan 

mantener este orden para legrar un equilibrio entre lo que e~ de

tetininado y establecido en la so:::iedad y lo que t:Ddavfa ¡:uede ser -

prcdlci<b, éstas refuerzan los o:m¡:crtamientos que penniten ru rran~ 

nirn.i.ento y controlan coercitiva:rrente a aquellos que lo p..tedan ame.na.

zar. Dichas institucicnes detenninan lo que se ?Jede hacer, bajo -

que condiciones, de qué nnlo y oon qué limites, dan afirmaciones de 

sentid:> canln ¡:ara ru justificaci6n. "ordenan objetivamente en el 

sentido de atriblir e inp:rer un orden a la scx::iedad" (109), a través 
de las cuales tari:>ién se trata de llevar en un grado 6ptino las rel!!_ 

ciares de pro::luo::i6n, seg(!n los intereses y los proyecto~ C., "cl<>sa

rrollos" los cuales son elal:oradas ~ los ¡:o roedores de los ITE!dios 

de producci6n. 

Para el desarrollo de este p.mto es de vital ~cia -

analizar la reglanentaci6n en la cual se basa la Secretarla del Tra

bajo y Previsi6n Scx:ial, es decir en la ley FOOeral del TraOOjo, es

peclficanente en su 03p!tulo III Bis artículo 153, en el cual encan
tranos de manera general ciertos lineamientos que se siguen en cuan

to a capacitaci6n (pero tanbién se ¡;uede detectar los flmlanentos l~ 

gales que dan vida a este articulo para lo cual se analizará lo que 

se establece en él) • 

Es inportante destacar que el articulo 153 al igual que en 

108.- lbidem. p6g •. 102 
109.- lbidem. pág. 107 
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el arUOJ.lo 123 de la Constiblci6n lt!x.icana, se establece la cbliga

toriedad en cuanto prq::orcionar capaci taci6n sin arbal:gO en el ar- -

tirulo 153 ya se especifican otros elanentos que nos pe.nni.ten ver -

que tip:::> de capa.ci taci6n se preterrle, µJes ros señala que a través -

& la capacitación del dJrero se elevarei su nivel de vida, ~ prJ:! 

cipal:rcnte se refiere en fotn'il directa de mejorar su situaci6n ecn~ 

mica a partir de la es¡::e::ializaci6n, en ese sentió:> la funci6n de la 

capacitación es faomr i.n:lividlos, c::apaC2S de satisfa~r la darer& 

laJ:oral que la mpresa requiere, pJes en la capaci taci& ro se pre-

tendc ~tir la tot.ali~ del ronocimiento si.ro s6lo una parte -

del mimo 1 es decir g.ie se especial ice al obre.ro para elevar la pro

dlctividad, pe.ro simpre siguien::b los lineamientos establecidos, -

caro se tta.'l'.:iona C.."'l. :::".! ~00 e, tarrbián autoriza quien la i1nfarti 
r!i., ya que proviaJm!lte lo debe aprobar y registrar dicha institllci6n. 

El artículo 153-f' es nuy llr{lortante, ya que en este a~ 

éb ~s los cbjetivos de la aipacitaci6n y se ¡:uede observar 

clarairente que nin;¡uno de ellos se refiere o pretende el desarrollo 

polivalente o capacitación que canterple los aspectos que propicien 

este desarrollo. En otros t:áoni..r.os se p.iede decir que la T..e¡ en

tiende la ñux:i6n de la capacitación únicare.-.tc relacicnada al ~ 

ficio de una organización dada, olvidándose del harore caro persona 

y oonsiderálrlolo ceno una miqui.na prOO..ictiva, es decir, caro uno -

nás de los factores de pro:lua:i6n, que debe funcionar. l?Ues entre 

los objetivos die la capacitaci6n encont:razros que se debe perfea::io

nar y especializar para ru trabajo as1 cada cbrero desatpeñartl una 

furci6n ~ic.:l y pa...""8 tal caso se debe preparar, ples en la tte

dida que furcione e><i.stirli un equilibrio en el organisro al que F"'E 
t:enec:e. 
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Se dice (diSaJrso ideol6gico) que la :irrpro:luctividad ro nos 

ha pmni.tido el desarrollo de nuestro país, (corriente funcionalistal 

y a través de la c~itaci6n la sociedad rara:liará SJs males ~ 

ros ¡:u.es dancb a las fuerzas colectivas {en este caso a los obreros), 

la orientaci6n adecuada a fin de establecer la "igualdad" de~ 

dades a tcibs, con el derecho de capacitación, organizará la vida ~ 

rónica del país. ~ este p.mto de vista, se c:ar;:iara a la s::cie-

dad, oon un cucr¡:o hurraro en el rual se ercuentran una serie de 6rga

ros, los o.iales deben funcionar conectanente para que ro e){fsta un -

Cesequilibrio en su desarrollo. 

En nuestra sccicdad sa,ún la a:incepci6n aipresarial, existe 

una gran parte gue oo funciona (obreros), p:ir lo que se debe dar cif?!_ 

ta ca¡m:itaci6n y especi.alizaci6n en una parte del proceso de pnxluc

ción, a fin de que sea p.ro:iuctiva a la s:xiedad y se lcqre el "desa

n:ollo" y equilibrio ae ésta. 

ca.o ya se rrencior6 anterioorente es el estado el que ll~ 

va a cal::.o el prcceso educativo de la capacitaci6n, a través de la -

Secreta:rta del Trabajo y Previsión So::ial quien crea todo un "Sis

tem:J. Nacional de capacitación y Adiestramiento" que surge "ccn el -

fin de n:::mter, p.raraver, ap:Jyar, y sup;rrvisar la capacit.acifu y - -

adiestramiento de la maro de obra con que cuenta en los distintos -

centros de trabajo" (110) • 

Oídlo sistana se e.sta.bleci6 a:m un conjunto de reglas en-

tlO.-Secretarra del Trabajo y Previsión Social "Hanual de Capaclt,!_ 
ciOn Extensionismo lndustrial 11 pAg. T9 
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trelaz.adas y de 6tgar.os interactuantes, "cx:m objeto de contri.b.ti.r a 

hacer efectivos el clerod1o de los trabajadores de recibir capacita

ci!Sn y adiestramiento a cargo de su respccti:vo patr61, y de esta -

forma ca\tar 021 trabajadores rn1s aptos para el de~ de sus ªE 
ti vidades" ( 1111 

El Ejeo.>tivo Federal "d>so.Jbri6" las cualidades básicas -

del Sisterra Nacional &a ~ci taci6n y Adiest.nmü.ento y dijo "el -

sistam ha ¡:ensaá> que dcl:e q.iedar abierto a las influencias del ~ 

dio; ser aninentarente participantes y estar OOta<b ele flexiliilidad 

los canbios sxia!.c:o si.11 f!ACeSided de variar su estructura" (112) 

Las caract.e!:'!stica.s esenciales s:in: ser participativo, ~ 

to es que penni.ta ~e las acciones de capacitaci.6n, sean de o:rr(in -

aaJenb entre patrores sbxlicatos o tral:ajaó:>res, ¡:ero sucede naJ- -

dlaS veces en la realidad, que cuaró::> e:tlste el sindicato, el obre

ro ro es tarado en cuenta, pies es él, el que establece las o::>rdi

ci~s y las recesidades de capacit.3Ci6n junto con el patrón. 

De acuerdo a la experiencia que se tuvo al a..sesorar a un 

qran nlrrero dQ errpresas sc:Cre el p!"OO::!SO de la capaci taci6n, y a -

los fueros o representantes de la arpresa particulanrente, tanto en 

la elal::oraci6n de la CreU.si6n Mixta, detecci6n de necesidades, pro-. 

granas de capacitaci6n y constan::ias ele habilidades, se observó el_!! 

rarrente que lL.o::> ot:jcti .._.,g de los prcr;ra:nas llevaban irrplíci tos ani-

111.- lbldem. p.!g. 19 
112.- lbidem. pág. 21 
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carrente intereses de la mpresa, y en rara vez se tana en menta al 

obrero ¡;ara que sean ellos los gue lleven todo el proceso de la ca

pacitaci6n, cuarrlo ésto .ruce:ie es _porque el peroonal sele::cionado -

!rllo cuida los lJltereses de la anpresa y ro los de sus carpañeros. 

Otras de rus características es la flexibilidad: se dice 

que debe ser fle:-c:ible, en razOO que la capacitaci6n se dci:>e .inp3.r-

tir de aruerdo a l.:i.s ne::esidades entendiendo ¡::or éstas, la defici~ 

cia de funcionamiento que un organisro ~rese.nta, debido a la caren

ci.a o ausen::.ia de uro o varios de sus elerentos constitutivos, cu~ 

00 una persona no se est:i de.sen:peña.n:lo de rronera eficiente, y la ~ 

presa, hace creer que las necesidades del trabajador se teman en -

OJenta, pero no soo las necesidades del obre.ro Cecoránicas, físicas, 

psicoJ.ó;¡icas) siro las que estan en ~i6n de su p.iesto de trabajo. 

se dice que la capaci taci6n se debe inpartir con los re
O.Jrsos propios de los centros de traba.jo, p:ir nedio de instructores

i.ntern::>s o cxt.enns, rrediante prcqrama.s generales, gut! oon elabora

dos JXJr las cáml.ras de capacitaci6n. Podares establecer que de - -

cierta manera s! son flexibles, ¡:ues cada una de las anprc.sas p..ieden 

elabarar sus planes y pn::qrarras de acuerOO a sus na::esidades eo:::i~ 

cas, p.ies ro hay una cantidad de gastos estable::ida. 

Hay enpresas que están ascciada.s en c1.'>\:tras de capacita

ci6n, éstas son rnv.resas que se dedican. a \'ender program:i.s o cursos 

de capacitación a rus socios. Hay una rottara por rarra, oon p.rcqra

mas gue para su elab:iraci6n generalizan las características del tra

bajador a quien van dirigidos y las corrluct.as a m:xlificar, tanan en 
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aienta las necesidades del ¡>Jesto de trabajo de los obreros de cada 

~ para p:xler establecar el disero de técnicas y nétodos de - -

aprerdizaje y de ense..;;.an.za. ta o::xrpra de los pro;ra:taS, res.tlta -

n:ás c6n:xla. para el erpresario, que hacer tocb un prcceso en busca de 

re:.:esidldes e intereses a.el. tra,OOjador, los cuales sirvieran de base 

en la elalx:iraci6n de un plan y progra:ra que sea m'1s o rten:)S ro:il pa

ra su enpresa. 

El sister.a a.de':-ás de que plantea. ser participati"-o y flexi 
ble, lo con.fo.man tres n.i\tles jer.1rquicos: Q:r.1.si& Mixta, Plares y 

Pro;¡ra¡tas ~· las Cbnsta!lcias de Habilidades, a contin"aci6n se da una 

a-pliQ.ci6n de cada una: 

Canisi6n Mixta, es el pr.i!ter paso que debe ha~ la~ 

sa para llevar a ca.to la capa.citación. la rua.l ~ estar constitui

da en cada una de las a:presas que c:onfomun la planta productiva. -

r:el:e estar fmnada con igual !L.--re:ro de representantes tanto ele los -

traba.jacbres cx:m:> del patrón, es decir, es un 6rgaoo bipartito y pa

ritario, a ca.dü uro de los integrantes, corres:xmde las siguientes -

funciores: 

a) Vigilar el pro;:eso educativo de la copacitaci6n aue se est.ti lle

varoo a cal:o en la a:p..'"esa 

b) &J;¡erír medidas para didlo procero 

C) lUltentificar las ccnstancias lle habilidades laborales otorgadas a 

los trabajad::lres, caro resultado de la capacitación 

~) P~ i car exarrenes a los t.raba.jad:Jres 

La Secretaría. del Trabajo y Prellisi6n Soc:ia1, tiene la fil!! 
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ci6n de awerdo oon el art..ío.tlo 539, en materia de capacitación de -

los trabajacbres, entre otras cuidar la fonraci6n y funcionamiento -

de la a:misi6n mixta. Aurque la fomaci6n es lo único que p.Jcde -

o.iidar, pies lo hare ex.igierxlo el llenado de fornas y asi ¡:oderlc -

dar un registro, para lli:?"Jill' un control, en el fonT\3.to van los ran
bres de los inb:qrantes que representan tanto al patrón o:rro a los -

trabajaó:>res, pe.ro tocb l'.!sto no garantiza el funcionamiento de didla 

o::misi6n. 

A nivel discuroo se dice que la Canisi6n Mixta es conside

rada caro la base ñuidarrcntal de la capaci taci6n y que sus integran

tes ~ t.e.i..-.er plE:r-3. cora:;le:ncla ücl. papel <?-le están representando, 

ya q.¡e de (!sta depeme el alcance de los objetivos y retas de la ca

paci taci6n. 

Ccnsideranos que to±> t'.?:sto es nuy irrportante y cierto, si 

en verdad los integrantes de la COnisi6n Mixta b.Jvieran cxmciercia -

de la i.np:>rtancia de la capaci t.aci6n para ru fol"lT"aci6n C03Tli ti va y -

considerarán g.Je 6sta p..Jede ser un ~E:!llte para su desarrollo ~rso-

naJ. tanto so::ial caro e:::onán.ico, p.ies aprovechan'.3o ~sta obligaci6n -

p.leden ellos exigir coocc.i.mientos reales a sus necesidades, pero, -

tc:rlo esto ro p..lerle ser, si.re dejan de ver ta:rbién ellos a la capacit'.! 

ci6n caro una c:bligaci6n y no caro un derecho y tcmirlo con resp::>~ 

bilidad. Tal vez ello se deh3 a que no se les rrotiva para oartici

par en la rrencionada a:misi6n, lo que hace que la sientan o::no una -

ect.ryct más óent:.rt> óel t:.raba]o, ya que aparte de currplir con sus res

¡:onsabilidades dentro de &>te, tarrbién tienen que "trabajar" en esta 

ccrnisi6n. Aunque nuchas veces solo se inte;ra para o.mq:>lir ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión SO::ial. 
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Una Canisi6n Mixta p.iede ser un tu en el mento para pres

tar ap:1Y'O necesario en una verdadera detección de necesidades: veri

ficar que los planes y prograrras sean fidedignos de acuerdo a necesi 
&des reales tanto del trabajador cano de la e<rpresa. 

Los inte;rante.s de la CanisiOO Mixta deben reunir las si

guientes características (de a01ercb oon lo que establece la 5ecre~ 

r!a del Traba jo y Provisi6n Social : 

Por parte de los trabajadores: 

- ser trabajador de la an¡iresa 

- ser na}<)r de edad 

- Ser c:orx:x:ido fOr su We.na cx.m:lucta 

- Saber leer y escribir 

- ser designado p::>r los trabajad:lres; en cas::> de existir sirdicato 

~ a:mfoma:: a. lel!:I dis¡.oslciones estatuarias del misrro. 

Por parte del patrón: 

- ser m>}<)r de edad 

- Saber leer y escribir 

- ser o:>noció::J p:Jr su bJena conducta 

- Poseer oonoc:imientos técnicos .robre las labores y prcx:es:>s tec:n:>l6 
gicos propios de la erpresa 

- ser designad::> por el patron o el representante legal. 

Para la presentación del infome relativo a la integraci6n 

de la canisi6n Mixta ante la Secretaria del Trabajo y Prcvisi6n so- -
cial, se le ¡:uede dar un rúnEro de registro y se mplea la foDia oc. 
1 hoja de 28 x 21 cm. 
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se puede considerar que la cnnisi6n Mixta Cebe ser W1 ve;:: 
<ladero equipo de trabajo, que realtrente apoye las acciones de la ca

pacitación y no caer en divisionisro, o que sea creadora de conflic

tos in'itiles, /;sto suoede ruchas veoes cuand::J las ¡>lrteS tratan de -

defender a sus representantes y tjejan de lado el fin para el que fue 

fonrada. As! misno ncoosita todo el apoyo del errpresaria para po

der Cl.l!lPlir y responder de acuerdo a las necesidades de capacitaci6n. 

Para la Secreta.ria del Trabajo y Previsión Social, la ca

pacit.aci6n es una. respuesta a los siguiP..ntes cbjcti \.US: 

- J\1m"entar la productividad 

- Reducir los riesgos de trabajo; 

- Disni.ruir la carencia de p-::>rSl:'!"'..al c:i!.i.fiCciclo 

- Mojorar el nivel. ele vida de los trabajadores 

- Y en general, irejorar las aptitudes del trabajador 

Ante /;stas pers¡:ectivas la capac.itaci6n responde al p~ 

sito de "satisfacer" los requerimientos de los trabajadores y de la 

eopresa. 

Para poder detectar las necesidades reales de los trabaj~ 

dores sobre capacitación, es inp:lrtante efectuar un diaqn6stico de -

necesidades, que permita identificar aquellas deficiencias o faltas 

en el desatpefc de las actiVidades de cada uno de los trabajadores,

lo cual se =ee que se lc>]rarli aplicandD W1a netorol01:ía sistaiática 

previa a la formllaci6n de un Plan de Pro:;Jrana de capacitación, a -

esta fase se le conoce ~ ":C-tcccl.tju de Necesidades" que se el1""7 -

tiende por dicha instituci6n CQ10 el (los) elenento (s) requeridos -
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¡:or el trabajador para el deseipeñ:> eficiente de su puesto de trabajo 

o::rro p::demJs: darnos cuenta en el disruroo se nencior6 las necesidades 

.individuales del trabajacbr, y sólo se hace referencia a la necesidad 

de especialización. 

ra. Secretaria del Trabajo y Previsión S:X:ial, dice que, ~ 

ra que un tra.OOjador realice una lal:or adecuada y eficiente necesita: 

saber qué hacer, ~ hacerlo y 9'.Slo cuard:) se lo;;re lo anterior, se 

habrli logrado una capacitación propianente dicha. 

El nétodo que la Secretar1a del Trabajo y Previsi6n social 

prc::p:me para realizar una detección de necesidades es el siguiente: 

- Anllisis o:r.parativo de actividades, aqui se determina la "sib.la- -

cif.f1 idSn;:?a" y la situaci.6n "real" se cx:rrparan para poder det:enni

nia.r ~ ~sidac'io?s t.:int:> Ce la ~resa, airo las de los trabajado

res, relacionándolo con su puesto de trabajo, aden1s se cree que -

ayuda a identificar los recursos rrateriales que requiere el trabaj!, 

dar para desarrollar eficienterente su puesto de trabajo. 

- Entrevista directa o in::li.rectar.ete cxm los trabajadores 

- OJesti.onar a los jefes de áreas, para que prqx::irci..onen infornaci6n 

sobre los trabajadores a:>n relación al p..iesto de trabajo que de~ 

peña.~ 

- Chservaciones di.rectas en cada área de trabajo. 

TOda esta actividad le cx:>rresp;:u"rle hacerla a los mierrbros 

de la Q:misi6n Mixta, ~s de ello, sigue la elaboración de los -

Planes y Prcgrar.as. D:lOOe "El el mento de sustentaci6n es el arre

glo, por prioridades, de las necesidades identificadas por cada tra-
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bajador en su p..iesto de trabajo" {113), o sea, se deben satisfacer -

las neresidades que se crean m:is urgentes, que p..ieden ser por rredio 

de las siguientes acciones: 

- curros acti tuclinales, 

· - ruroos t&::ni.c:os, 

- c:ursos de actualizaci6n, 

- cursos de desarrollo 

Por curso entien:len "conjunto de ac+-.....ividudes de en.señanza

aprer.d.izaje que se establece para adquirir o actualizar las habilida

des o los conocimientos relativos a un piesto de trabajo, su rewri6n 

forma un pro;¡rarM de capacitación, o adfr:!;:;trarniento y di.ctti!:uc.iGn ~ 

t.6::nicas de instrucci6n, nateriales d.idáctic:os y tierr¡:o, que se hace 

con res¡:ecto a Wl c:ontenido terr."itico" (114) y el pro:¡rama es entendido 

coro "presentaci6n ordenac!a y sistemtizada de las actividades de la 

instrucci6n que satisface las necesidades de capacitaci6n y adiestra

miento en un detenninado puesto de trabajo" (115) 

La elabaraci6n de todo plan y programa estar~ regido por -

los siguientes l.ineamientos: la duración de un plan oo debe ser na}'Or 

de cuatro años, el per1cdo que abarque debe ser o::n;¡ruente ron el nú

maro de trab3.jadores, los p.iestos de trabajo y la cantidad de tipo de 

o.ir.so que oonfonre.n el programa, p..ies o::rro ya se dijo el plan es una 

estral:"91a global, dividiéndose !óste en etapas (programa) precisadas 

11J.-lbldem. pág. 61 
TT4.-Secretar1a del- Trabajo y Previsión Soclal "Términos Empleados 

en la Capacitación y Adiestramiento" p:ig. 21 
115.-op. cit. Secretada del Trabajo y Previsión Soclal 11 p:ig. 151 

117 



por el rúruro ele trabajadores que ser~ capacitados en cada uro de -

ellas, resulta factible que la asignaci6n de OJ.rsos, la progra-naci6n 

de las e"CapaS y la i.rrliccsci6n 00 los instructores o aqentcs c.:ip.lcit:f!. 

ó:Jres se haga antes del inicio de cada una de las etapas. 

Un pro:,¡rarm de capacit.aci6n no del:e estar o concebirse ~ 

no una fonnaci6n especializada que ro se si..:.stente en Wla adecuaci6n 

previa. Para la forr.iaci6n de los pro;¡ra:r.as de capacitaci6n hay que 

o::mocer los objeti\l'Os coorónicos y scciales del pa1.s y, sobre todo, 

la sit:uaci6n cuantitativa y cualitativa de los trabajacbres, aspec

tos que nuy rara vez se tcr.an en OJenta. 

Los cursos deben ser d.íse.ñaOOs e irrpart..idos p:::ir el perso

nal propio de la rnprcsa o m:.-d.iante la o:mtrataci6n de agentes ca:pa

citac:Dres exterrx:is, o sea, personas que den cursos de capacitaci6n, 

pero que ro traro jan en la a;presa, reciten el rarbre de instructo

res exterTos, deben contar oon un re:;¡istro ante la Direcc.i.6n General 

de Capacit.a.ci.00 y Productiv"idad, req.Jisito i..~'1tc par.1. c;.JC el -

curso se pueda dar y se.a vfilido ante la Secretaria del Trabajo y PI!! 
visión social, las cS;r.aras o instituciones que se dedican a vender -

cursos, tarrbi6n dcl;cn llevar o terX!r un registro. 

Ia foc:na oficial de los planes y prcqramas son: 

- Nllrrero de trabajadores por ¡:uesto de trabajo 

- Especifie:1ci6n de objetivos del rurso 

- CDntenido taráti= de los cursos 

- Duración en total de lx>ras ele cada UIX> de los cursos que se .inpar-

tirán, 
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- Datos relativos a los a;entes capacitadores (instructores) e.eternos 

y/o insb:uctores intern:>s, 

- Precisiál. de las etapas (progra;;-ils) qu.e confor:;ii., el plan 

- Fimas tanto del patrón CX1TO de los trabajadores 

Dentro de los planes de capa..citaci6n se µ.ieden incluir los 

niveles educativos corx:x:icbs caro: alfa00tizaci6n, primaria intensiva 

para adultos y secundaria abiertll, el prillero ro debe abordar más de 

seis neses, ni más de diecicxho rreses cada uro de los restantes. 

La capacitaci6n debe ser .inpartida dentro del centro de t~ 

bajo o fuera del misro. 

l\ntes de llevar a cal:o los planes y pnx¡r"11aS se debe seles 

cionar a los agentes ~citaGores, ya que los rerultatbs de¡;enderán -

en gran parte de la calidad de los instructores (ag-entes caoacitado- -

res) , los cuales se encargarill1 de establecer el prcceS:'I de enseñanza

aprendizaje o::m los trabajaOOres "fil. es quiél det.ermi.r..'.lr5 si el tr->....ba

jador es apto para desarrollar en forma 6ptirna las actividades" (116) 

A ronti=aci6n se hablará más detalladmente de los ins

tructores, ya que estos tienen características distintas entre sí.. 

Están los inst.J:uctores de instituciones o escuelas de capa

ci taci6n, o::m:> ya se h.J.bí.a rrelcicnJ.do, estas entidafus cuentan con in~ 

talaciones, nobiliario, 0:!1-lip::>, pers:rtd..l y ptt.qrCl'llas de c.apacitaciOO, 

estM autorizacbs para iitpartir la capacitaci6n: los instructores ex

ternos de instituciones capacitadoras, son las persc:nas f!sicas que -

116.-lbldem. p.!g. 113 

119 



tienen contrato con alguna institución, para iJtpartir capacitación -

en nanbre de ella. Est.1 tani:>i(;n el instructor externo independien

te, es la persona física autorizada para ~ en forna indepen

diente p:ro;ramas de capacitacl6n, todos los instructores deben tener 
un registro ante la secretaría ac;¡ 'l'ral:>ajo y Previsi6n S>cial. E>tis

te tarrbién el instructor ínterno, es la persona ffaica que tiene el 

carácter de patr6n o t:cabajaror que inparte capaci L1ci6n a trabaj~ 

res que oc:upa.n p.iestos de trabajo de los ruales ¡:o~ cooocim:ientos 

y experiencias de aruerdo al programa de capacitaci6n, 

Este ti¡:o de instructor es oonside.racb a::tro un "o.irso" -

propio de la empresa al cual no requiere de un registro oara int:>ar

tir la capacitaci6n. 

ra Secretada del Trabajo y Previsi6n Social, sugiere -

que esta persona tone un wrsc de foonaci6n pedag(qica, requisito -

que es rruy raro que lo cubra, lo rual trae ccm:::> c:onsecucncia que los 
a:nx:imientos no sean bien t.rtlnsmitidos, por parto L;.J:l instructor,. -

"El instructor ocm:> cañ>ctor de la instru=i6n en el adiestramiento 

es un factor dete.md.nante, ya que tiene en sus nanos el desarrollo -

del proceso de la instrucción y es corresponsable en su papel de fa

cilitador, junto con los participantes del proceso enseñanza-apren:l¿ 
zaje"(ll7) 

El instructor res¡xinsable de que se o..tt!l?lan los objeti

"."OS de la capacitaci6n, los cuales "definen lo que se va a aprender 

117 .... ARMO 11l.a Gura Dld.1ctlca para e1 Instructor" pag. S 
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en el o.irso, es decir, los con:x:imientos, las habilidades o las acti 

tl.ldes que el trabajador habrl! de adquirir al final de las activida

des del curso" (118) 

se oonsidera que para.que un objetivo sea válido debe sa

tisfacer las necesidades de los cbreros, de trabajo, de ser indivi

dual y ele la rnis:ta rociroad y ro única'TE!1te los intereses de un pe-

queño gru¡::o, es decir que estos cl:>jetivos ern.anen de los intereses -

del trabajador. 

LOs insb.uctares careten rruchos errores pedag6gioos, uno 

de ellos, es aue oo ¡:errniten el diálcgo crS:tioo ccn los d:lreros, lo 

cual propicia una relaci6n lineal entre instructor-obrero, típica -

en una sociedad c:xrro la nuestra, entre el que enseña y el que apr€!!_ 

de, nudlas veces "matan" en el obre.ro la capacidad de análisis y r!:. 

flexi6n, asi o:roo el espíribJ de i.nvestigad::Jr y la creatividad. -

su disciplina es la disciplina para la in:;Jenuidad frente al texto, 

ro para la p:>sicifu crítica indispensable" (119) . Genera.l.nente lo 

que se le pide no es la o:nprensi6n del oontenido, sin::> su rraroriZ!! 

ci6n donde el aprendizaje será en fomia rrecán.ica, aislada y super

flua, de un t.cxk>, S:Slo se le capacita para una ~e de ese todo, -

esto le niega el desp?rtar de una conciencia crítica. 

te aa.Jerd:> a la forn\a de capacitar en nudtas rnpresas -

se b..tsca que el obrero sea pasivo, que debe ser "llenado 11 EXJr los -

conocimientos" del instructor, rx:> le invita a participar creativa-

118.-lbld"". pég. 5 
119.-Freire·Pablo "La Importancia de Leer y el Proceso de Libera· 

ción" pág. 48 
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=te en el proceso de su prcpio aprendizaje. CDn ésta forna de -

educarlos, se ¡:oede considerar a la capacitacifu a:r.o un ..instrurrento 

de p.ro::luccifu de la ideología ó::r.ri.na'lte, d::>.rde existe la explotaci6n 

del proletariado. Pe-ro s! éste proceso educativo ti.ene la :necesi-

dad de' ayudar a !rWltene.r un sister.n, es p:>rq.Jc éste sistana ~ede -

ser transfonrado, no al vidaros " .•• que el ¡:cd.er que la CI'e3. y para -

nantere.rla, le ¡::ermite trabajar rontra él."(120). 

Se le niega: la crítica frente al objeto de con:::c.imientos, 

este proceoo sólo es de transferencia, o:r.o ya se menciorx5 el a:::n:c!_ 

miento deja de ser un acto cread:lr y recreacbr para ser un acto "di

gesti\'C", ¡:ues tcxb estA ya elab:::-.Jd:l. Esto se debe a la fOll!'a de 

transni ti.r el pro=es:::i de capa.ci taci6n de IMnera tradicional, donde -

el instructor es el que sierpre habla y rurr..a oye " ••. apenas esa.ic:ha 

el eco de sus propic>.s pa.l.:ibras, E"-'1 U."..:! ~~--ci.:: ~ narcisisro oral; -

quien considera petulancia de la clase trabajadora el reivindicar -

sus dered'l.os; quien piensa, p:>r otra. parte, que la clase trabajadora 

es drnasiado inculta e .i..ncapaz" (121) 

Todos los haIDres que ten;an l?sta idea o que actuen bajo 

este criterio, ezt~'l ayu.darrlo a la preservación de la estructura ~ 

torit.aria. Pespecto a los instructores es evidente que no ron -

ellos quier.es dE:te.Imiran, el significado sccial y la rranera de cerro 

será ofrecida y re.al.izada la capacitaci6n '' ••• Esas resp.Jestas saci~ 

les ro son igual.n-ente detetrn.i.nadas oor "la sociedad into;;ral" en -

120.-lbldem. p~g. 88 
121.-lbldem. p~g.114 
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beneficio de tcdos sus mierbros" (122). Son los elegidos e ÍJTp.les

tos por los grupos sociales que defienden intereses de su situación 

dentro de la s:x:iedad y que, al misro t..iet;X) controlan los rrodos ~ 

pec!fiCX>S. 

Este rro3o de educaci6n lo poderros explicar a traWs del 

siguiente objetivo " ..• La preparaci6n para fornas cada vez ITk1s per

feccionadas de participaci6n en las actividades de producci6n"(123), 

este proceso educativo errubre usos µJlíticos que p..ieden incluso -

_peim3.neCer roocientizados ¡:ar nuchos o tal vez ¡;.cr la rrayor.ía de -

los instructores, ésto es " ••• el control ideol6;Jico de los gn1p05 -

dan.ir.a.l:is, t.c.;:ho ;;cbr,; t.v.:!:i fOr la difusiór1 si.:;La-r.t;:tica da la iec.o
lcg!a de los grupos dcrnirantcs" (124) 

El últ.im::> paso a se:¡uir para la secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, en el prq::ósito de la capacitación, 5e:J(Ín su 

reglarrentaci6n es la entrega de constancia de habilidades lal:orales, 

las cuales son otorgadas a los trabajadores que re::il:en capacita

ci6n, son consideradas caro la G.nl.ca prueba efectiva de que : 

- Los trabajadores san aptos para el ascenso escalafonario ( amque 

en la realidad rara vez se hace efectivo) 

- Los patrones han currplicb efectivarrente con su obligaci6n de <=!. 
pacitaci6n a personal para su servicio) 

Las const.ancias de habilidades l.alx>rales ron utilizadas 

por la ~caría del 'Ira.bajo y ?revisi6n Social, para íoonar el -

122.- op. cit. Barreiro Julio p~g. 23 
123.- lbldem. pág. 23 
124.- Ibídem. pág. 23-24 
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Patrón Nacional de Trabajadores capacitados "cal el 01al se p::>d:rá -

captar el grad:> de certificaci6n o::upacional de los trabajadores rre

xicanJs; rejorar la infoxmaci6n estadística en materia de estructura 

cx:upacional y arpleo y, o:::in:x:er la d..isp::m.ibilidad de la maro de cbra 

calificada" (125) 

.se die? gue 6.sta in!or.na.ci6n pcdr!a ser utilizada para el 

gobierno de las Entidades Federativas para el establecimiento de p::>-

1.íticas educativas, de c:r.ploo, de salario, del ti¡;.o de capacitaci6n -

que requiere la población actual y futura del pais, por todo ésto -

cabe preguntarse ¿qué tan reales son esas COnstancié'..s de Habilidaaes 

I.al:orales? dichas estadísticas para lo que se van a utilizar. 

Estas constancias s6lo daruestran W1a cantidad de papeles 

y oo una calidad del proceso educativo de la capacitación, ésto tal 

vez se deba a que es una obligaci6n que hay que cu:nplir, y la falta 

de una CXXlCiencia critica y real. ta capacitación nudlas veces -

se aplica coro algo que está de rroda, caro ya se rrencior6, impulsa.

dos Gni.ccrrente po.r la reglarrentaci6n establecida.; y en algun:::>s ca

sos ni siquiera se inicia didlo pn:x:eso, raz6n p:ir la Clal, la ca~ 

citaci6n no es co.,ti...*"ll.la, r:"'..Jdi.o IOC!.."XJS pc.m.a.'1C.'1te, 6sto C'Cl"lÓ.Joe a q.ie 

los rnpresarios no vean los .resultados de la capacitación, llevárre 

los a juzgarla coro wi mal necesario que oo le redi tua ni.n;iún l::ene

ficio, cuan:io lo que en realidad suce::ie es que rn se ha determinado 

que es lo que se quiere lo:;rar oon ella s6lo se ir.;:urta caro una -

125.-op. cit. Secretaría del Trabajo y Previsión Socia1 pAg. 127 
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obligacil'.'.n y que caro consecuencia oo haya ayudado al desarrollo 6:2 
rór.ico de nuestro pal'.s, aunarlo ésto la falta de un se;ruimiento real 

de las arpresas, p.ies no se hacen observaciones directas y confia- -

bles scbre dicho P-""OCC!:=:J cC:Jcativo. 

Pe.ro oo sólo lo ante.ria.."1!'e.'1te e-..-¡:uesto, es causa de una -

capacitaci6n insuficiente, si..rD q>.Je las m.isres bases que sustentan -

el Pro:Jra'!U Nacioro.l de Ca?ClCitaciOO y Prcd.lctividad y los ~eri

mientos le; al es ya rrencic.nados, por dí ferir fuertenente de los el.e

nentos necesarios para lograr un verdadero proceso e:hlcati\.'o de la -

capa.citación hacia la prod.Jctividad, hacia el desarrollo del ¡:a.is. -

del obrero en fama individual, aspectos que se na.nejan a nivel dis-

curso. 

" ••• El orige."l misrro de la iniciativa presiden:::ial que di6 

origen al deredlo de capacitaci6n tiere caro finalidad última apoyar 

el sisterra fonra.l de la cd:JcacUn y contrib.lir a la preparaci6n de -

pers::>nas para el d~'lo del trabajo que el país requiere, en to

dos los 6..."""dencs, para s.i desarrollo"(126}, p:>r lo tanto de aOJerdo -

a la cita, la capacitacitZt debe o::ntanplar ~icios a la scx::iedad 

lograrrlo preparar obreros nás responsables. ras seguros y ras profe

sionales, lo que contrihJ~ al pn:grero de su familia, SJ cfroJ.lo -

social y ¡:or ende del país. 

Desde este án::.Julo, un plan de capacitación deb:t ir diri

gido hacia afuera y hacia adentro de la~, ya que i?sto penni-

126.- Prodep. Secretada del Trabajo y Previsión Social 11Subsistema 
de Capacitación'' p.1g. 87 
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te visualizar probla:a.s o necesidades que rx::> surgen inte.rnanente en 

la~. 

Hay tarbién quienes piensan lo contrario que la capacita

ci~~ ¿.:; un r.ul nsces.:irio y oo a nivcl disc..i.rso, pues hay arpresas -

que dicen "la ca¡::ecitaci6n vale m.1s de lo que cuesta" (127), quien --

1.a '-'\? as!., la siente coro un negocio, pero, si se ccnduciera en for

ne profesional i' fuera dada de arue.rd:::> a las ne:::esidades de la B"l'l;)re

S3., del trabajaOOr y de 13 scx::iedad traerá grandes beneficios y dej~ 

rá de ser caro un vicio ó:mde: se capacita ¡:ar capacitar. 

12].-lbidem. pAg. 78 
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n. 4 la Relaci6n de la Capacitaci6n con el Cesarrollo del pafo. 

Para p::der desarrollar este punto, se o::m.sidera necesario 

aclarar, que mxico se define caro un pais no desarrollado, por la -

existencia de grandes miserias en. tcdos los as¡:ect.os¡ ecorónioo, so

cial, ¡:ol1tico y educativo, es decir, oo ha ll~ado a cruzar los~ 

b.t-ales que se establc...--cen para alcanzar el rrr:delo de vida de los pa!

ses capitalistas desarrollados. 

Uro de los ele:entos irrportantes que se pensaba: y se p~ 

sa que p:xl!a ayuiar a ese desarrollo ha sido la capacitación (aWlqlle 

esto s6lo sea a nivel del discurso oficial), sin erbargo en la real_i 

dad este espacio sigue con5id.::.ra.:!o a:r.o U.'1 !'Cq'.lisito, coro una obli

gaci6n que hay que amplir y no o:r.o un proceso educativo que puede 

prq>iciar cambios en los asp...~s antes rrencionados, ta.ibi!?n benefi

cios f.'<il"ª la cl.:i..::;c ot:=i...":'.i.±!, pe!"'::' " ••• el pro:'f?SO 0€ desarrollo n:i es 

s6lo un cant:iio eo:::iró;iioo. Es la scx:iedad entera la que debe p:n1e.r

se en rrovimiento ••• cuarrlo las estructuras de la sociedad p:Jnen tra

bas a la transfonnaci6n hay que nodi.ficarlas o destruirlas, si es -

que en realidad se desea prop:-esar. Por esta causa el desarrollo -

eo:mtmico es Wl proceso revolucionario es el cambio profurrlo en toda 

una sociedad" (128). ~= lcx¡rarli su desarrollo cuardo haya cam
bios estructurales en todos los sectores, que den paso a carrbios de 

calidad, cuando esto se lo;re, lo P""_rcibL"'"(?!l"Os en las relaciones de 

producci6n. El pro=so de desarrollo .i.nplicarli gran:les constradiE_ 

128.- Cecei'ia Cervantes Jos~ Luis 11Superexplotacl6n, Dependencia y 
Desarrollo" Pág. 72 
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ciores entre las clases existentes; cxmtradicciones que si.mpre tie

nen el carácter de problerres, problemas sociales que casi sienpre de

peroerán de la situaci6n del pa1s. 

caro ya re rrcncior6 ros enfrentarros acbJal.rrente a gran:ies 

problam.s de p:::tbreza, descx:upaci6n y subenpleo de la población, si

tuaci6n que resulta paraa6jica .... "'0:1 los avnna:?s loqraOOs en 1940, es

ta probler.ática, es el resultadc> de las bases en que se ha sustenta

do el desenvol virniento de la eo:rarfa en el pafs y su dependencia -

o:n otros pa!ses, aiyas características act!ian en o:::11tra de la ab

sorci6n de la fuerza de trabajo. 

r..a situación cri.tJ.ca px la que atraviesa el país oon rt!~ 

pecto al dcserrpleo y sul::efipleo, no se resolverá mientras haya dese

quilibrios en el sist.rna eoorónico - social, y que la ?)lítica edue::;: 
tiva, entre otros, sea real, en cuanto se le M igualdad de OEXJrtun! 
dades a la clase desp:¡seida de los rredios de prcducci6n, y que se -

o.riente hacia la satisfacci6n de requerimientos soc:iales y ecoráni

oos, o bien que se conti.nle cxm el enfoque tradicional de "preparar" 

Cinicarrente mano de obra, SEg'(in los "re:¡uerirnientos" del sector pro

ductivo actual, tcrnarrlo en OJenta que esta idea s6lo se manifiesta -

en el diso.irso, puesto que en la práctica educativa, no se currple -

o:n didio requerimiento, limitarrlo así cada vez mis las ¡:osibilida

des de desarrollo de los sectores 1Ti;1.yoritarios. 

Un aspecto que se ha venicb nanejando en el transcurso de 

este cap:ttulo, es que, a nivel d.J..scuroo se cxmsidera a la capacita

ci6n caro soluci6n a nuestros prcblenas 0CX)fÓn.ia>s, ven que todo ~ 
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c::es::> educativo, tiene un enfcquc e::::onó:ñoo, la o::msidera.'l caro Wla 

inversi6n en el ser human:> y sus a::m.seoJenCias (conocimientos) caro 

una forna de capital," _p..JC:sto que la educ.aci6n pasa a fornar parte 

de la persona. que la recil::e, concientarcntc al pasar a prestar un -

servicio p.rtrlucti vo, el cual tiene un valor ecoránic::o ya que estos 

o:mcx:imientos y habilidades son en gran parte el prcrlucto de la in

versi6n humana anterior" (129). I.a destreza r.cjorada del trabaja

dor puede considerarse de la misna marera, cx::no una m~qui.na o ins

tn..-c.•tc c::r.n..""Ci.J..1. q.JC al=~rt.-:i cl trclx!jo y que au.rqi...le causa cier-

tos gastos, ~a con vent.aja su costo, el oosto del proceso ~ 

tivo de la capacitaci6n, que se le da al obrero, debe ser reo.ipera

da p:ir P"'°_rte del errp~sario ':/ ¡:_;>StO SI? lOJra rre<li;mtP e) aurrento de 

la producción de bieries o de servicios. 

A los seres hwa.rx:>S se les ve ccrro una m:iteria prirra, -

que oonsti t:uye nonMl.rrcnte una pequeña parte de un valor cerro pro

ducto elaborado. Si a esa rrateria se le es saretida a un procero 

de transforrraci6n (cducac.i6n), se convierte en un prcducto so::io

ea:>róUcarrente acabado. Tal p~so de su transforrración y que -

rinde o no beneficios ecorllnicos, scgCin sea la relaci6n que existe 

entre el costo de su transfo:rrraci6n y el valor que afr1uiere en el 

rrercado ecc>r6nico. 

Por la anterior raz6n, se rraneja que el proceso educati 

vo de la capacitaci6n es el que va a ayudar al desarrollo eo:>r6ui.-

129.- Del Olmo Tappan Fernando 11Util izacl6n de la Polttica Educa
tiva" p~g. 27 
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des de la pnxlucci6n y se dioe que la ed.tcaci6n dete:anina el ni veJ. 

de instrucción y la calificaci6n de los trabajadores, ta!rbi!!n se -

ha afil:m3do, que los beneficios de este proceso educativo por la -

vl'.a de la preparaci6n de los recursos humanos son fuente inp:lrtan

te de la dist.ril::ocif!n del inqreso, sin enbargo, el re9.lltado de la 

ncncionada práctica educativa, ro es de ~ na.nera distriblti

va. Las trabajadores no tier.cn nirg(in beneficio ea:)rónico con la 

capacitación p.les su nivel de -.~ida, e<:::ot6nicanente hablardo ro C.aJ.!! 
bia ni ta.-;poc:o se ha dado un cani>io en el aspecto social y pol! ti

co, a través de estos oirsillos intensivos (es o:rro generalmente -

se da la capacita.ci6n o a:rro se dice en el ?J,nto anterior, :s6lo P::!. 
ra amplir con un requisito legal de capacitaci6n) , dor-.:le los ~ 

ros especializados o seni.especializados pierden su. valor hi.rnano; -

¡:ues éste proceso ed.tcatiw en la fama que se da, es nada m!is la 

pr"!'=:>.ci6n p.:in e>:plotar su fuerza de trabajo. • .•• Tan pronto y 

= cambie la tec:nolcq1a de producción su Cl¡.lcidad se puede vo_1' 

ver, irútil, si ro se sigue otros o.irsos ruevos" (130) en este ~ 

mm ta se ap:.yan las capas en el poder, para justificar el C'esecpc

ño y el errpleo de nuestro pais, y del ¡:on¡ul! ~co = lo;¡ra su ~ 

sarrollo ¡:or la falta de personal es¡:ecializado, aun:¡ue tarroién -

¡:or falta de tec=log1a propia. 

Se considera qu~ especializar al trabajador en una par

te de la producci6n es la soluci6n a los problenas del pa1s en - -

OJ.anto a su desarrollo ~ro, considerando que la actividad, -

est! influida en todas femas por la tec:nolog1a !Ms que en cual- -

quier ~ de la huranidad. • ••• ra tecnolog1a no s6lo se materia-

l)C ... So1~r Vi~as Hagal i "Algunas Consider.aclones sobre la P1anl
flcaci6n11 pág. 95 
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liza en fome de nuevos prcxluctos, y nueva ~ia para hacer di

ctos productos, sin:> también forma de .ruevos procesos, de inn:>Vacio

nes en los pnx:es:>s y en los pro:luctos" ( 131) se dice que de aaierdo 

a su desarrollo se debe capacitar a las personas. 

El obrero es oonsideraOO caro capital hl.rI01l:> y ..... La im

portan::ia central que se le atriluye a este factor productivo recide 

en el StJp.JeSto de que en el contexto rroderno de creciente o:mpleji

dad y sofisticaci6n tecn::il6gica, la prc:ductividad depende furrlarren

ta.lnente de la capacitaci6n ocupacional, corncimientos, habilidades 

Molleas• (132). La. fonnaci6n y d.istrib.Jci6n del reo.irse hurrrux:>, -

concebido o:::no factor técnioo de la prcducci6n son saretidos a la 1~ 

gica racionalista y eficientist.a al igual que los darás factores de 

la producción (maquinaria, materia prima), una educaci6n cuantitati

va y o.ialit.ativa de la oferta (fornuci6n} en funci6n de las caracte

r!sticas sup.lCStanente t&:nicas y objetivas de la demanda (divisi6n 

del trabajo en la prtxlucci6n) • 

Dentro de los descensos oficiales se pone al descubierto 

tedas las oontradicciones ¡:ollticas, sociales y ecoránicas y educat! 

vas, que limitan JUlestro desarrollo, asi a:rro los intereses y rrane
jos que se nanifiestan en la administraci6n (analizaOO en el ptmto 2 

de este cap1'.tulo), que existe e..."'I. rruestro pa1'.s y la gran depeOOencia 

oon otros paises. 

131 .-Hanchado Sri ceño Jorge 11 La Tec.nologta del Oesarrol lo Econ6mico 11 

pág. 24 
132.-Educaci6n y Estructura Económica: Marco Teórico y Estado d e A!., 

te de la lnvestigaci6n en México p:ig. 51 
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Algo real es que en ruestro país ro existe preparación P!: 

ra las tareas que c1Em3nla el proceso de desarrollo, pues hay una -

fomaci6n educativa inadeo.lada, a la realidad y numerosos obstáculos, 

los que est::in interacc:ionaOOs (eo:>Wiú.cos, sociales, pol!.tioos y -

educativos). 'Ibdo esto res¡:onde a intereses de un pequeño grupo. 

AurqUe se diga que se necesita capacitar para foD'l"dr téc

nioos especializados, nuy p::xx>s obreros tienen ésta cportunidad, to

da 6sta "b.Jena voluntad" carece de un prcqrama roherente de forna.- -

ci6n. Ya que la capacitación ro va en proporción las exigencias de 

la ecoran1a nacional, ni oon el pzoc:eso de desarrollo del pais. 

La foonaci6n cordicionada de cS??ctativas, aspiraci~s y 

actitudes est.án sujetas ¡::or "el destiro atribuido al p.ieblo" por los 

grupos do:ni.nantes. Otro problara es la falta de revisión de los -

pro;rir.'as .:!cl ~:OCC!>: c.-~.-:~~:.:l-oT~'"cl.i:!aje de la c~nacitaci6n, rru

dlas veces son obsoletos a las necesidades de la ~resa y ya no ~ 

cionem:::is a las del pais o las del obrero. 

La. educación oo resporrlc a la teor!a de rruchos errpresa- -

rios Clla1X3o diam que el proceso de la capacitación es una inversi6n, 

puesto que " ••• Si la educaci6n es una :i.nvcrsi6n y acurrula coro dice 

Mane, la prinera le¡ de la sciciedad e.apita.lista, entonces la educa

ción deb?rta ~_r tan ab.lrrlante que la ciencia y la sabidur!a del:c- -

rían .rebasarn:>s por los o1dos. Mientras que si es consurro, la c:pu

lencia debería haber ccnducicb a la ab.indancia educativa" (133). - -

133.-Koran \.lalch Oiga Elena 11 Educación y Desarrollo Económicoº 
p~g. 68 
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Pero de~ de t:o:b, qué po:laros es¡:oerar de la educación en un pa1'.s 

dividicb en clases, cbr<le dicho proceso l:usca una continuaci6n del -

sistema y desarrollo vigente, pero oo para l:eneficio de t:c:d::>s. 

caro dijera M3.nc " ••• tas contradicciones inherentes del ~ 

pitalisro eno.ientran su eJ<presi6n en la edllcaci6n: el inte.di:s de la -

clase got.ernante es eonsen>ar el "estatus quo''. Orig.i.nal.nente la ~ 

peraci6n en la e:lucaci6n para el p.ieblo era c::nsid.:ll:ad.a una fuerza de 

peligro potencial para la preservación de lo establecich, por ello n:> 

pe.cnitían una educaci6n para todos, sin embargo con la civilizaci6n -

educativa, se consideró que p::x:i1a ser un rredio a t-.-::.·.-6:> dcl. cual se -

transnitiera la ideolog!a dcrninante, cxm el fin de sostener dicho sil! 

ta!l3" (134). Otro factor inµ>rtante que lo ayuda a mantener que es -

la división entre el trabajo físico y el trabajo intelectual y por -

a:msiguiente mayor especializaci6n en el ca:ti;0 del CU.tino la contra

dicción entre los beneficios acunuladros y ¡:cr la producci6n en nasa,

debido a la c:livisi6n del traOOjo capitalista, y los nefastos efectos 

de éste sobre la inteligencia de los trabajadores directos de la P"2 
ducci6n, nc;SnOOles una visi6n real de su situaci6n dentro y fuera de 

la arpresa. 

134.- lbldem. pag. 69 
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Cl\PrruID IIl 

IA Cl\PACITACICN CXMJ Pro:ESO IDJCATIW ENlilllW<l'E O 

CXMJ l.N ESPACIO ~ PROPICIA EL IES'IHROLID POLIVA

UNI'E !EL HM!RE. 

III. l la capa.citaci!rl y Eilucaci(n No Fornal, Fines 

Políticos y Econfr=ri.co.s. 

Del cap! tulo anterior es i.n;,:ortante destacar el aruilisis 

de la reglarentaciOO tanto neto:iol6;p.ca, ccm::i de los furrlarrentos lE

gales, que han pemli.tido ca=er el desarrollo de la capacitacilin ~ 

toral, del cbrero, que sirve o:iro base~ saber, que a través de -

este proceso edocativo ayuja a la ena.jenacifu y explotaci(n laOOral. 

Pero oo solarrente es este prc:ceso educativo el que tiene este fin -

sin:> es tOOo el sistema educativo, y se COlSi.dera " .•• caro una enor

re tráqui.na que clasifica, r6tula j' encarn.i.na a les in::li viduos a tra

vés de la vida" (135), es un inst.rurelto de selecciOO y prarcci6n so
cial. Una de las funciooes de la e:iucaciOO, es la pcrpetuaciOO de 

o::::iliciooc.s cxisar.tcs, dcodc la clase prolc+-..a._""ia, carece- de ~

lidades para el canbio de su enajenacilin y de la explotacilin que se 

ejerce en el desarrollo de su vida diaria, esto se dete a que el Si!!, 

tena edi:cati vo se encuentra al servicio e intereses de la capa diri

gente (bw:guesfa) y no tiene en ccnsecuencia prq>6si tas , ¡:ara el ""!!! 
bio social y ea::n6ni= de la clase cbninada. 

f'ara el desarrollo cie t:Stt:! p..1nto ~ <lt:! ':J.CcUi l.tiifA)rt.cucia -

hablar sobre la educacUn pennanente ya que la educacilin no fomal. -

(en la cual se ubica el pr=eso edu:ativo de la capacitacilin) esta -

i.ntirnaneite relacicnada coo su cxncepto, que se entiende COTO visitXl 

135.- Vidar Nave Gabriel 11CapacitadOn y Adiestramiento en la Produc 
ci6n del Trabajo" Secretada del Trabajo y Previsi6n Social -= 
H~xlco 1978 p~g. 31 
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global del pto:eso ed>cativo escolar y ro esoolar que incluye = -
dimensiones principales a la educación de adultos y la educaci6n pa

ra el trabajo. 

La E<lucacioo peoranente es el resultado del esfuer-...o ef~ 

t:uado para corcebir un ruevo enfoque de la educacitn que extierrle -

las respcnsabilidades de ésta, cerro suma de trarros educativos que -

responden a las características de ca:1a per!cxlo de vida del hatbre. 

Encontranos que la finalidad de este tipo de educaci6n es 

desarrollar al individuo, en tcrlas partes y en todo tier;:o, de ~ 

do a la cantidad y calidad del rimo de sus necesidades sianµre :t'efE. 
vadas, es decir es un preces:> que abarca tcdos los ~de la -

existen::ia y debe favorecer el desarrollo pol!valente del hatbre (~ 

sarrollo de aptitudes, tanto en el plan:> intelectual, a:JTO en el -

físico y profesicnal), esta educación debe ser flexible, susceptible 

de ren:rvaciones o:mstantes; llevar la irt:!uietud suficiente para re

flexionar s::ilire sus propios prd:Jlenas y replantearlos constantarente; 

i..ruvr.tr y adaptarse al carrbjo, pero esencialmente COltrib.ri..r a fil. 

Por lo tanto, la educaci6n pernanente p.ie:le cxmcebirse -

c:aro un pro<»50 ccntinuo de aprer<lizaje en el tienpo y en el espaciq 

que se apoya en medios insti b.lcicnales, materiales y hunanos que se 

dá en el seno de la scciedad. 

se dice que la educaci6n pemanente ayuda al inlividuo a 

hac2r frente a la l!OVilidad ocupacicnal, ccn una adecuada reconver

sión profesiooal a través del reciclaje de con:cimientos. 
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La edJcaci6n ¡:enranente ro s6lo es a<¡Uella que está den

tro de una institución cCucativa, sino tarrbié.n en los :irnbitos de la 

educación oo formll por las características de ~sta o::rro son: se da 

de una qran variedad de fonms eó.Jca ti vas, una de sus caracter!sti

cas es que es flexible en ccnparaci6n con la r!g idez que nuestran -

los prograrras educativos institucionales (OO-lcaci6n fa.tm3.l}. la -

educación ro fooral es parte de la pol1 ti ca de la edlcaci6n perna

rente. 

Encontraros que la edJcaci6n ¡:enranente abarca todos los 

árrbitos del sist:ana educativo, es decir todos los proc:esos educati

vos caro son: foorales e infmmtles y no formtles, se tratará de -

dar una explicaci6n general de cada uno de ellos, detallaroo nás el 

proceso educativo oo fonral, iX'X ubicarse a la capacit.aci6n dentro 

de ésta. 

F.duca.ci.6n formal es tt:rlo sistata escolarizado, que tiene 

elal::.orados planes y prcqra.'Tas educativos generales, sistara.tizados 

y jer:lrc¡uicamante estructurados que abarca desde la educaci<Sn pr~ 

ria hasta la unh~sidad. 

" .•• Educaci6n infonral es el pro:eso educativo que dura 

toda la vida por el o.ia1 teda persona ~i~r-2 r .JD..U1ula, concx:i- -

rni~nto.:::, c:.aftd.C.idades, actitudes y o:rrprensi6n a traWs de las expe

riencias diarias y del contacto o:>n su nedio" {136) • La cual esta -

relacionada en cleteoniraOO m:xnento con la educaci6n fooral o oo fo!: 
...i. 

136.·La Bel le Tomas J. "Educación no Fot"mal y Cambio Social" p~g.35 
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En cuanto a la educación ro fonna.l cn:::aitranos que es to

da actividad educativa y si.stanátizada realizada fuera del sistana. -

formal, pira .inpartir ciertos aprerdizajes (cc:m:i el caso de la capa

citaci6n laboral), a ciertos sutqrupos de la pcblaci6n. " ••• El inp.Jl

oo que se le di6 a la educación no formal entre el.ras cosas se debi6 

a que la escuela era ineficaz e ineficiente y rruchas veces .inadecua

da p;ira la gente a la que estaba dirigida y además, ¡:arque la escue

la estaba perdienclo terreno frente al crecimiento de la población" -

(137) 

Lu cducaci6n ro formal tiene caro ánbito funaa:rerttal el -

de la población adulta, ya que posibilita y prarueve la fO!lt'aci6n en 

el t.:.::!A.l.j::. 'j" t=11 la acti Vl.dad cotidiana, sin el requisito previo de -

un currio.ilum a~co. 

En este tip:> de cd\.:caci6n se pretend.e que las experien- -

cias a&.]uiridas se transfieran al mundo real de los participantes y 

sean fácilm3nte aplic:ables a &te. 

Algunas caracter!sticas de la cduoaci6n no fODMl s::n: 

a) lt> es secuencial 

b) E.s voluntaria y esta destinada a per5Cl"laS de edades, origeres e 

intereses di versos 

e) ro culnú..na a:m la entrega de diplana.s o certificados 

dJ su riOro, duraci(li. y finalidad son flexibles 

eJ ~tod:>lo:Jfa que pret.crrle rosµ:n3er a ];u:; ~~.;~ .. .:i.., .. dt:l p::trtici-

IJ?.-lbldem. p.'.lg. 37 
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pante. 

A nivel diso.rrso se dice que a traWs de los prcqranas de 

educaci6n ro foi:mtl, se nejorará el status de los ;articipantes ya -

que ~ará sus <X>IlC>cimientos, m:xlificando sus actividades y valo

res Msioos, al trabajo y a la vida. 

Sin ert>arqo, en:ontram::JS que este titn de educaci6n en la 

realidad tierrle a reforzar el p:der de quien dirige este pro:eso, ya 

que sietpre ira de aOJe..rd'.> a sus intereses, aunque se diga, que el -

fin de la eOuc:aci6n no fonral, es irejorar la situi!Ci~ de la clase -

a quien va dirigido roci.o-ec:ornnicammte ¡:obre, es falso, p:::ir ser ~ 

ta clase los que ayudan a satisfacer las necesidides de la clase p:>

seedara. 

Esta educaci6n le da espocias a la clase clanirante para -

manejar a los des¡:oseidos, sif3Ttlre va en funciOO de buscar carrbios -

de oordlct.as, sen pIO;Jram:i.s que llevan objetivos especlficos, am el 

prop6si to de abt.en?r beneficios a su favor, esto lo vmos clanmente 

con la capacitaci6n que se da en ruestl:O país. A través de este -

proceso educativo se b.Jsca el desarrollo de destrezas y habilidades 

para lograr una ll'ilyor producción, que genere nayor pluS1Talía. 

IDs program.'15 de la educaci6n ro forrM.1., tienen la ven~ 

ja de abatir costos y contar con más posibilidades para adealarse -

a las re::esid.:rle.s de los destinatarios, pero en realidad se ajustan 

nás a las neaosidades de quil>o pratUeve esta educaci6n, razón por -

deben alx>rdar prcblenas es¡:eclfioos que respondan a necesidades ""'!! 
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cretas. 

Una de las CXJntradio::iores entre el. discurso y la reali

dad de la educaci6n ro fcmml es que, did'Ds progra:nas no satisfacen 

las necesidades de quien va di.rig ido, pero si resporde a las necesi

dades o::n:retas de la clase en pcxler, ya aue oo sólo lleva inplícito 

O explicito el cantiio de a:>rdUcta, siro que lleva tooa una ideología 

que preterne y tusca el OCrninio de la cxm::iencia de la clase prol~ 

riada. 

Es claro que este tipo de progra::as vayan dirigióos a la 

clase proletaria, pues no so cree, que la clase en el p:ider, neces_! 

te de este ti¡:o de educaci6n, ro necesita ser iflanj?jérla ~ p~

mas educa ti vos, son ellos los que elah:lran los progra:rras en .funciOO 

y al servicio de sus inte...""'eSeS tierden a la fo::rnaci6n basada en nro 

p.iestas o rrcdelos culturales y ea:nónicos extranjeros. Por m=dio 

de este tipo de educaci6n tanbién se busca la reproduo::i6n de las -

cxm:liciones sociales, e:::::oránicas y ¡::olíticas, ya sea :;:erpetuan::lo o 

canbianch c::onductas, que oorre~ a sus intereses. ~ se 

dice que la educaci6n no foIJ'ial, oo resp'.)nde a prc:qrarras oficiales, 

~ cs. libre, ya que en rruestra scciedad la educaciOO institu

cialalizada o oo, refleja un orden s:>eio-eo::mónic::o y ?=>lítico pre

existente y por ello tusca la funcicnal.iclad ele los educar<los dentro 

del sistaTa., sienpre habrá quien elab:lre los progra:nas para apliC!af. 

la.s a otros oon ura finalidad intencionada, en o:mo:"eto es la clase 

b..i.rguesa la que da lllEami.entos p:u:a su elalx:n:aci6n. Es la educa

ciái la q\le define la funci.6n diMn.ica &=- los aci:oic:: ..,. tu.sea la -

adaptaci6n de las clases proletariadas, para la clase b.llquesa, los 
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~ 'l"" est!.~ !:»j~ ::;;¡ d:r.linio ~ ser perfectos y flexibles a 

las c:ordiciones q_?e se :oq..:ic::a.'1. 

La edlcaci6n ro fomal es la c¡ue noldea la nano de c:bra 

cpe necesita la ~, o.iardJ hay canbios t.ecn:)l6gioos, por la ~ 

taretizaci6n y otros ca:tbios, ¡::or esto se considera que esta educa

ción ro µ.ie.:le ser, una. tarea .indivichal, ocasional, sirP una parte 

de una polltica sccial y cultural bim definida, si.starática y pla

reada. 

!.a capacitaci6n de r.aro de obra, está al rervicio de or

gan.i.sros estructurad:>s y f i.na.n:::iaCbs !XJr el sector pri vaOO y el es

tado, • ••• Ut a::int.eKto que cbliga a sareterse a los intereses de los 

llSUl!rios, a cbjetivos concretos, e .iJTp2rativos de ren:limi.ento que,

dicho de otra manera, esta ¡;ar na.bJ.raleza cbligad:> a ser fun::icnal" 

(138). 

Se ¡:oede decir croe la ed.lcacifu ro fomal tiene la fun

ci(n de prcxlucir y o.irnplir la brecha entre los requir.imi.entos <E -

oJadros cali!~s, ¡:o.t tl óesajuste cada vez neyar entre el cree!_ 

miento eccr6ni= y la o:lucaci6n fornal, que .inplfcitarente oanlle-Ja 

a una planificación de los reCt.lr9:)S ht..trm.n::)S, que preterden p::lr rre
dio de la ca¡:acitaci6n superar los deseq.lilibrias croe rruestran los 

nercacbs de trabajo; al igual que la es::asez de algunas especiali~ 

ci~s y calificaciones y la ab..irdarcia y cbs:>len=ia de otros. In~ 

1)8.- Document. de TraboJJ Du Cours Sur la P1aniflcation et 
L'administratlon de Programas d' Alphabetisatlon, pág. 
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grar a los ind.i viduos a la vida productiva. 

F.ducaci6l no fo mal dentro de la mpresa es, cambios en 

el cx::rrµ>rt.am.iento del recurso hurraro, hacia aialq..iier fimciOO den

tro de la atpresa. Otras de SU$ i.nlJlicaciaies ron: dentro del Pr:2. 
ceso de prc:ducci6n sería la d.ümiruci6n de: uccidentes, desperdi-

cios de materia pr.il!a, deSCClrp:)sb.rra y fallas de rra.quinaría y EqUi

¡:o ••• etc. lo hace a través de estrate,!as ¡:era alcanzar de~ 

dos objetivos planteados antes de con:x:e.r a quien(es) se le(s) ·- -

va (n) a aplicar. 

Se dice que la edlcaciOO oo formal resµ:m:Je a prOOlanas -

::::o::i'1!.cs pe.ro esas no wn igual.ne."lte determinadas ¡:ar la "sociedad -

integral" en beneficios de "todos" sus mianbros. " ••• son eleg-idas -

e inplestas ¡:ar los grupos so.::iales que defienden intereses específ.!. 

cos de su sib.laci6n dentro de la s:iciedad, y que al rnisro tiaTpJ, -

cont.rolan los m:x:bs esrec!ficx::>s y los uoos políticos de la in~ 

ci6n social"(l39) 

" ••• En una s:x:iedad di vid.ida en clases, COTO la nuestra, -

algun:::>s gru~s d:minan los m:rli.os de producci6n y oontrolan los rro
dos de intervenci6n social. La educación caro W'lO de esos rrocbs, -

es "explicar" a través de los siguientes: ta preparación para for

mar cada vez mis perfeccionadas participaciones en las actividades -

de pr0ducci6n; la ele•:aci6n del nivel cultural de la ¡:oblación en g~ 

i39.· ibidem. p.ag. ):3 
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neral, entre otros" (140), los pro¡:6sitos ed.Jcacimales se dividen en 

nuchos otros y m~te encubren fines pJU.ticos que p.icden, incl~ 

so, petm3l"lCCer oo con:ientizaOOs por zrudlos de sus a:mtroladores y -

sus roolizacbres tales caro: El control idcol6;iro de los grup:>s c1:m:!-_ 
nantes, hecho scbre tcxb ?JI" la difusión sist.Em."itica de la idE..'0103.ía 

de los grupos &mi.nantes. 

Por lo a'1terior, se ?Jede o:xtsiderar que las detenninacio

nes de los significaibs, usos y rrcdos de la edlcaci6n son estable:::i

das por estrateql'.as de mantenimiento de un orden social clasista. 

1~0.- lbldem. p.lg. 23 
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III.2 La capacitación can::> Proceso Etiucativo :Enajenante, que Permi

te l'el:p>tuar el Sistera y la Expl otaci6n del Harbre par el -

Harore. 

E:n la socic-H~ capitaiista, las tare.as Wucati vas a.d:¡uie

ren una funcionalidad núltiple que relaciona a.00.lisis y reflexi6n -

que aporten elarentos furJ:!arrcntales para la ccnprensi6n de los neca

nisrros básiros de oonservaci6n y la diná.-tica de las sociedades. 

"Al hablar de fu.ncicnalidad núltiple, ros esta.-x.s ref.U-iendo a la r.!:_ 

producción ele as¡:<>ctos ideol6g iros y estructurales ele un contexto ~ 

cial, con sus CCJl'E=OJlentes de dcrni.na.ci6n y explotaci6n, as1 e.aro su -

función reprt>Wctora ele fuerza de trabajo" ll41) 

A t.odo esto, n:l son ajeros los asuntos de la educaci6n no 

son .indeperrlientes de los procesos de reprcrlucci6n del orden social, 

p.le-S dentro de los contenidos necesarios (objetivos) para la repro-

ducci6n de la cultura ó::mi.nante donde se artiCl..llan diferentes ánbi-

tos de la so=i.edad. "Bcurdieu y Passc.r6n argir.cntan que, en la so
ciedad existe una rrodalidad de violencia, distinta de la violencia -

abierta y ootoria, pe_""O eficaz, que consigue in¡xmer ciertos signif,! 

ca.dos, o:no si fueran los tinicos leg:!tir.os, encubriéndose en este -

proceso las relaciones de p:rle.r, que dan origen a su fuerza" (142) 

A esta violencia, se le 11..ana violencia sint:ólica, pues 

por rredio de la sutileza, la clase que se ejeroo dentro del siste-

141.-f'erfiles Educativos Univcl"'sidad Nacional Autónoma de HéxJco 
octubre-noviem.bl"'e 1986 pág. 28 

142.-lbidern. p~g. 31 
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na de enseñanza, (en este caso dent.ro de la capaci t.rtci6n} ~ :::--:-nd:: CE 
ci.r que la hacen rrcdia."'ltc la oxunicaci6n peda::¡"(qica. 

"Para Bou.rdieu y Passer6n, esta o:m.micaci6n puede tener -

algo de o::uún oon cualquier otra ca:unicaci6n y sobrepasa sus carac~ 

r!sticas usuales, ;:or que inv'Oll..:cran una acción específica, realizada 

en el á."rbito escolar dcirx:le se (~~.ientra la autoridad pccla.gó;ica, el -

rraestro que se p::me frente a los estudiar.tes e."1 un contexto de rela-

ciones de peder, se trata de una ca.unicaci6n autoritaria"(l43) 

Para Bcud.ifO.'U significa violencia si.rrt::6liCJ, en tanto que 

cxno p:de.r arb1trar.1.0 de ürp:Jsici6n, que para el sólo hecho de ser 

igrx:>rado o:r.o tal, se ha~a objeti\w:cnte reconocido cerro autoridad 

leg1ti.ma. "Ccr.o dice Marx; cualquier forrraci6n scx:ial que quiera -

r.antcne.rse coro tal tiene que reprcducir, si qJ.iere seguir nuntc- -

ni.eró:> las condiciones de prOO.:icci~. P.:tra h.."le&rlo ~ crear 1:.a;!! 

to los rrerlios depro::..icci6n, o::rrci las fuerzas prcrluctivas, cc:r.o las 

relacia'ies de prcducci6n" (144) esta triple reproducción ayuda a iT1Ci!! 
tener la sociedad, ty<_ra l::eX!ficio o.-~ los in~~zc:: ::!.:: !.: e!~ tui:-

guesa. 

La reproducción social se legra a travt!s de las instit.!:! 

ci.ones que están bajo el cknini.o de la b..lrgues!a, un eja-;plo, es -

la cnpresa, ckinde su función es doble "pues ro se limita a enseñar 

las habilidades necesarias a la prc:ducci6n, sin:> que extieróa su -

14J.- lbidem. p~g. 32 
144.- Paláclos JesCis ''La Cuestión Escolar11 p~g.432 
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influencia hasta la inculcaci6n ideol6gica, diversificada tambi(m en 

funci6n del p.iesto que los miamros de las distintas instituciooes -

están lla::racbs a ocupar en las respectivas funciones sociales" (145) 

La reprc:ducci6n de la fuerza de traba. jo tiene doble ver

tiente, caro lo da a enterrler la cita anterior, y la eiSEiia.nza de -

las haLili~s ~· el &T.'Cti:~d.C1to i.C.col6;icc, p.;cs sir.'..lltán~te 

se bJ.sca tma sunisifu p:>r parte de los obreros y una rnpro:luo:::i6n -

00 la capa.cidaCI. de mmejar oonvenientercnte la ideolo;ía ó:Jni.nante 

rar el dcrninio de la clase dauinante, dorrle el estad:J juega un pa

pel llllY illlX>rtante, por ser ccru;id=ado caro " ••• el poder de~ 

ci6n poHtica y ccorónica de las clases dcrninantes, sobre las desJ'2 
se!das" (146) 

La fu=i6n del estado es la de asegurar la perpetuaciJ5n 

de las relaciones capitalistas de explotación y las del sistera.. -

Esto es ayudaéb p:>r la Secretaría del Trabajo y Prcvisi6n Social, -

lo hace p:::ir rredio de la violencia sint:6lica, la cual oonsiste m ~ 

p:ner costumbres e idros cnro legítinos, oculta.ne.X> las relacicncs -

de fUerza en la que dascansa esa .i.rr;::osici6n, lo OJ.al, se palpa en -

los planes y prcqramas y en la foimJ. de capacitar a los obreros. -

Las rclacicnes de fuerza en que se .:ip:iya la violen:::ia sini::6lica, e:!. 

para i.np:::rncr a la fuerza su rro::Jelo cultural y a una clase daninada. 

145.- lbldem. pbg. 432 
146.- lbldern. p.!g. q33 
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que sufre la acción de i.rrposici6n, todo lo hacen a través de la ida.2. 

logl'.a dcminante que esta inplfcita en tOOo prograna educativo. 

"En las sociedades di vid.idas en clases, la ideolog!a clan! 
nante es uru representación de lo real, pe.ro necesariam::mte defonro.

da, dado que es necesar~te orientada y tendenciosa: y es tenden

ciosa porque su fin, oo es el Ce dar a los hcnbres el conx:imiento -

objetivo del sistena social en que vi\'en, sino por lo contrario ofr_I! 

cerles una representaci6n de éste sistera social pttra mmtenerlos en 

su lugar de explotaci6n de clase" (147) 

la ideolcgl'.a de 1 a que se habla es una codificaci6n de la 

realidad que es dada a través del óiS1--ur.so, !".cc:!'-.o pe!" i.."'!tere5es de -

la clase daninante, con la intensión de transmitir una conciencia -

falsa, capaz de irrlucir a la aceptación de una ¡::osici6n sul:ordinada 

dentro de las relaciones de pro::lucci6n. r.a ideolog1a la entendere-

rros caro: "a) conjunto de ideas acerca del nundo y la sociedad que, 

b) resp:io::le a intereses, aspiraciones o ideales de una clase so::ial 

en un contexto social dado que, e) guia yjilstifiC:a Wl cx:xrp:>rtamiento 

práctico de los hcmJres acorde con sus intereses, aspiraciones o -

ideales" (148) 

con esto quiere decir, que hay ms de w.a ideolog!.a, pe.ro 

para fines de éste trabajo slllo se hablará de la ideolcg1a d::rninante. 
11r.a ideolo;ia danimnte tien:1e a defamar la realidad, en el sentido 

147. - Bertrand Russe 1 ''Eser i tos 6,h i co:. 11 l" ~~;. !:~ 
148.- P~rez G6mez Ger~n 11La Po1Amica de la ldeologta11 p~g. 154 
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de la ideolog!a, CCl'llJren:lld:t caro la falsa cai.ciencia, estií inte;¡ra

da por mi tos, utopías y dogmas. Fstos conceptos ro s6lo son defar

nantes de la realidad en el sentid:> cogroscitivo, siro en la medida 

que se apropia de las rrentes de los hcrrbres reales, se transfonnan -

en relaciooes s:iciales y ¡:or ~en c::arp:Jrta.llientos''(l49), a esta -

ideología se le p.iede llét'!l3.r alienante, pues propicia que se desco

oozca la realidad, sustituye el cc:o::cimiento real rx:ir iluminaciooes 

para ¡:.crler caninar ro:¡u..iere si.;rplificarse, presentarse cerro e>qX11:tA'

nea y sencilla, hablar de ve...'\iadcs de sentid:> a:mín y calificarse -

c:s:no 16;,Jica. Es una CQtlC.."'E!IX=i6n falsa, de clase hegat6nica, Mn"'x la 

a:nprendi6 de la siguiente monera: ". • . Las ideas de la clase d:lni

nante son las ideas dcmina.'ltes en cada 6poca; o didlo en otros té.mif 
oos, la clase que ejerce el ¡xrle.r material d:rninante en la s::icicd.:ld 

ejc....-cc., al mi.Sto tian¡::o su p:lder espiritual dani.nante. La clase -

que tiene en ~\l dis¡::osici6n los medios para la pro:1ucci.6n ma.terial -

dis¡xme con ellos, al rnisrc tianp:J, de los l!clios para la prcducciOO 

espiritual, lo que hace, que se le scrootan las ideas de quienes ~ 

cen de los n:e:l.ios necesarios para producir espiri t:ualrrente" (150) 

tas ideas dc:minantes generalizan su daninio convi.rtiéndo

se en lo a:ntin, en lo roma.l, se in::or¡x:::iran a través de sfut:olos ~ 

biMr<lolos oon represi6n física o psíquica (=ró::> es recesario) . -

Los valores que ~ s:t1 faloos ¡::orque existen en la experiencia 

alieMda; y son falsos p:irqué defOIIMn, oprinen, inlividualizan, - -

149.- Carrlzales Remataza César "Al ineaci6n y Cambios de la Práctica 
Docente11 pc1g. Lir 

150.- Ibídem. pág. 41 
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de la ideología, cx:nprerdida cx:no la falsa cx::nciencia, está integra

da por mitos, utopías y élo;¡!MS. Estos conceptos ro sólo sen defor

rrantes de la realidad en el sentido ~itivo, sin:> en la moo.ida 

qoo se aplX!pia de las r.i:mtes de los hanbres reales, se tra'1Sfonran -

en relacicnes soc:iales y por 6* en c:::r.p:Jrt.arn.ientos"(l49), a esta -

ideol~ía se le p..icdc lla:re.r alie-iante, p..ies propicia que se desco

rozca la realidad, s...isti tu'J'°e el cc:nocim.iento real ¡:or ill. ... -n.inaciooes 

pa.ra poder cbninar requiere sí..'1"fllific.arse, pre.sentarse caro e:>qx:nt.á

rea }' sencilla, hablar de VCJ:dad?s de sentido cx:rrún y calificarse -

caro l.6gica. Es ura concepción falsa, de clase hegal>'.lnica, M>rx la 

cx:riprendi6 ele la siguiente IMnera: •. • • Las ideas de la clase dani

nante son l;:l!; ideas dcrni.nantes en cada 6px:a: o didio en otros t:é.an! 
oos, la clase que ejerce el p::Xler material cbninantc en la s:::ciedad 

ejerce, al rnisro tian¡x> su ¡x:rlei- espiri tua1 dcrninante. La clase -

que tiene en su disposición los zoodios para la prcxlucci6n material -

di..sp::lne o:m ellos, al mi.s:ro tian¡:o, de los rreclios para la prcrlucciOO 

espiritual, lo que haoo, que se le s::netan las ideas de quienes~ 

cen de los natios reccsarios para proih.icir espirituamente"(lSO) 

Las ideas dcminantes gereral.i="l su &minio =nvirt.iéndo

sc en lo cc:nún, en lo ro.mal, se i.n:x>rp:>:ran a través de s!ntolos CCI]. 

binároolos con represión física o psíquica (a.ianlo es necesario) • -

Los valores que i.rrp:men s:n faloos p:>rque existen en la experien:'ia 

al..ien3.da; y son falsos fX'~ defoman, oprbren, i.n:lividualizan, - -

1119,- Carri7a1es Rernataz.a César 11A1ineaci6n y Cambios de la Práctica 
Docente11 pág. 41 

150.- lb;dem. pág. 41 
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ocultan, frag:rent.an, e ir.i)iden pensar, porque ensef.an a obedecer, 

sinplifican el coro::i.miento para ser y creer en mi.tos. 

"La ideolo;ia alienante, ~ere su ex:_Jresi6n real tanto 

en la experiencia (farro CO!Ún de p;nsar) o:rro en el a:::n¡:orta.rniento 

(forna ro.mal de hacer) • La ideología alienante se traduce en valo

res lo que a su vez, funciona co:o pautas que orientan . .:ü pe.1'\Sar y -

al hacer" (151). tos valores se exprcsa"l en norr.as los o.rales deli

mitan al harbre, ¡::ar in::ucir lo que es permitido y lo que no es, lo 

que es prohibid:> hacer y que es lo que se p;edc pensar. En las :re
laciones sociales las OC!G"üS so:i la 1'aterializaci6n de la ideol03!.a 

alienante, ¡::or lo tanto 1 éstas ta:rbién son al icn.antes. 

COn La&:! C."": lC' MtPXior 1 po::l-enos decir 1 que el pro=eso -

educativo de la cap:icitaci6n lal:oral, es un proceso enajenante, pero 

antes de pasar a la explic.a.ci6n del p:ir ~ de did'la afi-""Tt'aci6n, es 

necesario definir el o::ncepto de enaje.naci6n y el ¡:orqué lo conside

rarros caro sir6nir.o de alienaci6n para fines de ruestro traba.jo, ya 

que hay autores que ven estos f~s o:::cro algo igual. 

"La palabra alienaci6n "significa si~, de un nodo u -

otro, la idea de s....~aci.6n, dioociaci.6n, de.sga.nir.licnto de a..lgo que 

no está ya más en su sitio, expropiaci6n de algo que ya no est:i m1s 

en su región propia" (152). Y enajenación es cuan:lo, el O:>roze ro -

se experllrenta asi misro caro factor activo en su captaci6n del ml!!. 

151.- lbldem. p~g. 41 
152 ... Silva Ludovico "La Al ienaci6n en el Joven Harx 11 pAg. 52 
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do, sincl que el r:urrlo (la naturaleza, los der.& y él rnisrro) perr.anc

ce ajen:> a ~l, están E=Ol" enciIIa de su realizaci6n. Tanto la enaje

nacilrl cx:r.o la alienaci6n, ros lleva a dejar de ser urD rnis:o, para 

ser el otl."O, experinentar el mm::b y a UIJ:) misro en fox:ma pasiva y -

receptiva::ente, vc .... "'TDS ex"'"....ra=)os ?.e r..iestras prqüas fuerzas vitales 

a la riq.;eza de r:uestras p?:q:lias ¡:otencialidades y el contacto o:in -

r:osctros ::U.s:ros es sólo i.n:li.rect.a::'C.'"!te, su::úsi6n a la vida, a::::rro al

go ya dado. 

El ser alie.rrlado es no mirar la realidad o::11 criterio perscnal, sino 

am lptica ajena, por es:> vive una realidad i."t"a3'inaria y no su pro-

pia realidad objetiva, i;:s i.m seL" qUt:! :;ir;r.pn: c:.st.éi im.iL:ü..3v, lo ~ 

lo lle'\.~ a la ¡::osibilidad de oo analizar m.ichc:> r:eros se autocr1tica. 

La alienaci6n es ad::fJtada por la clase d:rni.nada, a tra

~ de prácticas so::::iales, o.ilturales que est.&1 determinadas por i;!! 
tereses de la clase daninante, emascararm las relaciones de clase 

y planteando la existencia de una situación sccial y cultural, ~ 

rocida o:rro el ca:tpa a:r.ún a to:los los integrantes de la socia:lad -

tproletario-b.Irgué.s) sin reo.Ir!'ir a las relaciones de da:ni.naci6n. 

Pero en ~ consiste la alienaci6n del trabajo, en pri

rer lugar en que el trabajo es exterior al obrero, ~l no se realiza 

en su trabajo, sin:> que se nie;¡a a l!l mis:o, perdierrlo su l.i.bertad 

y pasando de su oorrlici6n original de se.res para s!, a seres para -

el otro. 

la alienaci6n del trabajador significa ro solanente que 

su trabajo pasa a ser un objeto, una existencia exterior, siro que 
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do, sin> que el nurdo (la naturaleza, los danás y él misrro) pmnanc

ce ajeno a él, están por encina de su realizaci6n. Tanto la enaje

naci.6n ccm:> la alienación, ros lleva a dejar de ser uno misro, para 

ser el otro, e.xperinentar el zrundo y a uro mi.sro en fonra. pasiva y -

rcceptivar.ent.e, vern::is extrail::is s1c nuestras propias fuerzas vitales 

a la riqueza de nuestras propias p::;t.c..'iCial idades y el contacto o:in -

n::>SOtros mis:ros es sólo i.ndi.rect.a;:cnte, surnisi6n a la vida, caro al

go ya dado. 

El ser alieni.:ido es no mirar la realidad con criterio persc:nal, sin:> 

cxm 6ptica ajena, por eso vive una realidad ina::jinaria y oo su pro-

pi.a roalida.d objetiva, es un ser que s~re está imitando, lo cual 

lo llc-.:.:l ~ la rosibilidad de no analizar rucho neros se aut!X:ritica. 

la alienación es adoptada por la clase daninada, a tra

Ws de prácticas sociales, culturales que están detenn.i.nadas por ~ 

tereses de la clase daninante, emascaran::b las relaciones de clase 

y pla.nte:m::b la eXistencia de W1a situación sccial y cultural, ~ 

rocida caro el canp:> cxrrún a tooos los integrantes de la sociedad -

(ptolet.ario-b.lrgués) sin reo.irrir a las relaciores de dcminaci6n. 

Pe.ro en qu6 oonsiste la alienación del t.rabajo, en pri

m?r lugar en que el trab.:ijo es exterior al obrero, €1 no se realiza 

en su trabajo, sin:J que se niega a él misro, po.rdierdo su l.i.l:ertad 

y pas3.I1do de su a:m:lici.6n original de seres para s1, a seres para -

el otro. 

La alienaci6n del. trabajador siqnifica ro solanente qoo 

su trah:ljo pasa a ser un objeto, una existencia exterior, sino que 
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do, si.oc> que ·ei nurrlo (la naturaleza, los darás y fil misro) pernanc

ce ajero a ~l, están ¡::or enc.llra de su realizaci6n. Tanto la enaje

nación a:rro la alienaci6n, ros lleva a dejar de ser un:> rnisno, para 

ser el otn:>, expe.rinentar el nurxb y a uro rnisrro an fama pasiva y -

reoeptivar.ente, vernos extraix::is ~ nuestras propias fuerzas vitales 

a la riqueza de nuestras propias p:rtencialiclades y el contacto o:n -
rosotros r.Usros es s6lo irrlirecta"":"cnte, sumisi6n a la vida, o:xro al

c¡o ya dado. 

El ser alic.'l:!ado es oo ::-.i.:'.:ir la rcal.ida::l ccn criteri::i pcrs::nal, si."D 

cxm 6ptica ajena, p::ir eso vive una realidad irraginaria y ro su pro-

pia realidad objetiva, es un ser que sier.pre está imitando, lo cual 

lo 11€.""ta a la p::-sibilid.....ad de oo analizar rrucf-.0 rren::>S ~ ::iutocrttjca. 

La alienaci6n es ~tada p:ir la clase dani.nada, a tra

Ws de prácticas sociales, culturales que están dctc..rminada.s por ~ 

tereses de la clase daninante, emascarando las relaciones de clase 

y planteand::> la existencia de una situaci6n social y cultural, ~ 

rocida a:rro el carrpo o:rn'ín a tcdos los integrantes de la sociedad -

(prolctario-bJ.rgut!s) sin recurrir a las relacio~s de dcmi.naci6n. 

Pero en ~ consiste la alienaci6n del trabajo, en pri

rrer lugar en que el trabajo es exterior al obrero, t!l oo se realiza 

en su trabajo, siro que se nie;a a ~l misro, pe.rdierxk:> su libertad 

y pasarrlo de su oo00ici6n original de seres para s!., a seres para -

el otro. 

La alienación del trabajador significa no solarrente que 

su traba.jo pasa a ser un objeto, una existencia exterior, sino que 
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el t.rah>jo existe fuera de 1'1, independiente de él, extraño a fil, y -

que se convierte en un ¡;.a:3er" aut6ncrro frente a t!l ; que la vida que ha 

prestado a su objeto se op.:ne a Gl; extraño y h6stil, (M:!nuscritos de 

1844). 

Esta alieraci6n es el producto del trabajo; presupone la -

ali.enaci6n en el acto rnisro de la prcducci6n OOntro de la actividad -

productiva donde el cb..<r-ero es e>.traño a si m.isro: En su trahljo (el 

trabajad:>r w se af~ü, sin? que se niega; ro se siente c6Tcxk>, sino 

des;iraciado; ro desarrolla una energ!.a física o intelectual libre, 

si.ro que rrortif ica su OJCXPJ y atin su es¡) ir! tu. 

Por eso el trahajador se encuentra fuera de s1. "El no-
irento de p&dida de libertad y la ne:¡aci6n de la cooti=i&d de exis

tencia oon un sentido en si mista, caracterizan la situación m1s e~ 

cial de la opresi6n, en que el trabajo del q>rirni.00 ha~ el "m.m::lo ~ 

na.ro" que lo dcshurMni.z.a, tenien::.b p:ir lo tanto sentido apenas ptra -

el señor que lo explota y usa sus resultados" (153) 

la o::mciencia alicnad.J. se aisla de su res¡:xJnsabilidad his

tórica de transforrruci6n del hcrnbre del In.m1o a tr~v& del "trab:!jo" 

creac.br de ganancias; que le distorsionan la existencia de una reali-

dad de opresión i.ITp.lesta por la clase dcminante. La alienación del 

obrero ro s6lo es transmitida dentro de la errpresa (vista a:rro una -

instituc:i6n) , sino tambitm p:ir la interacci6n de otras instituciones 

153.- Barre Ira Ju1 io 11 Educ.acl6n Popular y Proceso de Conc1entlz.aC::!On11 

p6g. •1 
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que dctenninan y OJntrolan los no:bs y lim.i tes del cat¡:0rtamiento so

cial. 

"El trabajo c:xterro, en que el harbre se enajena es U.'1 -

traOO.jo de uutosacrificio de ex~tisisro-. los obreros no dependen -

ni de la organización de su tral:ajo ni 00 sus prcductos ••. son \lll -

cue:q:a &:rni..nado p:ir una \.'Oluntad ajena ( .•. ) • Este proceso de rea

lización es a la par cl pr-ces::i de a~sreali7.aci6n"(l54). El prcduE_ 

to del trabajo del obrero prcrluce riquezas para el p:itr6n, pe.ro ori

gina estupidez, explotación, y pobrezas para ~l. "El trabajo p~ 

ce maravilla..;; ~.:: los :-io::-s., ,r.ero p::O::Ucc privaciones y penurias ~ 

ra los trab.J.jadores, produce, l:cllczas, pe.ro tulle y deforma a los -

trabajadores. sustituye el trabajo por náquinas, pero condena a -

una parte de los trabljadores a entregarse de nuevo al trabajo de -

bárbaros y convierte er. rr.áquinas a la otra pa_"te" {155), pues la ali~ 

naci6n se mmifiesta en que el obrero no trabaja para s:í, sino para 

el otro y que lo hace constreñido a su salario que no le cubre si.n:J 

una m.1'.nina parte de su esfuerzo, la parte estrictarrente necesaria ~ 

ra su subsistencia o:rro fuerza, de trabajo" (156}, pasa p:>r fonras -

que correS!X)rrlen a la visi6n del b.lrgt.lés. Es tas fo.rrras se dan ¡:or 

rredio del oontrol, las ordenes, ¡:or la disciplina, prohibiciones y -

reglarrentos, o::no rrecanisros para asa::rurar un rrejor uso y ren:limien

to óe la fuerza de trabajo llevancb al obren> a oo tener iniciativa 

en el proceso de trahljo, se le dicta cada paso, oon el objetivo de 

154.- Schneder Hichae\ 11Neurosls y Lucha de Clases" p~g. 2ltlt 
155.- op. cit. Silva Ludovico pág. 89 
156.- lbidem. pág •. 44 
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rrantener el control y decisi6n sobre los rrccanisrcs de la prc:ducci6n 

y reproducci(r¡ de los bienes rrateriales, de las relaciones sociales 

y de la explotaci6n. "El proletariado es conducitlo por una o:npleja 

trama de necaniS110s de oontrol social" (157) 

El mpresario oo ve al hanbre caro un ser oon inteligen

cia y sensibilidad, que p..iede aurrentar o disminuir su capacidad se

gtin las circunstancias, le sean favorables o adversas, oo ve al l'nn

bre que puede dar su capacidad de creación, de iniciativa, investig~ 

tiva, y que requiere de una capacitaci6n dorrle se tare en cuenta sus 

recesidades irxli.viduales y sociales, y que el sea o:nsciente de - -

ellos. 

Pero la enajenación ro se ha dado, ni se da en forma nec;! 
nica, p..ies o:rro ya se m:mcioOO está predeterminada por intereses aj~ 

nos al obrero, que se enOJentran inpl1citos en el proceso de traba.

jo: áste ro es enten:lido por los enpresarios, ni por la mayor parte 

de los obreros, cx:rro la relaci6n activa y la autcexpresi6n del han

h-""e, una e.'Cpresi6n de sus facultades m:mtales y físicas individuales. 

En este proceso de actividad, el he.ubre se desarrolla, se vuelve él 

miS1TO; el trabajo no s6lo del::c ser un rredio para lograr un fin (pro

ducto-capital), sino un fin en sr., la cxpresi6n significativa de la 

energfa humana, el trabajo dcJ:e ser gozado y ayudar~ a la creaci6n -

del rrun:io J'UJC\"0 1 y del hcrrlbre misno. Pero ésto oo es permitido en 

la rredida que la propiedad priva&, pero oo a la prqJiedad privada -

de objetos (una casa, una rresa, etc.) 1"arx se refiere a la propiedad 

157.- op. cit. Barrelro Julio pág. 153 
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de la "clase. proletaria", es decir, del capitalista que, o::no ¡:osee 

los ncdios de pro:lucci6n puede contratar al ilrlividuo carente de P'2 

piedades para que trabaje para él en condiciones que aquel se •...e - -

obligado a aceptar" {158), esta propie:lad privada ros dice "ros ha -

hecho tan C!stúpidos y parciales que un objeto es s6lo nuestro cuando 

lo p:::iscaros, OJan:io existe para oosotros o:::r.o capital o cuan:Jo. es d! 
recta."rente can.ido, bebido o usado"fl59), otro f3ctor es la divisi6n 

del trabajo que se desarrolla cada día m1s, y el trabaJo pierde su -

carácter, la expresi6n de las faculta&!s del ha!tire; el trabajo y cl 

producto asur.en una existencia separada del hmbre, de su voluntad y 

de su planeaci6n. 

"O. objeto producido f:Or el trabajo, su prcx:lucto se cp:ine 

ahora a fil, o::r.c un ;:;e.r ajero, ccr.o un pc:der i.nde¡:erdiente del prcdu.s_ 

to" El traOOjo está enajenado porgue ha Uc:j~ &::> ser ?=Irte de la -

naturaleza del trabajador y en o::msecuencia no se realiza en su tra

bajo, se n..iega a 61, c.xperi.rre.nta una sensación de Jl\3.l.estar rrás que -

de bienstar" el trabajador s6lo se siente a sus anchas e.n las horas 

de ocio, en su trabajo se siente i.nct:rrodo" (160) 

Para el obrero, el trabajo significa sacrificio y nort.if,i 

caci6n, p.ies ro es su propio trabajo, sino trabajo del otro, su aaj 

vidad espontánea es acth•ídad Cel otro, ¡;:or haber un.::i ¡X!rtlida de su 

propia espontaneidad, su ftJerza es tarada o::rro debilidad, la o:ms- -
trucci6n caro castraci6n, siente su e..nergta tanto física cerro mental 

158 ... Ff'orrrn Erich ''Har.x y su Concepto de Hombre11 pág. i.i. 
159.· lbidem. p~g. ~7 
160.• lbldem. p~;;. 58 

153 



dirigida contra ~l rnisro, ademis "todos los m:>dios enderezados en 

el desarrollo de la pro:focci6n se truecan, en F.Cdios de explotaci6n 

y esclaviza:miento del pro:.luct .. o:-, m.:tila..'1 al obrero oonvirtiérrlolo -

en un h::rrhre frag;rentaOO, lo rebajan a la categor!a de apéndice de 

la ~ina, a:m la tortura de su tr.:i..bajo destruye el o:intenido de -

éste, le enajenan la i:otcncia espiritual del proceso del trah1.jo" -

(161) 

Es as! caro eJ hcntire se enaiena de sus prcpias facul t!, 

des, ya no saOO lo que es y lo que p. .. m:3e ser capaz, los rredios se -

convierten en algo ajen:::. y lleg~ a ckrni..narlo. 

El obrero se welve un sujeto que s6lo vive para la pro

ducción y ro para 61 misro, se c:ielz? a que fil pone su vida a dis¡::os! 

ci6n del otro, ya no le ¡:ertencce a fil, si.ne> al objeto, ~to sucede 

durante el proceso de traba.jo. 

H:iy que recnrocer que el t.....-abajo crojcn.:ido oo es s6lo de 

nuestra épx2, p.ies éste ha e>d.stido a lo largo de la historia, al

canzarrlo su rr.~ima expresión en la sociedad capitalista, pero en -

nuestros d!as ha sido mayor la enajenación del trabajo pues "en el 

trabajo industrial rrarrual el obrero se sirve de la herramienta; en 

la fábrica sirve a la ~. Allí los rroVimientos del inst.rul"le;!! 
to del trabajo parten de ~l ¡ aquí es fil quien tiere que seguir sus 

novlml.entos. En la rmnufactura los obreros son otros tantos del lr!:.. 
canisro nuerto al que se i..noor¡:ora ar.o un a¡:érdi.oe viw" {162), da!!_ 

cbse alln más la división técnica del trabajo. 

161.- lbldem. p.!g. 63 
162.- lbldem. p.!g. 59 
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Márx destao5 que las ralees de la alienaci6n deb!an b.ls

carse en el mmdo rraterial que el tanbre c::rea y que la educaci6n es

tá estrictarrente vinculada al proceso hist6rioo de la acitividad so
cial y productiva del hanbre. D:>n:le la divisi6n del trabajo, no s§. 

lo es la causa de la enajenación.del hcnbre p:>r el traba.jo, de la ~ 

trañeza del h:xrbre respecto a su propia actividad, de la esclaviza- -

ci6n del harbre por el trab3.jo. Asf lo describe Engels "Vigilar la 

náquina, renovar los hilos rotos no son actividades que exijan del -

obrero esfuerzo algun:> del pe.'1Sa'.niento, ai.lrXjlle por otra parte, illpi -

den que ocupen su espírib.l en otra oosa. Al r:tisno tienpo heros vi!_ 

to que ese trabajo s6lo interesa al esfuerzo nusOJ.lar a la actividad 

f!sica. De ~ta manera él oo lo o::msidera o:rro un traba.jo sino co
no una nolestia nás paralizante, y depr.inente que ¡:ueda darse" (163). 

Esto es fruto de la enajenaci6n y la divisi6n del trabajo. 

"El trabajador es considerado (por el duefu de los nedios 

de prc.rlucci6n) "sano" y apto para el trah3.jo, cuand:::J su capacidad -

significa explotaci6n. La d.ivisi6n del traba.jo lleva a que, por un -

lado, el proceso de trabajo en su cmjtmto sea ca& vez nás cx:nplej~ 

aunque, por otro lado el trabajo del obrero :resulta cada vez nás - -

"sencillo", "aut:orátia:i 11 e "involuntario", en surra ro calificado" -

(164) 

El espírib.J está absorbido sin estar utilizado, su cuerpo 

func::iona "m3quinalnente" y sin anbargo sirnpre esta bajo vigilancia. 

163.- op .. cit. Schneider Hichael pág. 341 
164.- lbldem. p~g. 248 
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La divisi6n del trabajo fragrrenta al tx:rrbre, donde la faJ.. 
ta de variedad dentro del trabajo lle;a a "e!!brutecer" al hanbre al 

pedir constanterrente e i.rrletermi.nada.i-ente una o¡::eraci6n, pe.ro d.anlo 

as! un l!l3ye>r rerdimiento del obrero. 

la principal causa de la falta de varie:iad viene a ser la 

aplicaci6n de los principios de la especializaci6n. En el rrarento 

en que el obrero terqa ma}Or variedad 16gicarrcnte ten:ir~ ma}Or inte

rés en ella. Al obrero se le niega la ~rtunidad de ejercer tedas 

sus p:>tencialidades y obrar ron autcxan!a, no teniendo as:t la mínima 

realizaci6n pP-Is::mal, pJes se le adecua teda la vida a la prc:duo::i6n 

y se aliena su existencia, la exigencia de una educaci6n polivalente 

es un grito ¡:or la lil:eraci6n, por su an:mcipaci6n, pues la libertad 

ro se da en la dependencia y en la alienación. 

La gran contradicción es que cada ella all'rk..nta m1s la d.iv!_ 

si.6n del trabajo el deSOJnccimiento del proceso en su totalidad y -

oon ello sinplifica y e."Cplota irás al obrero y lo o:mvierte en una -

fuerza productiva roOOtona, la cual permite producir nás en rreros -

tienp::> (es 'GUi donde entran algunos principios de la tecnolog!a ed.!!_ 
cativa, la cual se tratará en el siguiente punto). 

La gran parcializaci6n del trabajo nutila al trabajacbr -

lo cnnvierte en una aberraciOO al farentar su habilidad parcializada 

sof=ardo en ~l, ll1.ll_titucl de ir.pulsos y aptitudes productivas pues -

"no s5lo se distribJ.yen los diversos trabajos parciales entre d.is~ 

tos in:lividuos, sino que el individuo misro, es dividido, transfo~ 
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ro en uecanisiros autaráticos, inpJ.lsos y aptitudes productivas en un 

trabajo parcial" (1651 

Las actividades que a diario son desarrolladas en la en-
presa, wm conv.irtiéN:.bse, a(in sin que el trabajador se de cuenta en 

algo p:>r CXX"'pleto ootidia.n:. y oontinl.lo, llevando a una rrayor produc

tividad para la errpresa, pero a ~s es u!Ll:¡· difícil seguir traOOja:! 

ck> debido al c.ansanc::io. Considerando que existe una gran relaciál 

entre el hastio y el cansancio, pues la tensi6n nerviosa del hastio 

origina que el obrero sienta una fatiga tanto f1sica o:m:> nental y -

en o:insecuencia se aleja de su trabajo rrent.al..r.ente. 

"El espíritu de la mayor!a de los h::rnbres se desarrolla -

1'20eSariammte s:lbre l.i::> reses de la forma diaria que ejecu.tan. Un 

h:rrbre va convirtiérrlose p::xx> a poco y e.n general en una cri.acura -

tan est!ípida e ignorante = el que rrás" (166). 

La principal causa de la cspecializaci6n que se da por "'!:. 
dio de la "capacit.aci6n" la rual. es enterrlic~r~ p:::>r los erpresarios ce, 
rro el desarrollo de habilidades en o para el puesto de trabajo y - -

creen que "cuanto nayar sea el nivel de necanizaci6n y especializa

ci6n de la ná::Iuina, tanto rrer.os trabajaóores se necesitan" (167), sin 

errba.rgc> esos trabajad>rcs necesitan un nivel nés alto de capacita- -

165.- D. Trillas Torcuato 11 La Otvisl6n del Trabajo y el Concepto 
Marxista de Clases Soclales 11 p~g. 12 

166.- lbidem. p~g. IZ 
167.- K. Boa ''Factores Ffslc.os y Humanos en la Produccl6n1' p~g. 111 
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ci.6n a fin de mantener y operar la m§quina y OJ:ganizar el proceso -

pro:luctivo, aunque su trabajo es ca1a vez m:'is sencillo. '' ••• Esta rre

canizaci6n racional penetra hasta el • alrna" del trabajador: hasta -

sus cualidades psiool6gicas se "separan" de su personalidad total, -

se objetivan frente a él( ••• ). A oonsecuerci.a de la racicnaliza- -

ci6n del proceso de trabajo las propiedades y las pecullarida:!cs hu

manas del tral::ajaOOr se presentan aisladas o desaparecen a causa de 

las leyes parciales o abstractas" !168). 

o:no pcdaros analizar llUlChas son las o:nsec.iencias, po- -

drlan ser peores, CXZl tan des1esurada especiali:Laci6n: cxno ya se ha 

nele.ic:nado, desde la anulación del h:nbre o::m:> ser pensante, hast.a -

su deformación f!sica, o dich:> de otro m:rlo, se oorre el riesgo de -

cx:nvertir a los trabajadores en autónatas, en roi:ots altam;:nte ~~ 

cial.izac1os, capaces de reaccionar, en un segurd::>, ante una luz roja, 

verde o anarilla, o al ruido de wia. sirena, una chicharra, por cuen

ta prq>ia, general.Jrente no son capaces de tanar decisiores fuera del 

cuadro rutinario de sus reaa=iones habituales. 

Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido por esto, renun- -

ciar al progreso técnico, a las m:xiernas rtá::Juinas autanáticas, ni la 

especializaci6n de la maro de obra; y es que tales factores han trB.! 
ck> •grandes t:eneficios para tcx:1os" al mera>, esto es, lo que ha te-
ero creer la clase danirante, que es la que ha tenido talos los ~ 

fici.os, han logrado \Ul ma~r rerrlimiento de la fuerza de tramjo, -

(neyor explotación) riquezas para el patr6n, mientras que el obrero 

s6lo ha sido un elemento que ha funcionado a curplir loo objetivos 

e.e 141 ~ !::--;-.=a. El obra-ro ~lo es una ~rc.ancl'a "miserable; 

168.-op.c:J t. Schnder Hichael p:ig. 44 
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que la miseria del trabajachr aimenta en la fuerza y el voluren de -

su producci6n" (169}, o sea, el trab3.jacbr se \'Uel\.~ más ¡:obre en la 

rredida que produce irás riquezas para el que lo explota, pues él es -

considerad:J cxxro el capital viviente de la errpresa, un capital con -

r.;:cesidades que pierde su in~, sus cualidades htr.anas, y si ex.i~ 

ten es wia. función del capital, que le es ajen:J. Para el arpresa

rio las necesidades del trabajador se reduam, a las ne..-esidades ma

teriales durante el trabajo, para que no reduzca su fuerza de traba.-

jo. 

ra orientación que ha t:anadJ el desarrollo de las fuerzas 

productivas en la actualidad ~te una desv:!lori~~=-. -t::'t..:ll de -

los o:::n::>cirnientos, las nuevas fonnas de la división t&nica del tra

bajo, la eoonre parcializaci6n de los procesos productivos han oca

sion.xlo que los obreros calificados del periodo anterior, vayan que-

danOO sin trab:tjo y sean sustituidos ¡::or perrona! calificado, y ten

gan que ·volver a ajustarse a las necesidades de la enpresa, esto no 

es sinple. Ya Man< en el siglo pasado hablaba del tránsito de la -

herramienta a la náquinaria, situaci6n que actuallrente ha alcanzado 

una m3.gnitud in;:lresíonante. Es decir para entrenru: a una persona -

en el manejo de una rnáqlJina aut:arática, es suficiente que sepa rrás -

o Itel"IOS leer y escribir y en una semana.se le entrena en la m5qu.i.na -

si es a.iesti6n sola:nente de que apriete un l:ot6n blanco, cuanck> en

cienda la luz verde, y apriete el bot6n ázul, cuarrlo lo hace, encif?!!. 

da la luz roja; eso es to:b lo que tiene que hacer" {170) , aunque en 

169.- op. cit. Frotm1 Erich. piig. 85 
170.- Guevara Niebfa Alberto "Crisis de la Educacl6n Superior en H! 

xfco11 pilig. 65 
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la actualidad, se da este misro proces:> pero con otros requerimien

tos acadt!lÚ.cos, por ejarplo un ni ve.l de secundaria o una carrera ~ 

nica. 

El instructor representa a la autoridad que verdaderarrente 

ejerce la violencia simb!Slica dentro de la arpresa, cuando inparte -

los o.iroos, es el censor, p;.ro ro es un hcrnbre aut6n::::uo y libre, - -

sino que est.\I marcado por Hmites ideológicos (¡x:>l1ticos-sociales) y 

los de su propia eristencia, ellos niegan su papel CXJTO cen.sores y -

anteponen su ina;Jen ccrIO libertarios, ~ es si es que lleqan a cJar. 
se cuenca de cual es su papel verdadero, dentro de la arprcsa oo ~ 

lo "ayu::lan" a interiorizar y desarrollar capacidades humanas, sin:> -

al misto tiarp:>, enajena al trabajador dentro de su trabajo. 

El instructor aparece en el aula a:rro únioo resp:>nsable -

del proceso enseñanza apren:lizaje, del proceso educativo al que los 

~íos llarran capacitaci6n, que no da espacio de reflexi6n, ni 

acci&. Su forna de enseñar aliena su propia pr~ctica; es alienado 

en tanto que nproduce una práctica pensada ¡x:>r otros. La nayorfa 

de los instructores "principales protagonistas de la ac:ci6n y pr~cti 

ca ideológica educativa, ro sospechan la l'.ndole de su trabajo y no -

imaginan que oontrib.Iyen. o:m su dEdicaci6n a estructurar y nutrir -

la representación del nundo l:ur~s" (171) 

El instructor l.rl'pXle una o:rnbi.naci6n de oorxx:imientos, 

171.- Salaaón, Kagdalena "Panorama de las Prlnctpales Corrientes e 
Interpretaciones de la Educación como Fenómeno Social" pág. 19 
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afa.-t:o y represifu, p.ora ellos msei\ar significa: " ••• Enseñar en la 

certeza y seguridad, garantizan al eshldiante que su experiencia y -

C'Ol'pJrtami.eitos sen los rorrectos, le da la seguridad de que no pie::!, 

sa en un pensar distinto"(l72). "f si alguno deruestra lo cmtrario, 

entonces la violencia sint6lica ya o::> funcioo.a., dárxlose entonces la 

violencia física, p.leS es oorrido' del trabajo o sancionado de otra -

forna. 

En la práctica erlucati va alienada el saber no admite la -

duda, IZsto es el inicio de la negación. " ... La educaci~ alienada -

carunica el "es'', nJJeStra que las cosas "sen", no ¡:ore en duda si lo 

que 11es 11 y lo que- las cosas "son" pueden estar sustentadas en mitos" 
(173) 

El pap::l del instructor transcurre en la situación ~ 

ta de la alie-.aci6n y se realiza can seres {obreros) , a los cuales, 
filosóficamente los aparta de su realidad, porque los define en fun

ción de relaciones de poder y necesidades de pro:lucci6n, seg(in cir

cunstancias y o:ndiciaies de la crrpresa (necesidades concret.as del -

c:t>rero). 

El instructor (*) sigue la metodología de la escuela tra-

172.-Carriza1es Retamoza César 11At ienación y cambio en \a Práctica 
Docente" pág. 45 

173.-lbidem. pag. ~6 
• Estos planteamientos se reconocen para 1a mayoria de los sujetos 

que asumen estas caractertsticas, sin embargo se reconoce 
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dicicnal, dende a fil, le correspm.ie organizar el con:c.imiento inp..l~ 

to por el erpresario, aislar y elal:xJrar la nateria que ha de ser - -

aprerdida, en W1a. palabra, trazar camiro para que el d:irero s6lo ten

ga que seguirlos; es decir que el cbrero aprerrle que el instructor es 

la autoridad, ¡::orque ¡::osee el p:xler que le da el cono::imiento y que -

¡::or eso, es él quien dicta las reglas en el curro, aprende que el - -

obrero debe callar, respetar y obedecer sus 6rdenes: y ludiar ¡::or so

bresalir entre sus a:npañeros y px lo tanto, apreirle que debe vivir 

en un anbiente de cx:rrpeten:ia i.rdividual y rivalidad entre sus a::rrpa

ñeros. Negaroo la posibilidad de organización ent:re los obreros y 

dar propuestas para su propia capacitaci6n, aprerrle que el no sab:!r, 

no vale; reprime su prc:pia iniciativa, su creatividad; sus Íl'Tp.llOOS y 

sus inter~, para l.iJn.itar:ie et sequir las .instrucc.i01es y las inli~ 

cienes que vienen de afuera, de quien tiere autoridad; aprende a oo -

pensar p:>r sí rnisro, s.in::J a esperar que le digan lo que tiene que ha-

cer. 

El instructor tana el papel de dCJnirador se introyecta en 

el d::minado le impide tarar con::iercia de su sib.JaciOO, de sus ¡::osi

bilidades y de su papel scx:ial e histórico. Esto lo logra a través 

de los planes y programas p.JeS scm un!! "garantía" de control ~ ~ 

tán reducichs a Mcnicas e inst:runentos, canvirti€!ndose en señalam:i..€!!_ 

* ... que algunos no se sujetan estl"'fctamente a las ordenes estableci
das y logran romper, en momentos, con circunstancias fuertemente 
enajenantes, aOn asr el medio es tan absorbente, que diffcf1men
te pueden, repercutir acciones libertarias en prácticas concre-
tas al menos que sea producto de rnovillzaciones colectiva y en -
grados de conciencia fuertemente desarrol hielos. 
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tos de pasos secuenciad::::>s, presentados caro fomia 'Cínica de traba jo. 

En el progra:na se enaient.ra la organizaci6n, el orden, -

ta:nbil!n se encuentra graduado y elaborado toao lo que el trabajador 

tiene que hacer y el cúro se tien~ que hacer, la ideolo:¡!a que se -

trasmite p::>r rooclio de los progrmras de capacit.aciOO no s6lo se en- -

cuentra explícito en el "que" se le va a enseñar, sino en el ''caro" 

se le esta enseñando, 6stD lleva a fomar hcr..brcs M=iles, pasivos -

e ignorantes de la realidad que~ vivimdo. No se trata de sa

tisfacer nccesi da des propias, sino ca:tbiar actitudes para una mayor 

¡mX!uctividad. 

l.Os progra..ila.S nud1as veces son i.nstrurrentos de represi.61. 

y enbrutecímiento. El autoritari!rn'.> que llevan :i.rrplfcito, todo p~ 

grana en daide el obrero se ve d>ligacb a obedecer, oon ello perdiE!!!, 

do su persomlidad y sintié"ld::>se en un clima de inferioridad y 51.ll::o!. 
dinaci6n esto lleva a otras OJnSeCUenci.as en alguros c:bre.ros, p.ie::le 

fo mar en fil, desequilibrios, desadaptaci6n, mal hurror y repu;¡nancia 

por la propia vida, pero otros resp:n:ien de otra nancra, pJes en - -

ellos nace la rebeldía y el deseo al canbio, o s:i.rrplanente lo tanan 

o:m> algo que debe ser. 

7l:rl7 lo anterior, se debe a que se da una educación inst!, 
t:uciaial, una educación tradiciooal y cnro una crítica a este tipo -

de educación p.:rlem::e ver algwos C41.ificativc:: "c::::eo.!cla-:ua~l" - -

"instituci6n-casa 11
, "aut.oritarisro de los maestros'', "represión ~ 

m.ini.st.rativa", "prc;'Jgram3 para el oonfannisro", "difusión de la - -
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ideolo;¡ía ele la clase d::rnirante"(174) 

'lbda insti tuci6n entre ellas la mpresa, presenta todos -

los s!ntatas de una i.n.stituei6n hm:x:rática, es decir alienada y - -

alienante. Y en todas ellas existen nuest._ras, o pa_..-tes, o represe!!_ 

tantes de las clases poseed:lras y clases desposeídas. La clase ~ 

guesa, eje.ro? su p:ider sobre L:is otras clases; clase ro poseedora es 

aquella sobre la cual. se ejerce ese poder. 

Una fOI?M de eje:rcer la clase posee:lora su poder es que

~ con gran parte d<-.1 trabajo (plusvalía) de la clase ro posee

dora dar<lo paso a la explotación. La plusvalia tanbién cuiple la -

funci6n de reforzar las estrucblras autoritarias de la instibJcién. 

La eipresa ccrt0 insti tuci6n social lo que pretende buscar 

es la funcianalidad del obrero ¡:era sus intereses y para los de la -

clase daninante, pero tanbién puede ser un espacio de lucha y resis

ten:ia, aunque haya diferentes visiones de entender al nundo, dalde 

existen grandes conflictos y ten1encias daninantes, que buscan la '!O 
proclucci6n de la oociedad. 

171-.- Palados Jeslls 11La Cuestión Escolar" pág. 257 

164 



ideología de la clase dcrnirante"(174) 

'l'cx1a institución entre ellas la arpresa, present.a todos -

los sl'.ntanas de una in.sti tuci6n b.u:ocrática, es decir alienada y - -

alienante. Y en todas ellas existen nuestras, o partes, o repre5e!! 

tantes de las clases ¡:oseed:Jras y cl"""s des¡:oseídas. Ia clase ~ 

guesa, ejerce su ¡::oder sobre las otras clases; clase oo poseeó:>ra es 

aquel.la sobre la cual se ejerce ese pocler. 

Una fOllM de ejercer la clase poseedora su ¡:oder es que

dán:lose cxm gran parte del trabajo (plusvalía) de la clase ro ¡:osee-

dora dando paso a la explotación. Ia plusvalia tan'bién cu:i¡ilc la -

fwlc:i6n de reforzar las estructuras autoritarias de la instituci6n. 

La enpresa en.ro in.5tib.lci.6n s::.ci.:11 le q'.!e pretenclq OOscar 

es la funcionalidad del obrero paxa sus intereses y para los de la -

clase daninante, pero taITi:>ién puede ser un espacio de lucha y resis

ten::ia, aun:¡ue haya diferentes visiones de entender al nundo, darle 

existen grardes conflictos y ten:lencias daninantes, c¡ue buscan la ~ 

produccitn de la socie:lad. 

17Z..- Palacios Jeslls 11La Cuestión Escolar" pág. 257 
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III.3 El Proceso Educativo de la Capacitación, Sustentado en la 

Te::nolo;¡!a D:11cativa y en el COnductism:>, que Ayuda a la 

Fwx:ionalidad del llanbre Dentro del A¡:arato Productivo y 

al Sistana. 

El ¡:apel principal de la educación, para la teoría de la 

funcionalidad técnica, es la de- servir de necanisro sccial de a~ 

laci6n y transmisiOO del CCO'.)Cimiento científiro y tecnol{;qico, iu!! 
cional a las necesidades de pro:luo=i6n. lbnde el prcgreso cient1-

fio::i y tecml6gio::i .requiere un constante "'-"""'to del nivel de cali

ficación laboral para talo tipo de ocupaciones por las siguientes -

razones: 

" ... Porque la prc:rosici6n de trabajos maruales repetiti

vos, no calificados, tierden a disnim..tir nipidarrente, hasta desapa

recer, en las eta¡:as nás avanzadas del pto:Jreso t:Jk:nioo, cxno la ~ 

t:amtizaci6n. Porque la ll'ayor!a de los txabajos que quedan reque

rirán progresivanente de ¡¡ayores niveles de calificaci6n"(l75) 

Cada cx:upaci6n o [:Uesto de trabajo requiere un tip:> y n!_ 
vel específico de calificación de la fuerza lalx>ral, para el enfo

que funcionalista, el desarrollo econ6nic::o depende en gran parte -

del nivel educativo p..iesto que la relación entre la ed.Icaci6n y la 

econanta es una relación de naturaleza t€cnica. 

Si se supone que la capacidad productiva de un país, es 

175.- Gómcz Vtctor 11Educaci6n y Estructura Económica 11 pág. 47 .. 49 
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decir, el volurren y calidad de bi~s y servicios que produce, ~ 

de ro s6lo de su dotación de recursos naturales, infraest.ru.cturales, 

instalaciones, m.'\q\linaria etc., si.no tarrbi~ del nivel educativo de 

su fuerza laboral, ent.c~s se le asigna al sist.ara educativo el pa

pel de proveedor de un inportante factor de producción, el recurso -

lunano. La .i.nportancia central que se le atrib.l}'C a este factor -

prcductivo reside en el sup.iesto de que en el c:cnttZ.Xto m:rlerno de -

creciente carplejidad y sofisticación tecnol.tqica, la prcductividad 

depez>le fundarrentalmmte de la capacitaci6n" (176). El P3f>el del -

sistera. educati'\'O, es fornar los diferentes tipos de habilidades y -

corw:x::imientos que se s.rp:me son c:bjetivas y t&:nica."Tl?Jlte requeridos 

por el sistaia productivo. 

DJrkheim, concibe a la educaci6n c::no un feróreoo social, 

para lU, tiene un car§.cter natural, es un fe.ró:reno real, ex>n un m:rlD 

de ser que ro depende de la arbitrariedad i.rxli vidual. "En esta - -

contrucci.6n la educación es visualizada a:rro funcionalidad al siste

ma y cona:bida bajo tres clinensiones: a:no acción, o::r.o proceso y -

caro instib.lci6n. 

o:rro acción par que la educación obra e.., calidad de agen

te extern:>, transmisor de un d5digo siirb5lico que existe iOOependie,!!. 

tenente del individuo, inponi&rlose sobre ~l; c:aro proceso, p.:irque -

la acci6n ejercida es transfonmdora permanente y o:>ntinua; y caro -

instibJci6n ¡:ar que las acciores se sistematizan en un ex>njunt.c de -

disposiciones, rotcdos etc. definidos y estableciOOs, tnaterializán-

176.- 1bldem. p~g. 50 
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dose o:in el sistema educativo en CJ~ interior se refleja, en foi:ma -

reducida los rasgos principales del OJerpO social• (177) 

QJaOOo el obrero rec.i.re la capacitaci6n los pro;ranas ya -

.est.lín elal:craó:::ls, con el o los objetivos que se preterrlen, ya sea ~ 

biar o desarrollar habilidades para que funcionen a los requerimien

tos de la 6Tpresa, uro de sus objetivos es la continuidad de la ~ 

nú.siGn de la ide::Jlcg:ta d:li'.ir.J..'1.tc, pa...""a la prcpia reprcducci6n del si~ 

tema, que está ir.plícitos en los cbjeti\'OS de nanera sistarátizada y 

nétodica. 

La acción educativa que se da en una sociedad o:rro la rux?S

tra, es una acci6n social que "consiste en rro:los de obrar, de pensar y 

de sentir exteriores al in:li viduo que posee un poder de a:ilerci6n en -

virtud del cual se le inp:lre"(l78), aderrás l1Cl se ve al harbre o:rro un 

ser individual y con necesidades propias, para ellos las necesidades -

son de grupo, ¡>.>eS el hcllbre está dentro de la sociedad y es en ella -

dorde naC"en sus necesidades, las rea?sidades de la sociedad son las de 

fil, las de él, son las de la sociedad. 

La acción eó.Jcativa tiene ¡:ar .. función"' transmitir las ~ 

sidades de harogereidad y diversidad de toda la sociedad, cuardo un -

hanhre ti.ere re::esi.dades que rx:> son las misras de teda la sociedad, es 

¡:ar que ro funciona al sistema, o µrede suceder do_ntro de la arpresa -

177.- Salam6n t\agdalena "Panorama de las Principales C-orrlentes de In
terpretación de la Educación COfT'O Fenómeno Social" p~g. 6 

178.- lbldem. p~g. ·7 
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y es ma?sario reaa:nodarlo a su funci6n social. Dentro de esta ~ 

r!a (funciona.lisrro) oo se ve la ludia de clases, para ella todo esta 

dado y está bien para beneficio de todos, siendo esto la ideolcx,¡1a -

que se transnite a través de la educación. Pero su función princi

pal es "la s::x:ializaci6n rret6dica de la generación joven, nediante la 

acción ejercida de la generaci6n adulta. Esta socialización se rea

liza nediante un prcxeso de irq:osici6n externa por el que, el ser so
cial que saros natural.Jrente se va noldeancb de acuerOO a las neces~ 

des del contexto" (179), ron t:.cdo lo anterior lo que se esta b.Js.:a.ndo 

sienpre es una a:mtirn.udad o reproducci.On del sistema. A través de 

la soc.ializaci6n el grupo o clase daninante asequra su supervivencia 

y la oont.i.rui.dad de su p:::rle.r, transmitierd:>. conocimiento de nanera -

unilac.eral y rrecánica. 

Para los funciona.listas existen "cuatro categor!as funcio

nales: a)I.a relativa al mmtenimiento de los patrones nás e1evados -

de cx:ntrol o "gobierTo 11 del .sistera, b) la inte;raci6n interna del -

sistena: e) la orientación hacia el alcance de las rretas, en relación 

de su ambiente y d) la adaptación nás gereralizada a las condiciores 

anplias del ambiente" (180) 

los funciona.listas son los que establecen los linea:m.ie."1tos 

idcol6:Jicos de nuestro sistera y por lo tanto del Statu-quo, hacen -

gran énfasis en la adaptaci6n del haThre y la estabilidad oonnativa, 

a:no requisito funcional para la supervivenc::i.a social, o.iard:> algo o 

li9.- lbidem. pág. 
180.- lbldem. p6g. 
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alguien w está funcionan:lo aparecen e><PCJntáneanente defensas o neca

ni=s autoreguladores de adaptación para restal>lecer el orden y el -

equilibrio, para ello las instibJciores sociales ayudan a mmtener -

el equilibrio de la sociedad. Ia atpresa CCITO instituci6n scx:ial -

¡:ersiste en amplir tal funci6n, es funcional al sistema, orientada -

hacia la realizaci6n de Wld reta específica. 

El funcionali= ve el ferárero de la educaci6n desde dif!!_ 

rentes enfoques desartio.lladalte, (ea:irónico, social y poUtico) -

pies oo tiene una ~i6n ~ca, o sea, oo ve las partes de -

la educación interaccionadas y la c:onex.i6n interna ron el todo y que 

a la vez el todo rx> puede estar petrificado; pues sólo la realidad -

puede ser conrebida en su concreción (totalidad) pero lista realidad -

oo puede ser concebida sin el i'l:lrbr~ a:.t"iO sar i.-rli·:i&!al y socia1. 

Si bien es cierto que la educación tiere cx:rro fin, prin

cipal socializar al lx:1?Dre, se dete enten1er ~ soc.."ializaci.6n y -

explicar en el conjunto el sistara de relaciones sociales clasista, 

y hablar de las neaasi.dades abstractas, necesidades sociales de su

~ivcn::ia, ~eneidad, estabilidad mrmativa, seleo::i.6n (ccm::> -

lo hace el funcionali=) es hoblar de las necesidades concretas de 

de la clase daninante, para rranten?rse y reproducirse caro tales. 

La. scx-i ali zaci6n desde el p.mto de vista del materi.alis

rro histórico es un tanto irrportante para txansfonnar el sist:eta vi

qente, que es el sistana de e.xplotaci6n 11 .se niega asi rotundanelte 

que la acción educa.ti.va sea natural, o efectuada para un cxnjun:to -

hunaoo anr6ni.co, con intereses a::::m.mes, tal c:x:rro es ~cil::d.G:i p:::r -
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D.lrkheirn, p::lrque de acuerdo con la organización social del con:x:.i- -

miento en el capitali&re, ro existe un tipo únio:> de educación" (181) 

Pues la educaci6n tiene o:rro funci6n la fomaci6n de la fuer-..a de -

trabajo y la transmJ.si6n de la ideolo;¡ia burguesa. La cducaciOO -
se diversifica confonre a la d.iversificaci6n social del trabajo. 

Es as1 caro funciona en nuestro sis tata. 

"ta socialización se convierte as1 en el conjunto de ac-

tos y creaci6n de rrecani.sros a::>nduc:entes a rrcldear a los hatibres de 

una socieda:l dada, para rerovar las situaciones que hacen posible -

la ri:.;:>roducci6n del sistana capitalist.a existente" 1182). Por lo -

que la educación y la eSOJ:ela juegan un papel decisivo en la c:li.nám.i.

ca prcpia de la reprc:ducci.6n de las relaciones sociales, dcinde la -

clase clcminante puede definir e ilTponer su ncdelo de hatbre y socie

dad, esto tarrbi.él se da dentro de la enpresa, ¡:or ser una institu- -

ci6n que bJsca la preservación del si.stem>. 

El sistara educativo reproduce asi., dice Bourdieu "de ~ 

do perfect1silro la est:rUctura de la distrib.Jci6n del capital cultu

ral entre las clases y (fracciones ca clase) ya que la cultura que -

transmite está m&s pr6xima a la c.Jltura dcrnl.nante" (183) 

El funcionalisro entieroe a la sociedad o:rro un todo ~ 

ni<X> y equilibrildo don:le las clases sociales a:iiparten los mi.=s ~ 

quisitos funcionales, que se traducen en la necesidad de superviven-

181.- lbldem. pag. 17 
182.- lbldem. pag. 20 
183.- lbldem. pag. 22 
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cia, de adaptación e inte;raciCín de sus mienbros y de estabilidad -

nonrat.iva. "Iil educaci6n y la eSOJela concurren a cubrir estas ne
cesidades caro un carácter neutral respecto a las sociales. Esta -

corriente "se detiene en J.rquirir del o:no• (descri¡x:i6n) y del que 

fÚn:::i6n) y no ve el "porque" (expllcaciCín)" (184) 

11 Las respuestas a las necesidades de qu~ y roro pro::lucir, 

detezminan las opcíanes tea>ol(igicas tmadas, el papel, del o::in:x:i

miento cientifiro y tecnoJ.6:¡ico en la producción, la forna de =a

nizaci6n y divisi6n del trabajo, y por lo tanto, los requerimientos 

de la fuerza laboral y su perfil de educaci6n" (185) 

Se ha hecho gran áú'asis de la teorfa funcionalista pues 

es en ell.:i, ~ la que se sustenta rruestro sistema, y dentro de este, 

se enoJentra el sistana educativo, en el o..ial se ubica el proceso -

educativo, de la capacitación. En el funcionalis:ro lo que se bus

ca es efectivarrente el 0:l'lilibri.o y este se mide de aa.ierdo con el 
grado en que la tradición, las oost:urrbres y los controles institu

cionales, es~n unficados eficazrrente oon los objetivos de los pro

gramas de capacitaci6 , ya que l!\stos ocupan un lugar elevado en la 

transnisi6n ele valores culturales para perpetuar lo existente, obs

cureciendo las estrocb.Jras y cuntrad.icciores que ~ dan en la so:::jz_ 
dad: un ejeiplo de ello se encuentra en el plan de capacitación que 

define el pro¡:6sito general de la política de ca¡>lcitaci6n y produE 

tividad en los siguientes t:ánni.ros "obtener rrejores nivcles de uti-

184.- lbldem. p6g.· 24 
185.- lbldem. p6g. 48 
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lizaci6n de los reo.irsos de la econc:rnía, para prop:>reiorw: la solu

ción de los problem:is estructurales que pack...>ee, tales can:> la des.f. 

qualdad s:x::ial y n:gional y la i.nsuficie!'lCia de M•.rro y divisas" -

(186). 

r.os cbjeti\'os de la cap:!citaci6n en la realidad no se han 

~icX>, ¡:ues nudlos de nuestros pro:luctos rre..xic:mos no pueden can

¡;:etir en el extranjero, ni en nuestro prori.o pais una de las causas 

es la baja calidad. Otro de sus objetivos es 103rar un mejor desa

rmllo ecaán.ico, p.ies se b.lsca una nayor prOCuctividad, de acuerdo 

a la teoría de lr:i func-ional ida.a tf!cnic:i. did"lo desarrollo dep:mde -

del sistaM. edlcativo, o sea del proceso elucativo de la capa.cita- -

ci6n que debe ser eficiente y adecuada. "En t&mi.n:is e1ucativos -

&ita c:orx::epci6n conduce al planteamiento de las necesidades Ce le- -

grar un alto graOO d::! ajuste y oorresporrlcncia entre las ca.ractcris

ticas y la estructura ccu.mcioral, expresados a tra~ del rrercaéb -

de trabajo" (187). 

Para los de la clase _i:;:oseedora de los rred.ios de prod.Ja:i6n 

la educaci6n tiene una funci6n econáni.ca, la cual debe satisfacer CO!l 

tiruanente las roevas necesidades edlcativas derivadas de la innova

ci6n científica y tealOl(qica, de aqu! la necesidad de fomaci6n de -

los reo.irsos hunnnos, li:sto es apoyad.o p:Jr la secretaria del Trabajo y 

Previsi(n SOcial, o:iro de;errlencia al servicio de las clases en el !=2, 

de.r, p:ir lo que no p.iede estilr en contra de sus necesidades. 

186.-Secretaria del Trabajo y Prevlsi6n Soci'll "Informe de Labores 
1982-1985" pág. 13 

187.-Gómez Campos Vtctor "Relaciones entre Educación y Estructura 
Econ6mlca11 pág. 14 
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Lo:S recursos hmmn::is ómtro de la a-npresa, les llam:m capi 
tal humano y lo ven a:m::> una i.nversi6n de esta, resporrliendo esta a -

la fun::ionalidad ~ca de la educaci6n, ta:rbi& lo conciben o:m::> un 

elemento nás de la ~, gue su Cínico papel es pro:i.lcir riquezas -

¡::ara quien se traba.ja, oo lo ven .o::xro un ser creativo y pensant.e oon 

recesidades propias. su función es abarcar el funcionamiento del -

mercaOO de trabajo a las relaciones de trabajo a lils relaciones de la 

educaci6n y el ingreso cient!fio:::i y tecnol6gicx:> e.'l la empresa, en la 

educac:i6n y el trabajo para legrar wia nayor proéh.lctividad. 

caro ya se ha venido dicierx:b, la capaci taci6n es un ins°'1!_ 

rrento de reproducci6n; la fuerza de trabajo se re:_:in:tllce entre otras -

cosas, por rre:lio del salario, y a través de una cal::.ficaci6n y al mis

IrD tieip:> se obtiene la rep.r00ucci6n de la sumisi6n; de los trabajado

res a las reglas del orden estahlec:ido; se repro:luce la explotaci6n y 

la represión, todo ésto es, para a.se;urar el daninio de la clase dani.

nante. 

El proce.oo de 1 a ca.pací taci.6n que se da en ruestro país, ~ 

ta sustentada en la te::nolcqía ed.Jcativa, €.sta en el condlctistn. En 

la acbJalidad la tecnolcq!a ed.Jcativa se ernientra .implícita en tcOOs 

los planes y prtXJranas edlcativos, esto se refleja con base a los cbj~ 

ti vos que se persiguen, los cuales ro resp::Ji1d'=-n a las necesidades so
ciales, si.ro a los intereses de la el ;:\SI':' h~~:tl::.:¡, la C\.ial tiene co
rro finalidad fo= un perfil ele hamre que responda a los lineamien

tos de dicha clase. Esto se lo;¡ra por un predcrninio de objetivos que 

san tan específiCX>S que peo:rnite ver, el avance o retroceso ele lo ~ 

rado. "Todos los objeti~s descansan en el futuro; por lo tanto - -
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tcdos los esfuerzos en::aminados a legrar cbjetivos, son esfuerzos f.'!! 
controlar el futuro. 

La tecoolo:¡l'.a edlcativa resp:11de a tres problemas básicos: 

l.- Sllcar a un rá;ero mayor de r.:exsonas 

2. - F.ducar irejor y con mayor eficiencia 

3 .- FAicar a mis =n rrenos costo" (188) 

s.i pasi6n son los res.litados rocrlibles y observables. 

Alxlrda el proceso enseñanza-aprerdizaje en forna sistará

tica y organi2iitla, ~~ de pf'O!XJTCionar estrategias, procedllnial

tos y tredios, to:io lo hace antes de o:m::x::er a quienes se les va a ~ 

seiiar. Esta teoría está sustentada en la corriente psio::il~ica. del 

oonductiS!O, daide se o:in:liciona. al su jeto mediante un estinulo y se 

espera una resp.Jesta, OOrrle ro hay un estudio previo de quien va a -

enseñar, ni o.iales s:Jn los rerulta.cbs previos, "el cordicionami.ento 

caro un prin::ipio de aprendizaje y aceptarrlo que el principio no - -

est.á sujeto a análisis p::isteriores, ni re:piere una investigacifu GJ:. 
tina, se arp?ña en aplicarlos a todos, y en explicar todas las carac

terlsticas individlales del aprendizaje treilante un !in.leo prcx::eso y 

sietpre el rnisro" (189) 

un s6lo plan o p=:¡ra¡m de caP"citación es aplicado para 

188.- Contrcras Ei ~d é l~~bc.1 IJ~a\rle 11Prlncipios de la Tecnologta .. 
Educatlva11 pág .. 7 

189.- lbidem. p.!g. 13 
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un gran nlrtcro de cbre.ros y IJUchas veces en varias rntJresas, sin to

rrar en CJenta ncoesidades y características peculiares¡ el aprendí?.!!. 

je se da en forna ~ca, deja de lad:J los co .. .cep=.os y la concien

cia, 1lmlip.llanOO al trabajador y a:msecuentarente a la ooci.edad. 

Para los corrluctistas "el haribre es un orryani.sro r.l?Cáníco 

y fonna parte de un encere rrecanisno que es el universo, regido p::lr 

leyes natural.es, tarrbién rrecánicas, cuyo principio bási.oo es la se

cuencia de est.llrul.o-res;:uesta. Por tanto, el haribre a;irende a par

tir de estfnulos que provcquen resp.lestas, en fema rrec.1n.ica, luego 

el prcceSJ de ense.~'1=.a-a~.d.iz.:i.je p..:ede y Cebe ser, para el conduE. 
tista, cx:ntrolado ¡:cr el cond.iconamiento o cambio provocado p:::ir un -

htlb.ito de respJesta, rrediante la aplicación de cstírrulos convenien-

e>Ctinci6n de las misnus" (190) 

Por tcrlo ello, al harbre lo ven can:> un ser receptivo, 

que sólo abacena con::::cimientos: el o.ial, p.Jede ser Il'Oldeado a través 

de la educaci6n, para que furx:i.one a los intereses del burgu~, p::>r 

ser ~sideraOO cato un objeto nás de la erpresa, al cual se le van 

m:xlifica."100 sus conductas en foDra. rrecánica y más o r.en::is penmnen

tenente. 

A la t.e::n:>lcq!a educativa tarri::1iát la .sustenta la teorta de 

sistaras. "El enfcque de siste?as aplicado a la soluci6n de proble-

190.- lbldem. pág. 23 
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nas ed.lcacionales tienen la ventaja de pe.rmi tir al:::ordarlos con una -

visi6n de totalidad, y evitar as! aisla&:> de los ele:rentos disper- -

sos"(l91) oo se ven partio..llaridades, ni necesidades esoecíficas del 

trabajacbr, para lograr un rrejor aprovechamiento, agur lo que .in;:or

ta es lo génerico, se establece u.'13 neta a ~, a:m avarces cent! 

nuos, ordena.00 y efectivo, son prccesos dise.=iacbs "antes de" que 11~ 

va ~lícito •.m objetivo a o..mplir. ll. 6ste sistara lo ccr.p:ine: En

trada, procedimientos, salida y retroal.i..'Tentaci6?1. 

Entrada ron tcdos los elarent.os con que cuente la erpresa, 

(materiales, econ(mioos y hU'fklll:)s), antes de 111?'.-ar la capacitaci6n. 

'Ialrbién qué es lo que se p.rete:rrle o se l:usca o:::;in la caoaci tacitíl, el 

p.mto de partida es el o::xtp0rtarniento inicial del cbrero. El proC'.!:_ 

dimien.to 00...'1 todos los rrecanimos que se crplearon f"".....!"a ~.:.:.e.ir al 

obrero y as! alcanzar los objetivos. 5alida: sereí el pro:lucto, o -

sea la rrodificaciOO de la cond.Jcta deseada, la cual debe ser oon- -

gruente, con el ¡::arque se diseOO el sistaM, aquí el cbrero debe de

IrOStrar en forro clara y explícita, si se han l~rach los objetivos, 

y saber si fue eficiente o ro el sistara. la retroaliirentaci6n, es 

el ne:l.io p:ir el cual se cbtiene la infonra.cioo respecto del resulta

d::> o desarrollo del sistera, no se da de rranera contiroa desde el -

principio del sistc?:'O., s.in:J al final de fil, se: recibe la fonnaciOO y 

se confrcnta o::m los objetivos es¡::eracbs, con los pasos diseñachs ~ 

ra el procesa:m.iento y can los lineamientos de entrada, de ~sta forma 

se hacen las m:di..ficacicnes o ajustes necesarios en la entrada, sal.!, 

da o procesamiento del sistera con el fin de vol verlo más eficiente, 

131 .- lbldem. plig. 31 
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es lo que interesa, la eficiencia del proqrarM.. 

su fema de transnitirlos es de manera tradicicnal., El 

instructor, es e1 protaqonista principal de la sitllaci6n (del curso) 

es la Cinica fuente de infomaci6n, fil es el que sabe, el que actaa, 

genera.lJialte se usa la inp::>sici6n y la ooacci6n. El rrli:todo oonm.1.-

rrente es oral, dende el instructor paroce dar conferencias y cuan:io 

se utiliza la actividad, es en forma rrccánica o reproductora de lo -

q.ie ha exp.iesto el instructor. El obrero sólo se limita a ese.u- -
dlar en fama ¡:esiva~ es el receptor del dictado, repite y c:bedece,

la infoIIT1a.Ci6n tiene nn valor abooluto, rara vez se permite el análi 
sis, la crítica y las alteraciones. 

La tecnolcgia eéhlcativa, se atiende ¡:;or la S¿,,::ret.1rf.:l del 

Trabajo y Previsión Social, cuya definición fue dada por la Canisi6n 

de Tecnolcg!a de la Instrucci6n caro "La fonna sistemática de dise

ñar, eje:utar y evaluar el proceso total de la en.señanza-aprendiza

je en funsi6n de objetivos específicios los cuales se estable::en - -

= resultacb de una investigaci6n sobre el aprendizaje y la ccminj, 
caci6n hurrana y arplean la c:x::rnbinaci6n de .recursos hl.l!ml'lOS y ro h~ 

oos pua logtl.r lu estructuraci6n m'.is efectiva" (192) , tenierilo a.iatro 

características: 

- La dete:r:minaci6n de los objetivos que el estudiante de

be cumplir. 

- La aplicaciOO de prin::ipios de aprendiz.aje para estruc-

192.- AP.HO 11Los Obji!tlvos del Aprendizaje en el Adiestramiento" 
pág. 8 
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turar el a:mteni!lo de éste. 
- Ia selea::i6n de los m:.lios apropi.ad::>s para presentar el 

material y, 

- El US:> de naDdos pertinentes para evaluar el renlimi"E. 
to de los esbJdiantes y la efectivichd y eficiercia de 

los cursos y los materiales" (193) 

La tccnolcq!a edlcativa, la a:msideran o::r.o un modio para 

cunplir a:m e><actib.Jd los objetims previos y cl=te definidos, 

para lograr lo deseodo. Los objetivos en los pro;¡rairas de ca¡:aci~ 

ci6n los eno:ntrarenos en grandes cantidades y fm:rra m1y ~!fic::., 

para esto Sich.inner se o::increta a expresar que la déf.Lrú.ciál de los -

objetims es uro de los prin"eros p!SOS en el diseOO de los pro;¡ranas 

de instrucci6n. Pues el arpresario ~en principios -

SltiMeriarDs se preocupan por noldear la o::rducta a través de "pegu!O 

ñ:>s pasos", p:>r lo cual, la espccificaci~ de los OOjetivos, 5Cr1 !JZ!:. 
sentaci6n de pe:¡ueñas unidades de cord.Lcta. Por su ¡:arte Ausbel -

(cogn:>scitivista) recx:.n:>ce la utilidad de los objetivos, pe.ro sosti~ 

ne que la teJ::ro..L"XJlo:;fa o::rduct.i.sta, ttá.s que aclarar las netas edlca

ti vas, las obscurece, a ésto :resporde q.ie haya un uso ~erafu de 

elle5 dentro de los~ de capacitaci6n, para que el d::irero no 

se de cuenta de que es lo que se prol:eOOe hacer con fil , Por lo !:"!)_ 

to ..... ru llfD OC>CeSario pero de ttane:ra general y n:::> espec!fica, p.ies 

se b..lsca un canbio de oon:lucta. no tora, es decir total e inteqral del 

ser htnan::1 los cbjetivos en los planes y prc:qrarra.s deben SP...r rest-~-a 

qidos en cantidad, ampliar en oootenid:> y siqnifiCaib en - -

193.- Jbldem. pág. 
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el aspecto in:livi<ila.l caro social" (194) 

Es W.Ortant:e hablar de los objetivos, ¡:<ies san ellos, -

los que más peso tienen en la Tecnolog!a D:lucativa. si bien, el -

¡:unto de partida real, es el hedlo de identificar el problem dentro 

de la eclucaci6n, establecer objetivos es la ~i.rrera actividad, que -

se del.e llc-..rar a calx:> para resolver didlo problma, así piensan los 

enpresarios, se cree que los objetivos son el rrejor instnmtmto, ha

cia nejorcs estrategias, alcances y resultados esperados. un obje

tivo es ant.crxlido caro "la des::ri¡::ción de una conducta detconinada, 

que el individJo deberá datostrar una vez terminada su instrucción. 

Al en.mciar o establecer un objetivo sc....""á necesario especificar las 

destrezas, actitudes y o:>n:x:imientos en ~s observables y Jrcdi 
bles que habrá de adquirir el sujeto durante el p=eso de enseñan
za-aprendizaje" (195) 

Con base en la cita anterior se p..iede reiterar que la i!}, 

tenci6n de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, ro es for

mar hcrtbres que apliquen su inteligencia y w creatividad junto cm 

todas sus potencialidru.'k:!s, y él taro oo.rx:ieoc:ia de su verdadera si

tuaci6n (explotaci6n-dani.naci6n) tanto ecoránico ceno social y ~ 

tenJer un:i efucaci6n inteqral, si.ro fonrar haWres ireranente mecán! 
cos y enajcnad:ls en su situación a::m:> hanbres. 

Para la depcrdcncia antes merx::ionada, todo~ será. 

eficaz, sianpre y cuanao se cunpla al pie de la letra con los abje-

194.- lbldem. pág. IS 
195.- tbldem. pág. 15 
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tivos "el ~to y la eficacia de un pro;rama giran alr~~ de la 
claridad y el grddo de ccmprensi6n de los objetiws" (196). Pezo ll!!_ 

chas veces los objetivos ro re.s¡:crx:1e.n a las necesidades reales de la 

errpresa, p.ies hay nudlas ~esas que e<:lllJran o pretenden oopiar los 

planes y prograrras que con freruen::ia ro son de nuestro pat.s, he - -

a:¡u1 uro de los gran:les probleias de la capacitación en Mé>cico. 

Un objetivo de aprerrlizaje describe el res.iltado o ~ 

to deseado y precisa que es lo que se debe darostrar el trabajador -

para sat:er si se amplió o ro cc:n lo deseado, generalrrente no taMn 

en cuenta las limitaciones de los c:bjetivos, tal vez ¡::orque r.o lo 5!. 

pan o s.i.npleirente por a:mxlidad. Alguras de éstas son: 

- Ole los cbjetivos de aprcn:lizaje deben tener un uro limita&:>, y ~ 

ben ser aplicalos única:rente para la obterci.6n de habilidades nuy 

precisas 

- Otro aspecto negativo de los cbjetivos, es la manera en que son -

planteados, ya que coartan la creatividad, tanto del instructor -

c:am del obrero, por llevar de anteraIX> una línea de trabajo ha

cia un fin, sin analizar, ni criticar el~ de ese fin. 

ta tealOlogía. Educativa gira en torro a las fonnas, es -

decir, al c6ro de la enseñanza, sin cuestiooarse el qul! y para qui; 

del aprendizaje, donde el poder del naestro ya m reside tanto en -

los o:mtenidos, sin:> en el ó:mi.nio de las técnicas, lo que ¡:enni.te -

seguir teniendo el cx:ntrol de la sit:uaci<'.n edlcativa desde /;sta co

rriente se "entierde el aprerrlizaje caro un cx:njunto de cant>ios y/o 

196.- ibídem. pág. 15 
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tivos "el ~to y la eficacia de un prograna giran alrededo..f de la 

claridad y el grado de ccnprensi6n de los objetivos" (196). Pero "!! 
chas veces los objetivos ro resp:olen a las necesidades reales de la 

enpresa, p.ies hay l!llchas E!l{JI'esas que ccmpran o pretenden copiar los 

planes y progranas que cx:in freruercia ro son de nuestro país, he - -

aquí uro de los grarr:les p!d:>laras de la capacitaci6n en Ml!xico. 

Un objetivo de apren:lizaje describe el rerultado o Pxocluf. 
to deseado y precisa que es lo que se debe daiostrar el trabajador -

para saber si se c..tn1Jli6 o no cx:n lo deseado, genera.llrente no taren 

en cuenta las limitaciones de los cbjetivos, tal vez porque ro lo ~ 

pan o sinplarente ¡:or cxm:xlidad. Algunas de éstas son: 

- OJe los OOjcti·.-:::; Ce .:::;.:=c..-rliz:aje debe!l te.~ un uoo limitado, y ~ 

ben ser aplicados únicarrente para la abtenci6n de habilidades nuy 

precisas 

- otro as¡:ecto negatiw de los cbjetivos, es la m:mera en que san -

planteados, ya que coartan la creatividad, tanto del instructor -

o:rro del obrero, por llevar de ant:araoo una linea de trabajo ha

cia un fin, sin analizar, ni. criticar el p:xquá de ese fin. 

Ia tecrolo;!a Educativa gira en t:orNJ a las fcmnas, es -

decir, al c:6ro de la ensefianza, sin ruesticnarse el ~ y para qui; 

del aprendizaje, don:1e el poder del maestro ya ro reside tanto en -

los contenidos, siro en el daninio de las técni.cas, lo que pernli te -

S<!\llliz- tenienó:> el c:ntrol de la sitllaci6n eéi.tcativa desde ésta co

rriente se "entierde el apren:lizaje CXl1D un c:njunto de cambios y/o 

196,- lbldem, p.lg, 15 
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mxlificaciones en la conducta que se o¡;:era en el sujeto CCITD resul~ 

do de las ao::iones deteDninadas y la enseñanza caro el oontrol de la 

sibJaci6n en la que ocurre el aprendizaje" (197). 

La didáctica es ¡:uranente instrurrental y bri.nla una am

plia gama, gran cantidad de recursos t.6::nicos para que el rraestro -

controle, dirija, oriente y maniplle el aprendizaje, es decir el ma

estro se cxnvierte en un in:Jeniero conc:bctual. En la tecn:>lo:!J!a -

F.ducativa subyace un o:ricepto fragnentado y m=mista del aprendí~ 

je, del conocimiento y consecuentarente de la realidad. 

Por lo tanto la actividad de la enseñanza se reduce a te, 
nar lecciones recitadas de neroria o actuan:lo rrecánicamente, o:n - -
ello se logra el desa.nollo de ciertas habilidades tanto rrotrices -

cerro intelectuales, peLU ro prop:m:iona l.:i :::cflCY.i6n de la realidad. 
Pero oo será, ciertanente con textos y frases de rreroria, cx::rro se ~ 

suelven los problemas y necesidades del proletariado, se debe ap~ 

der para la vida, y n:> guardar en la menoria palabras y teKtos que 

oo preparen o ayuden a desarrollar la inteligencia. La menoriza

ci6n oo aqudiza el in3enio, ni estinula la reflexi6n, si genera in

genio, pero en una actividad concreta y ,., se pregunta roro y por -

q.>6 es explotado. 

Enseñar es funlanentalrrente, dar a los ol:u:eros la oportu

nidad para manejar inteliqentarente el CC<lOCirniento, para diriqirlo 

197.- Anlbal Ponce. 11 Educac16n y Lucha de Clases" pág. 43 
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en fOl:rna reflexiva, para b.lscar el carrbio a ru sib.laei6n. Y "El 

aprenii.zaje ro es, en nodo algun:>, un proceso pasivo basado en la -

nera receptividad; p:>r el CDntrario, es un pn::ceso aninentmente -

operativo, en el 01al juega un paptl fun:lallental la atención, el "!!! 
peñ:J y el esfuerzo del all..ImtYJ. Este debe identificar, analizar, -

criticar y reelab:lrar en fama reflexiva los datos de conocimien- -

tos" (198) 

IDs que dan la capaci taci6n y los que elaboran los planes 

y pro;¡ramas deben tarer en <11Enta, que los trabajadores oo son fabr_! 

cados en serie; que no reaccialan txxlos de igual rnaIJ?ra, entre ellos 

hay rasgos y dileren=ias in:lividual.es con relaci6n a SJ nivel de na

durez, capacidad general, preparación escolar / aptitudes especl.ficas, 

nét:o:los y rit:IIos de trabajo, resistencia a la fatiga, así caro en -

cuanto a los ióea.1.es, aptitudes y preferencias, m::;ti\o<l.::U..'"1 i.<.t.:?:icr. 

cada WXl sufre los m!l tiples y variables ¡m:bleras del tredio fmnl.- -

liar y social ó=:le precede, y algo llllY JJrpartante que influye en !U, 
es su situación ecxnónica. 

Al hcnbre lo deben enten:ler cxm:> ya se ha didlo "Caro -

una totalidad integrada, pro:lucto hist6rico que transfoma la na~ 

1eza y ese proceso crea la 01lb.Lra y transfoma su propia naturaleza. 

l'datás lo consideranos un ser conr.:reto y social que ¡:ertenece a de

te.Dnireda cultura, clase OC>cial, religi~, etc., y ésta pertenencia 

oo es casual sino que en ella integra un ser y su personalidad" (199) 

198.- Alves de Hattos Luis "Compendio de Didáctica General 11 pág. 33 
199.- Furlan Alfredo 11Aportaciones a la Didáctica de la Educación -

Superior" pág. 8 
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Hay una gran diferencia entre el saber ao.mulado y el ut! 

!izado, el prirrero enajena (incluso al sabio), el segun:lo, enriquece 

la tarea y al ser hurraro, cuarrlo hay reflex.i6n, ésto JX)S lleva a -

"concebir a la práctica educativa, caro una pr~ca transfornaOOra, 

dorde los dualistas teoria-pr~ca, ó:xente alumo:::i dejan de ser es

tereotipos, para pasar a ser acciones conjuntas que operan dial&:ti

ca:tente integrados en función de una s!ntesis superada" (200) 

El aprendizaje se da a traWs de la integración de las -

estructuras psio:rrotora, la afectiva y la ~scitiva, pero la fO:: 
ma de dar la capacitaci6n al trabajador sólo t:ane en práctica la -

alguna, negándole que aparezca en ~l, el c:onflicto conccpblal ~sto 

es, que en él ya no hay interro;antes, ~l ¡:uede resolver u obtener 

el conc:x::imiento gracias a lo que él ya sabía, nada es ruew, "la 

existencia de un c;onflict.o conceptual pennite tarar conciencia de 

la existencia de un problana y realizar en consecuencia el análi

sis de la sib.Jaci6n" (201) donde d.idlo ara.1.isis va a prcrrover estr~ 

tegias de acci6n. 

El trabajacbr t:eror:!. que establecer objetivos para lo

grar una transfoonaci6n, donde la forma de hacerlo estar:!. definida 

por la estrucbJ.ra cogn:iscitiva, y la psiool~ica, osea, la totali

dad. de las funciones rrcntales. Asi el harbre formará cada vez ~ 

trucb.lras más cxnplejas, que utilizará de manera razonable y no de 

200.- lbldem. pág •. 9 
201.- lbldem. pág. 12 
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naroria, que le traerá o::rro conseo.iencia capacidad critica, de iroJe.! 
tigaci6n y de creación. Esto suceder!a si el proceso educativo de 

la capacitaci6n oo esb.lvicra siste:ratizada y organizada s61o por la 

clase dcminante, si.oct que reconozca la nul tiplicidad de factores y -

sea acorde a la realidad, y potencialidades del trabajador. 
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III.4 La Capacitaci6n, Prtx:eso E'Aucativo Formador de Harbres 

Unilaterales. 

El estado y la Wrguesia oo son i..rgenuos ni están al mar

gen del proceso educativo de la ~citaci6n. El estadc> lleva im

plícito un objetivo que o.mpl.a con les intereses de la clase ~ 

te. Por lo tanto se establece una lógica en el traba.jo y en la 00!!. 
cepci.6n de la realidad. Los pasos o pautas que debe seguir la caP!!_ 

ci taci6n están Ce terminados prev iarrente. Este tipo de enseñanza -

principia con la forrrulaci6n de objetivos de aprerxlizaje {su concep

ci6n se establ~ en los planes y prcqramas de capacitaci6n, los ~ 

les son la determinación de la conducta que se espera del obrero al 

firal de un ciclo de instrucci6n) . 

"'.I\::da estrategia que se pl."09:>ne gira en torn:> a los obje

tivos de apren:lizaje, yn que ~stos <lescril:en el cc:rrportami.ento que 

se espera de los capacitados caro el resultado del curso de capaci~ 

ci.6n"(202) 

El instructor está o del:eria estar obligado a investigar 

cuánto sal::e el trabajatlor en torno a lo q..ie se le va a enseñar, ela

borar un diagnSstioo del "estado" del trabajador, para detenninar -

cuales son las rocesidades de ~l, pero dentro de su puesto de traba

jo. D::rrrle el instructor, s61o es un intemedia.rio entre los conoc! 

mientos y el trabajador, para generar el cani:>io de conducta. 

202.- E. Beber Esparza Jorge 11Capacitaci6n y Adiestramiento en el 
trabajo11 pág. 23 
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El instructor s6lo se limita a i.n!oorar y el trabajador -

tiene la obllqaci6n de rq>etir, en la prueba que se le ha;a, la in

fooraci.00 rest.tnida, para €sto s6lo basta que la narorice. 

Dentro de los objetivos rruy p:c.as \'ecos, se encuentra a -

los vertos, en forna critica, re!lexi6n, arálisis, ?lanear etc. Los 

vcrlx:>s están clasificados en la taY.onan!a de Blccrn. La TaY.oron!a -

es una clasificación de los resultados adicionales educacicnales, -

los verbos se seleccionan de r.a.rl!ra precisa y práctica. Es una el,! 

sificaci6n de c=portamientos, de rorultaóos deseados y las habil~ 

de!:' r~ FiE= dcsca.'l c:bte..-er; la ~a que el c.brero del:e.rá actuar, -

pensar o sentir, ar.o resultado de haber pa..."ti.cipado en un OJXSO. -

"La Taxo:nn!a oo es cx:r.pleta, reutral se trata de una clasifica- -

cil5n de carportamientos prcp.iestos" (203) 

Los verbos están clasificados de acuerno a la conducta d! 
seada de la m1s sürple a la conducta rrás corpleja, "la idea de que 

un carportamiento sir.ple partiwlar pcxlr1a inta_¡rarse junto con otro, 

tanbién sllrplc, para llegar a fonrar un:::i ros c::r.plejo" (204), fer'O -

dentro del p=so de capacitaci15n por lo general los verbos que se 

encuentran dentro de los objetivos ge.roran o:rrportamientos si.Irples, 

neganlo la construcción del pensamiento creativo y/o reflexivo ~to 

se debe a, "I.a justificaci6n del desarrollo de las capacidades y ~ 

bilidades técnicas, intelectuales p.>ede derivarse f&cilmmte de la -

natitrale7.a de la EC>Ciedad y la 01ltura en que vivirros, del c:on:>ci- -

203.- S. B1oom Benjam1n 11Toxonomía11 (Dominio Cognosc;ltlvo) pág. 15 
20~.- lbldem. p4g. 21 
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miento de que diSp:>!V3!05 y de la clase de ciudadanfa que la oduca

ci6n trata de femar" (205) para ésto, los planes y programas estruc

turados paso por paso, por tal raz6n, están dentro de ellos inplki

ta la sistanatizaci6n de la enseñanza, ples en ella se encuentran -

las siguientes estrata;ias: 

a) Especificaci6n de los objetivos. 

b) Eval.uaci6n del aprendizaje. 

e) M!!todos de enseñanza. 

Entendiendo al p:rooeso eó.lcativo cano el ''Cal.junto de fa

ses por la..co que pasa el carrbio de la cnnduct:a del alumn::>, o:JYO resu ! 
tado de la intera=i6n con las del rraestro detenninadas por la sel~ 

ci6n de las expcriercias del aprendizaje" (206), el programa es en~ 

d.ido caro la definici6n de cbjetivos corrluctuales de la enseñanza -

aprendizaje y la instruo::íOO de que la define CCl10 la acci6n de - -

transmitir si.staffiticarrente una infonna.cí6n, una técnica para guiar 

el proceso cnseñanza-aprerrlizaje. Y la evaluación será una carpar!!. 
ci6n de los objetivos previstos en cursos con los legras alcanzados 

por el tramjador. COn ~to se quiere decir que el p.mto de parti

da de toda evaluaci6n es la fonnaci6n de objetivos en el pr=eso de 

enseñanza-a.prerrlizaje. Lo que se evalua es la relaci6n que hay en

tre objetivos planteados y los :cestl.tados cbtenidos. 

Dentro de la sistata.tizacifn de la enseñanza se maneja la 

car+...a descriptiva, e.'lten:li~la. y !!e-'"lejand::::tla ccr.o cl .e-e;¡-.:....-, (d_;; 

205.- lbldem. p.!g. 37 
206.- lbidem. p.!9. ·34¡ 
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finici6n de objetivos corrluctua.les de enseñanza-aprendizaje de una -

asignatura) • 

se le llam:l ura carta descriptiva, par describirse en - -

ella todos los pasos a seguir: tena, subtana, objetivos, evaluaciOO, 

nétodos o técnicas, e<periencias de aprerrli.zaje y observaciooes. Es 

un cuadro que I'CSl.."rC tanto l.'.l .'.lctividad del pre.ceso de ense..~- -

aprendizaje de un o.irso, caro su planeaci6n. 

El fo=to de pl.alies y progranas de la secretaría del ~ 

bajo y Previsi6n Social para llevar a cabo el proceso de la capaci1'!! 

ci6n. Por tal not.i.vo los arrsos de capacitaciOO cortan a cada tra

bajad::ir seg11n el pat:r6n que apriori le es!:& asignando en el orden de 

las relacio~ de producx:i6n, que coróJce a un trabajo rruerto sin f! 
nalidad humanizadora e i.rdividual, y sin ront:a'ttllar un espacio de r::_ 

fl.exi6n para el instructor, y para el capaci taOO, sobre éste proce

.oo y su particip:1.ci6n en él. 

"se trata de un trabajo nuerto, resulta&> de la creaci6n 

de un ru.evo ti¡:o de esclavo al que, ir6nicanente, se ccrrven::e de gue 

el libre sofisticadanente se le oculta que 1lnicanente es libre para 

producir y consumir" (207) , se le ec:llca as! porq..m el. "sistam no ne

cesi ta harbres que reflexionen sobre la oon:lici6n hurmna, que inves

tiguen para saber y para rrejorarla. El sistena necesita tecnc::cra

tas, simios especializados porque sus bacterias apmtan dnicanent.e -

207.- Heranf L. Alberto •.1Educacl6n y Relaciones de Poder11 pág. T2 
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hacia la p?:áducci6n" (208) 

Ios de la clase en el p:xler creen que la rrejor manera de 

dc:minar al hrnt>re es castrán<lolo intelectualJtente, aml.árid:>le su "!!. 
riosidad que despierte su inag.inaci6n, y la excesiva especializa- -

ci6n educativa y de calificaci6n es una amenaza para la creatividad 

del harbre. "Tedas las habtlirlades y destrezas de las que pro;rre

sivamente es desp:lja.00 el obrero se cxm::entran en la máq.lina que se 
enfrenta al trabajo vivo caro encarnaciC:n directa del capital" (209) 

dome la pro:luo::i6n de éstos agentes ro concierne dni=nente a una 

sinFJ-e divisi6n técnica del trabajo una f=.'.lci6n t.écnica que lle

va a la sujeci6n del abre.ro, sino que lleva relaciones ;:olíticas -

e ideoló;¡icas; donJe tal pro:lucci6n de los a:_¡entes es a la vez la -

reprodlcci6n de la fuer-za de trabajo. M=tnter-..ie.~ ~ cbre..ro en -

coMicia>es parcelares es facilitar su dependencia a la clase del -

p:xler, la que sólo bJ.sc.a la eficacia del obrero, de ac.uerdo a las -

necesidades de la _..,, de esta fonna "el hanbre inventa la -

herramienta, se ha oonvertido en una herramienta de su propia he- -

ramienta, en náquina una de su nácpina, y ha creado una rociedad -

de consuno que est.1 a ¡>.mto de consumirle a !il" (210) 

E'1 una sociedad cx:rro In rruestra "el hanbre pierde su -

propia esencia, su unidad, y es forzacb a una oarcelaci6n cada vez 

208.- Jbidem. pág. SS 
209 ... Virdat Novo Gabriel "CapacltacJOn y Adtestramfento en el Pr~ 

ceso del Trabajo11 pág. 49 
210.- Palados Jesas. "La Cuestión Escolar" pág. ,302 
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mis brutal de su actividad; la desnaturalización de la relaci6n !"'!!! 
bie-trabajo oorduce ¡:or estos cmniros, a la alienaci6n del hanbre -

trabajaó::>r" (211) 

El fruto que ha dado la divisifu del trabajo es el hanbre 

enajenado y el fruto qua ha dado la divisim del trabajo y wúlate

ral que s6lo sirve mi.entras se le rrantiene cerra.fu dentro de la an

pmsa en que le ha enclaustrado en la divi.si6n del trabajo misto, -

Mrdole a la vez una nultib.ld de necesidades y goces en fOnM iniivl:_ 

dual = de clase, ó:nde "Caila fO?IM p<irtioilar de la actividad -

enajenada es, a su vez, eKtraña a las otras femas partiall.ares de -

la misna actividad sustancial, es decir, a ln actividad vital mi.SM. 

del hort:>re" (212) 

Esta es la realidad en la q.ie vive t.o::.:i sccie::lad dividida 

en clases, p.?.C::t"..o que en ella cada actividad humana presup:ine SJ rro

ral partíoilar, su nodo de o:mportamiento, una ruosa diversa y au~ 

tica, Ante !!sta realidad enajenante de la unilateralización del -

ha!bre a consecuencia de la divis.!6n del trabajo. M.>l:X y En:¡els -

plantean la e><istencia de la amilateral.idad de la p:>livalencia que 

ro es otra rosa que la e>ti.gencia de un desarrollo total y 001pleto -

del hatt>re en el ~to de todas sus ne::esidodes l' capac:ldades de ":!. 
tisfacci6n, considerar.os al hamrc cmo una totalidad integrada, p~ 

dueto histórico que t.ransfouna. la naturaleza, "aderás lo consl.der.!. 
m:>s can:> un ser concreto y social que pertenece a detenninada cul tu-

211.- lbldem. p!g, 341 
212.- lóldem. p4g, 341 
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ra, clase social, rel.iqiOO etc., esta pertinencia n::> es c.ual sin:> 

que en el.la integra su ser y su ~idad"(213), no es Gnicamen

te ¡:orq..ie ellos lo hayan planteado, sirD p:>rque es una necesidad de 

la clase proletaria, p.ies siatpre se ha inp.J.esto que es lo que debe 

.hacer y pensar, dorxle se: 

- Mitifica la rea.lillad, ocultaroo ciertos aspectos de la 

m.i.sna. 

- Niega el diálcx¡o 

- Inhibe la creativWad perscnal, dcnéstica la con.sc:iencia, 

elimina la capacidad cr!tica refie>civa. 

- Desa.trolla un ir<lividlal imo recrofilo. 

- Satisface las necesiaades o intereses de los opresores. 

Es nec::e.sario ~.ifificar la realidad~ des¡:ertar la cr~ 

tividad y la crítica; est.!nular la :refl.exiln y la acción robre la -

realida:i: .:reaolver los problems, para todo ésto, es hrp::>rt:ante la 

concienti:zaci6n que es el acto del conocimiento que :Utplica Wl des

velamiento de la realidad para lleger a la esencia de la realidad -

y b.lsca.r las =nes de los ha::hos y tratar de nejorar la sitllaci6n 

de roestra clase proletaria. 

213.- furlan. J. Alfredo 1ip.portaciones a 1a Oídáctlca de la Educa· 
el6n Superto~u p~. 10 
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m.s La capacitaci!n o:no Oportllltldad a Todo el Proceso de PJ:E 

ducci6n y el Desarrollo Polivalente del Obrero. 

"cuan:k> el hati:>re esta partido por la división del trabajo, 

c:uaiXb ro tiene posibilidades de una rn!ni.'l'a rcalizaci6n perscnal., - -

auindo se enca:lena teda su vida a la producx:i6n y se aliena su exis

tencia, la exigencia de UM educaci(n EXJlivalente es un grito p:>r su 

liberación, por su emancipaci6n" (214), es W>a defensa del !iatilre, la 

educación ¡olivalente, y de la nasa trabajadora, frente a la explota

ción de la clase blrguesa y a la e>eigencia alienante de la di visiOn -

del trabajo. 

El hcrnbre es capaz de ~ esa 163'ica. del sistema y sua

traerse de la cXminaci6n, para ello debe hacerse necesario dentro de 

la enpresa, aCBlnr con la idea que lo considera una parte irecánica -

del proceso de trabajo; y z:a¡pierd:> con el aislaniento de los dan!s -

trabajado.tes; no estar separado de la realidad social, ¡ol!tica, cul.

tllral y ecx:n6nica, en la que se enruentra imerso. Pero oo será la 

erpresa la que p:>I>Ja fin a toda !!sta situación, el obrero ¡;uede y de

be participar en foma c:readora en la reoovaci6n de la oociedad. 

Es necesario :inp.llsar la exigencia de un desarrollo total 

y CXllpleto del ha!ilre en el á!rbito de todas sus facultades y posll>i

lidades, de rus necesidades y de sus cap•midades. 

Man< entieme por ¡olivalencia la " nrNilidad absoluta -

214 .... Pa1aclos Jes(;s 11La Cuestión Escolar" p4g. 342 
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del trabajador en la in:lustria y en la oociedad. El trabajador, el 

hart.>re, debe tener una foona.ciOO p:>livalente, lo que quiere decir que 
debe ser ¡:osible enplearle en cualquier trabajo" (215), se trata de -

disminlir la parcialidad del conocimiento del proceso del trabajo, se 

trata, ro de acabar con los diveroos árrbitos, ramas etc. en el traba

jo, dado qo.ie cal el desarrollo de las fuerzas productivas se re::¡uie

ren en la actualidad de ..,,-senas es¡;eciales y hábiles en cada ti¡:o de 

trabajo, lo que se plantea es recQ1.cepb.lalizar, de alguna m:mera, las 

o:::n::.'efCiones de si misr;os y de 9J nurrlo que tienen los cbreros con -

respecto a ru trabajo, para ello la ¡:osibilidad de f0Dnaei6n poliva-

lente, arti01lará las diversas esferas que oc:npc:nen la naturaleza hu

mana para reo::m:cer en un tcxb 9l ~samiento y su práctica. 

Es de:::ir "la idea de la p:>livalen:;ia del hanbre carpleto 

que trabaje con las maros y con el cerebro, que clanire su trabajo y -

ya ro sea dcminaOO por él" (216) 

El trabajo no debe ser instrurrento de explotaci6n, y con

vertirse en realización personal, para ésto es ncc:esario, cxxro se ha 

dicho, de una participaci6n activa e inte;¡ral en el proceso producti

vo. se trata de unir ese ¡:el.iranio de harbre-trabajo que runc:a de

bi6 ranperse, si la división cortlljo a la unilateralidad, la reinte

graei6n ecbc ~..lci r a la ¡::olivalencia, volver a juntar el t.rabajo -

marua.l e intelectual. 

215.- lbldem. p~g. 342 
216.- lbldem. p~g. 343 
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Es irrprescirdible que el proceso de la capaci taci6n se or
ganice de manera que se inpida la separaci6n de los hanbres, en si~ 

cienes extrañas a su realidad y op.¡estas a rus necesidades, que n:> d! 
rija al trabajcrlor, que al oontrario los ayude a oonvertirse en han

bres que sean capaces de temr iniciativa propia para la acción y a -

su vez ser responsables de sus acciones, que sean capaces de autcxlir! 

girse inteligent:arente, que utilice tedas sus experiencias y capaci.d.! 

des de una. manera libre y creadora, pero para ello es necesario que -

el traba.jéri:lr reflexione, westione y acb.Je sabre este proceso educa

tivo. 

Es necesario que se supere la lógica tradicional de ense

fianza-apren:lizaje que se ha instaurado caro práctica en to::los los ~ 

gramas de capacitación, donde el obrero s6lo tiere que =ipreOOer y -

narcrizar los cxmtenidos programitiCDs diseña:los por la autoridad do!l 

de oo le es permitido p:::inerlos a juicio. 

la. capacitacifu n:> debe ser ese inst..nmento educativo ne

diante el OJal los obreros son "convertidos" en "objetos" pasivos que 

oo saben "leer" y "escribir" su historia y w aJlb.lra, OOnde defici~ 

tatente desarrollan s.i capacidad cr!tiCB y creadora de conocimiento -

y educación que los ata en todos los sentidos, para lograr rrejor su -

dcminio. 

A esto debe respcnder una ed.Jcaci6n que esM i.T?pl!eita en 

la capacitaci6n, oon fines de lil:eraci6n. 

Ed.icaci6n que de alguna fOIIna esta planteada por la misma -
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5ecretar!a del Trabajo y Previsión Social, pero s6lo a nivel diSOlrso 

lo plantea en la educ:ici6n, y desan:Ollo, p.Jes dice "más que conci~ 

tizaci6n lo q.ie necesita es infornaci6n y necanis:ios q-ie le ¡:ennitan 

actuar, sobre la realidad. Esto nos ha llevado a prarover = ne
cesario la inplantaci6n de ur.a auténtica educación liberaébra, enten

dida aquí cx:rro la liberación intelectual o rrental, o sea la ausencia 

de la ignorancia, pero al mi.sro tierrp.'.l y en cierto m::d:>, parad6.:Jica

irentc, la capacitación de las restrfo::ianes de la realidad y del ~ 

cimiento" (2171 , aun¡ue esto no se logra en la realidad en su totali

dad debido a que el proceso ecitcativo dentro de la capacitaciJSn está 

fu:xL'"lelltado fuerterrente ¡:or la tl:!croloq!a edua>tiva que a su vez se 

rustenta en el CDnducti.sm:::>, sólo bJsca fo.anar hcnbrcs u..n.ilaterales al 

servicio de la b.u:gues!a, ro ¡:uede haber una fozmaci6n liberadora de 

la mentalidad, nucho neoos si ro hay ooncientizacif.r¡, esta cita es -

una de las nuc:has a:intradic::ianes que tiene la nenciona1a dependencia 

entre la realidad y el disa.u-so oficial; y a la vez en el misno dis-

rurso. 

"Para el m:u:xisro en cambio la eó.lcaci6n debe revino.llar -

la conciencia ron la vida real" (218) 

"Ia ecitcaci6n debe analizar las c:cndiciones de vida ~ 

tas de los harbres, rus necesidades e intereses cx:>ncretos" ( 219) 

217.- Ccr.:ro Nacional de Productividad "Productividad y Oesarro11011 

p!g. 42 
218.- Pulggr6s Adriana 11 lmperlal ismo y Educ:aclón11 pág. 24 
219.- lbldem. p6g. 24 
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Pero no todos los obreros est:M enajenados en igual grado 

p.leS hay quienes, si tienen conciencia de su si t:uaciln, i!UJX1Ue la ma

yor parte ven su situaci6n CXJTO algo natural, pxque creen que tock> -

esta ya dado, ?l<"' así les han hecho creer, tanbién hay obreros has

t:.iados de ser tratados = cosas dome s6lo depositan saberes, que -

estan al servicio de la clase daninadora, entierrlen que la c:apacita

ci6n s61o es un rrecani.sro para lograr una. mayor explotaci6n y que es 

ajena a su práctica sc:cial y sus necesidades, lograrrl:J coartar su ca

pacidad creativa y participativa. 

Para tratar de acabar con túl:i eso, es :-.ca::?Sa..rio que sea -

el obrero el croador de su propio proceso de capacitaci6n y no ser ~ 

lo el depositario de ella, oo utilizarla para adaptar al hari:Jre, si.r.o 

con posibilidades de acción, blscar la transfonraci6n del hamre y ro 

la resignaci6n, desarrollaroo tedas sus aptitudes¡ hanbres capaoes de 

orientarse en tcxb el proceso de producción, pe.ro ro ccn miras a una 

rrayor explotación de wx:>s sobre otros, sin:> a una mayor in:lependeDcia 

y nejor I'Brll!"eraci6n ecor6nica, y una vida oocial y colectiva rrejor. 

"Ia polivalencia, la amilateralidad, es el llegar hist6rico del he!!! 
bre a una totalidad de capacidad de o:ruuro o gcx:es, en los que'· ya -
saberos, hay que considerar scbre todo el goce de los bienes espiri

tual.es, adaras de los materiales, de los que el trabajacklr ha estado 

excluido a conseo.iencia de la división del trabajo " (220) 

D:100e "A partir del m:nenw ~ qua a::r.-..i~ .:::. di•:id.L""se el 

trabajo ca:la. aial se nueve en un detenninado c1rcul.o exclusivo de ac-

220.- op. cit. Palacios JesCís pág. 3lt3 
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tividades, que le vienen inpuestas y del que no p.ieden salirse" (221) 

soo hanbres que dependen de una rama deteoninada de la produccil5n, -

aferrados a ella, SCl1 explot.ados por ella, don.1e desarrollan un as

pe::to de sus aptitudes a cuenta de tcdos los otros y sólo caiocen -

una rama o parte de ella en tcdo el proceso de prcxluccil5n. 

La educacif:n p::>li valen te aparece caro una defensa del h=l1! 
bre y de las It\3SaS traba.jad:Jras frente a la ciega avaricia del bur

gul!s y frente a las exigencias enajenantes de la divisi(n del traba

jo, as1 = el desarrollo de sus potencialidades. 

221.- lbldem. pág. 3~5 
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CONCLUSIONES 

El t!tulo de esta tesis, resp::r.de en Wl prilrer m:mento a 

tcxla una prcblaráti.ca, es decir, la capacit.:lci6n lab:>ral en ~CXI 

cx::rro 1.Dl proceso e:lu::ativo, en el cual se encuentra irrpllcita la ex

periencia que se tuvo del ccntacto CXll las e.npresas privadas, scbre 

la elaboraci6n de planes y progranas de capacitaci6n y la foma en 

que SCll transnitidos los objetivos de CCl"IOC'imiento de estos pro;rcr 

reas a les obreros, así c::arc el análisis de la fw"rlarrentaci6n te6ri

ca investigada, para el desarrollo de este trabajo, en el cual se -

CXJ'ltarpla que en el t!tulo, no se abarca en su totalidad la int:al

ci.l"n de ~te. ya que, el pr=eso educativo de la capacitacil"n labo

ral en ~co, no s6lo coa:Jyuva a la ena.jenaci6n del OOrero, sino -

que, prr:ipicia una mayor P~lotacifn del hanbrc ;or el tx::xrbre. En

a::mtrando as! , dos elarentos que van de la mano B'1 cuestiooes de la 

capacitaci6n laboral, relacicriados dial&:ticanaite, estos sai., ena

jenación y explotación. 

El pr=eso educativo de la capacitación labaral. en nues

tra foDnaclát social, se encuentra irmerso en t.cda una estructura -

poli ti ca, econl'mi.ca y social de un pa!s capitalista deperdia1te, -

da"de su pzcduccil"n no sólo esta deteimi.nada por los intereses de -

la clase m el p::der, sino adatás, por las fuerzas e intereses aje

nos a nuestro pa1s, que establece el qué y c6ro se produce, lo que 

origina entre otras cosas, una mayor división intemacia.al del tr_! 

bajo, generando a la vez más plusvalía ¡:era la clase dueña de los -

medios de producción y una mayor explotación ¡:era el prt:ductor di

l"'?Cto, mfatizarrlo at'.ln tt'ás lr. divisil5n de clases. 
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El papel de la clase blrguesa ha sido adanlis de explotar -

al obrero, ocultar sus fines de claninacioo treilante el Estado que si 

bien interpela intereses de diversos sectores tiende a ccngraciarse -

constantarente cai la l>..trgues1a, tajo discursos falses y enajenantes, 

que preta:lden hacer creer, que f9r treilo de la capacitacioo, el obre

ro rrejorará su nivel de vida, tanto eocnánico, p;:>l!tico y social. 

En c.ada sexe:úo se viene repitierib los misros objeth-•os -

del programa general de ca¡>3ci tacioo que ruscan elevar habilidades y 

aptit:l.ldes del obrero, para que !!ste a la vez, taiga una mayor ¡nrti"!_ 

paci(n en la actiVida:i prod=tiva, (c:aio se JMnejo en el capitulo II) 

mejorando la calidad y eficiencia del tral:ajo y la vida del obrero, -

lo que traere =resultado el abatimiento del rezago social. Ele

lteltos del discurso que se cai.tradicen a:n la realidad, que se ha ve
nido analizando, p.iest.o que estos objetivos sen sólo ut.op1as y pi:ane

sas falsas para la clase despose!da de los tre:lios de pro:luccioo, sólo 

pretemen una estabilidad del sistata. 

La di visil'n fisica e intelecb.lal del tral:ajo y la organiZ!!_ 

cioo del proceso pralucti vo ha ayudado a la perpetuacioo del sistana, 

ya que, cuando el trabajo del obrero es resultado de dicha divisim, 

se llega nuy probablenente a un tral:ajo enajenado, esto es propiciado 

en gmn IOCdida por el tipo y la forma en que se capacita al obre.ro, -

p.>es en la :ceaUdad €.sta s6lo res¡:aide a desarrollar ciertas habili~ 

des f1sicas, que servirfin s6lo para una parte de todo el proceso de -

ptaiuccifu, especializando y f~tando su IXllOCimiento. eoartan

clo ast sus pot:enciaUdades f1sicas y irentales. 
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La capacitación laboral se rige en tél:Jniros generales -

por ser un proceso educativo tradicional, donde se znem:>rizan mecáni

canente los conocimientos s.510 hay uno que sabe y otro que escudla y 

recibe los c:orocimientos ya establecidos, inpidierxlo que los obreros 

participen en la creaci6n y recreaci(n del corocimiento, el aprendi

zaje es entendiOO por los dleños de los nelios de producción, a:m:> -

el ciMulo de o:mc:cim.ientos a~irió::>s, que el obrero recibe pasiva

rrente y no se concibe caro un proceso por el cual se const-."1..lye tl!B -

serie de coooc:imientos que ayuden a entender y actuar s:t:rre la real! 
dad, hay una gran diferencia entre el saber ao.mulado y el utilizaOO 

el prinero enajena al obrero, (inclusive al sabio), el segundo S>Jede 
en la práctica enriquecer su tarea 03r0 un ser transfontador de su -

historia, para .inpulsar esto tíltino, es necesario oo entender a la -

enseñanza o::nc sin'Snino del "deber-hacer", m es o::m textos y frases 

de nc:oria y habilidades rrecánicanente desax:rolladas caro se resuel

ven los problams tanto de la rnipresa caro las necesidades del d»:e-

i:o. 

El siirple guardar en la neroria textos o tticnicas para -

reali.7.ar parte de todo el pmceso de trabajo, el ro preparar al suj~ 

to p:ira enfrentar la realidad de la vida con sus ccrnplejos !)roble- -

mas, el ro desarrollar sus ¡:otencialidad.es, ni estimtlar la re.fle- -

xi.6n y la creatividad; s6lo fonnan ha'nbres que repiten -pasivarrente -

lo que aprenileron y que conservan e>qUams rígidos e invariables. -

Esto se explica en parte p:Jrque la educación oo es neutra, ella - -

orienta de una foina concreta las relacicnes scciales, las a.mles se 

originan de acuerdo al m:><D de prodl=i&t cbnlnante del país. 
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siil. enban]o pese a toda esta serie de cantradicciales, el 
proceso educativo de la capacitación, pJd.iera ser un espacio a ~ 

del cual el obrero oonst:rcyera cono::ir.úentos que le pe:cnitiera:n en~ 

der, explicar y octuar sobre su realidad, entendiendo este actuar oo

rro wi elenento importante que ayude a generar alternativas para un -

cambio in:iividlal (esta inlividualidad dentro de esa a:>lectividadl 

que pld.iera originar un canbio s:xial. 

es decir el proceso Edlc.:itivo de la capacitación, ¡:uede -

ser vista = un proceso social, el cual va aaguiriendo transfai:na

cicxies de a.o.ierdo a los ca:rbios y las oon:liciones s:x:iales de prodJc

ci.61, ésto se va da!>lo a:m la inte...""aCCi6n del halbre con el hatbre en 
una sociedad, y de ac:uerrlo a las necesidades que surgen en un contex

to claó:>. In1de el obrero p.ieda, aprove::han:lo las ccntradi=iones, -
inpr.irnir en el proceso de la capacitacilín sus necesidades de haTbre y 

de el"'"'· 

No sólo debe tener la tarea de pro:lucir, un nundo hU!!anO 

y hummizador en donde se elaboren objetos que satisfagan las ne<:esi 
clades materiales y que s6lo ¡:ue<lan ser producidas en la rredida en -

que se plasren en ellos, fines y proyectos h1.manos, si.ro tanbiál en 

el sentido de que en la praxis proél.lctiva el hatbre se produce, se -

fonra y se transfoma a si misro. 

Para lograr esa t:ransfo.rmaci6n es necesario que el obre= 

c:xn:>ZCa cual es su verdadera historia y su o.ü.tura, así nú.sno que sea 

capaz de revalorarla, y pw:t:iba la fozma en que es e><plotado y w :re

ciba de manera pasiva los mensajes que la clase dirigente quiere - -
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transnitirle, can la intenci6n de ha= nás fácil la corttiruidad de 

su enajenaci6n dent:co de la anpresa y la socieda:l. 

El honbre "debe exigir su dere::ho de expresi6n y de de-

cidir su vidl., e..'1 zaber lo que se debe hacer, cáro, ~y para -

qué, contra quil!n y a fa,.,,, de quil!n, ..,es toda accim verdadera aj 
ge cierta o::>ncien::ia de un fin, el cual, se supedita al cu.roo de la 

actividad hunana"(222), el fin prefigura idea.lJOCnte lo que a1ID no se 
logra alcanzar, el d:>rero al trazarse fines, para negar la realidad 

en la que vi'"' (enajenaci6n y EO<p].otaci6nJ , y afil:nur otra que ro -

existe tcrlavía, ¡:xx1rá dar paso as!, a una actividai:l o:nsciente, para 

transforna.r su situación acrua..t, pa...'""a. e.r;to es ::.COE:Sario tener cx:n- -

cicn::.l.a de su realidad, partir de la percep::i(n de ella, y a la wz 
analizarla con sentido crítico, sólo as! se µJede lle;Jar a un ~ 

miento al desarrollo de la capacidad =l'.tica y transfOJ:!l\ilÓ:lra. 

En este saltidO el ''yo pie,noo" se o:mvierte en un 11f'OOO-

t:ros pensamos" lo que facilita er :.<> pienso, ples el obrero al estar 
orqanizaci:.l en \.U1 gruoo lcqrará el inicio del catrbio, y una capacita

ci6n fundamentada en las necesidades laborales,. ;erscnales y socia

les ele dicho grupo, dejará de ser un J.nst.J:uirento que propicie la "":'!. 
jenaci6n del misro y penni.tirá la apropiaciOn de la esen=ia del hcrn

bre y del harbre mi"1r1 ,· desttuyen<b lo apa=te de las cosas, lo - -

=al · significa:tá en prlJrer t&:miro caitbiar las condiciones para gue 

f'Jeda intetpretar su realidad ooncreta que se enaientra oculta a ~ 

vés de las telarañas ele la pseudoc:or="ecirn q~c "" gt<.era por la -

222.- S.1nchez V.1zquez Adolfo 11Filosoffa de ta Praxis" pag. 248 
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enajenaci6n. 

Es necesario que la capacitaci6n de los t.rabajado:res pre

sente un :rostro rero.rado; ya que ro se trata de un sir.ple desarrollo 

de capacidades, ni tmp:ico de un ,circel ¡:ara esculpir hcrnbres que la 

pnxlu=i6n y el sistana reclana. 

ta c.:ipacitaci.6n p.iede ser el inicio (oo ~l, se re

fiere a un p.mto de partida de la nultipli.::id...~ de ferórenos sccia

les) , ¡::e.ra que el proletariado rarpa l<>S ataduras ideológicas y ayu

de a cnar su propia libertad. 

Para ésto el instructor quien debera poseer un grado de -

concien::ia s:cial que le pennita caipreroer la prcble<Mtica nás allá 

de una práctica eo:ranicista, de tal manera que SJ.S enseñanzas con

duzcan a la apropiaci6n de la e~ía hurM:.na por el harbre y para el 
lolibre. 

Para que el instructor pueda palpar el carácter alienado 

y alienador del pensar y el hacer de su propia eidstencia, es im:cr

tante no estar al servicio del t.urgués a.sumiendo una corciercia de -

clase. 

Es necesario que el instructor tare oonciencia de &l si

tuación y 5U ¡»pel caro coneuctor para la construcción de a:in:x:llni"!}, 

tos, esto ayudará a rcr.per oon la enajenación, aJa100 una educaci6n 

es para el hatbre Y. por el hatbre con l.as inisnas necesidades e ideas 

se arran::ar.!.'l las ideas de sentió:> carun y se notivarli a la ~ 

ci6n de un con:x::imiento raciaial. 
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Este proceso o:mtinJo e insistente finaliza con la estruE 

turaci6n de una oon::·iencia reflexiva, que liberada de ataduras, ~ 

citará para la autcdete.tminaci6n y fomurá un harbre libre porque -

dentro de las relaciones de poder, en medio de las cuales i.nevit.abl~ 

rrente evolucicoará, será capaz de aceptar o rechazar, de actuar ~ 

g'C1n el iirperativo de una hurranidad que está hist6ricanente sinteti~ 

da en él, y que social.rrente realizará, cx:n su oonciencia de clase. 

La concienc:ia de clase es el ama fundanental. Marx ~ 

nía la "conciercia de clase" a la ideolo;ría daninante, ~sta no trata 

de dar a conc:cer nás alLi de los fen:5renos o apariencias sociales; -

m deja ver p:>r ejanplo que detrás de las ganancias capitalistas, la 

estructura, cculta la plusvalía: (e.xplotaci6n) la oon:iencia de cla

se es la realidad de su situacif.n. 

Es bn¡:ortante que el proletariado se desprenda de esa - -

ideología que falsea el corocirniento de la realidad y ver su condi-

ci6n humana, bajo la cual, los seres humanos viven sus vidas cx:no a~ 

tares oonscientes en Wl rrurd:> que cada uno de ellos o:::rri;xerrla su sis, 

nificado. OJando ~to suceda; su lucha ya ro será, sinple ludla -

ea:>nL".ínica para rrcjorar sus oon:liciones laborales o vender rrejor su -

fuerza de trabajo, siro g.ie ad]uirirá un carácter !X)litico, tendrá -

una práctica que ya oo será la habitual del obrero caro "agente" de 

pntlio::ioo; su ludla ¡:urammte eo::rónica y su pr!ctica ¡:ol1ticá irán 

cxmtra la enajenaci6n y explotaci6n a la que ha estado sujeto. 

Esta práctica va acxnp3iiaila de la conciencia de clase, 

que se fundarrenta en una i&cl.cq!a propia, que ya ro este inscrita -



en la ideolo;¡fa daninante, donde podrá realizarse una transfarnaci6n 

de clase en si a clase para s1. 

La ideolcgia propia, que surge de la práctica pol1tica -

del proletario, no p.iede considerarse inscrita en la ideolo;¡fa dani

nante p:ll:' cuanto que, a diferencia de ella, da cierta representación 

adecuada de la realidad. 

Para lcqrar lo que se ha venido proponiencb es necesario 

que ºen el p~io despertar de la acci6n educadora, surja la pos.!, 
bilidad de una cxmciencia entre el proceso de desarrollo en general 

y el proceso de desarrollo in:lividual, conciencia que se trata aho

ra de transforna.r en una rci=i6n dialktic:a" (223), "supone la -

transfo:maci6n de las estructuras m:antales es decir, que la canci~ 

ci.a convertida en Wk). estructura d.i.ná.iú.ca, ágil y dialéctica que P2. 
sibilite una acci6n transforma.dora, Wl trabajo ¡::olitic:o sobre la ~ 

ciedad y sobre s1 miStO" (224) 

El p~so educativo de la capacitación, puOOe ser con

cretarrente una auna.. de desarrollo de la conc:iencia critica, en la -

rredida que a}Xlrte instrunentos para que los obreros sean capaces de 

vivir, a lo largo de su acción con una relaci6n de acci6n-reflexi6n: 

tales caro la critica de la formaciOn de la realidad social vigen

te; con estos dos puntos se lle:]aria a dar una capacitación real -

gue ayudar fa a la transfornaci6n social. 

223.-Forten Pierre 11Educacl6n Permanente dentro de las Perspecti
vas del Desarrot lo" p:tg. 25 

224.-Revlsta CISE Enero, Febrero, l'\arzo 1987 No. 35 p:ig. 2.2. 
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Para este fin considcrarros que los plares y programas - -

sean acordes a la l::ósqueda del C<llTbio. Asi cc:m:> el proceso educat! 
vo de la capacitaci6n ha servido para la al.ienaci6n del obrero, ~ 

bién puede volverse un factor inporl:ilnte en la praxis liberadora. -

La expresi6n tiere un sentido 11Uy c:onareto "el proceso pemanente a 

traW:s del OJal, el harbre trata de organiz.:i.r la sociedad, a fin de 

que sean o::nstantemmte superadas las contradicciones de estructuras 

y relaciaies que provoquen cualquier tipo de daninaci6n" (225) 

El proletariado al. tc:rra.r c:onciencia de su situaci6n deja

r:! de reflejar la conciencia del opresor, su visión del r.undo y de -

la sociedad elal:orada se:¡tín sus intereses, los a.tales pretexx3en o::>n

tira= CO.'l un tip:> de orden social que clepcrde de la q:>resi6n que e_!! 

tablee-e, porque vive de su prcducci6n, ¡:cr tal rrotivo para legrar -

un cambio a su situación tiene que ser fuera de los intereses del -

opresor; oo depen.:ler de sus estructuras y los acuerdas que ofrecen -

al pueblo para nantenerlo bajo control, 

su traba.jo de.be ser p:>l1tic:o-educativo, que sean ellos -

quienes daninen sus prq>ios conocimientos sociales y laOOrales a la 

vez, coadyuven a la liberación de las cxmcicncias de todos los inte

grantes de una sociedad determinada, 

El oprimido es un harbre, y ro una~ o parte de - -

ellas, que s6lo sirve para la pro:iucci6n y riquezas perra el b.J.rgués, 

por lo tanto "posee conciencia de s:í. y conciencia del rrurrlo, vive 

225.- Barreiro Julio "Educación Popular como Proceso de Concientl
zact6n11 p.19. 55 
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una relac:i6n ·dial&:tica con las oon:lici""'5 de su libertad, en la -

sociedad opreoora; estos sc:o los factores de su scnetiJniento y de -

su alienación, en la misma m>:lida que '""' timhién el pJilto de ~ 

da de una. tona de con:::ien::ia que, cx:no prcc::e9:J colectivo, p..iede em

pezar ¡:or ca!Dios intern:>s de representación de la realidad social 

y te.oninar en transformaciones externas de la estructura so:ial" 

(226) 

El carrbio o el lnic::> del ca!Dio, no se logrará de la =
dle a la mañana, es parte de un proceso en el que la rea.lid.ad va -

exigienlo acciQle.S conscientes en marentos detexminados difíciles -

de prOOec:ir y en donde la presión de la ide:>logfa l>lrguesa es tal, 

que la clase c:brera no p;ede liberarse tan fácllmonte de ella, pie

de protestar, pero dicha protesta debe salir de su clase, y fmmar 

parte del proceso de c:oncimtizaci6n glc:bal, pJCSto que nucbas ve

ces las protestas y s.is esr.:eranzas est:án oz:tla"~ por ele-rentos de 

la ide:>logfa daninante. 

se quiere hacer notar, que debió:> a la cauplejidad so-

cial nuchas delas reivin:licacicxies ~ sen la artia.ilación de 

intereses e ideas b.u:guesas i!tp.iestas al proletariado cx:r.o emasca

ramiento de su verdadera lucha. Ello no quiere decir que el d>re

ro no sea capaz de ca??biar su realidad, por nuy dificil que sea, -

p.ies tiene la capacidad de autoseparaci6n, es decir ro posee una -

"esencia" fija y estable, razln por lo 01al es p:>sible superar la -

enajenaci6n y explotaci6n en la que enwentra imerso, lo logrará -

necliante la superación de todas las famas en que ha wnido procil

cieroo y reproducierdo su vida hasta ahora, ~ serla iJTposilile -

226.- lbidem. pág. 77 
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"Si en la "esen=ia" del harbre estuviesen la alienaci61 y la explo
taci.6n, estas serían insuperables hist6ricairente, coro es insupera

ble hist6ricarente el he<ho de que el c:uexpo hurrruD ten;¡a una sola 

cabeza. Es la diferencia entre naturaleza e historia" (227) 

un catbio social oo se lograría con tratar de corx::ienti

za:r 1Íni.C6it'.Cnte a los obreros.. Para ello es necesario que o:nfluya 

la t:ransfornaci6n de las est:J:ucturas de opresi6n, +sin ell'bal:go oo -

basta o::n progranas de instxucciAn ¡:era un eólo grupo de la socie

dad (doreros) , sino que es m::esario establ.ac:er toda una netodolo-
91a educativa (en todos los nivel.es) de descubrimiento de todos los 

factores de opresiC'.n y de lc.s procesos de transfamaci6n: no del -

educardo tradicional, para m>ntemr la est:J:uct:w:a social sino de la 

pi:opia 90Ciedad opresora, para librar al hati:>re oprimido, 

Pero se ccnsicleia que la capacitación ¡;:uede ser ore =
yuntura y un paso clave para lo,= un avance, en el cantdo tanto -

social, polltico y ecoIÓ!l.ito. Un cantdo que es difícil pero no 2l!! 
pc.sible, 

227.- Silva Ludovlco 11A1ten&c1ón en e1 Joven Harx" pág. 205 
+Tanto Econ6micas como Soc1ales e ldeo16glcas~ 
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