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INTRODUCCION 

La historia de la humanidad, revela que la educaci6n es un hecho que ae -

ha producido en todas las lipocas y en todos loa pueblos, como fUnoi6n eaencial 

de la vida en comunidad. Desde los tiempos m6.e antiguos, el hombre ha sido CO!!, 

dicionado en su formaci6n por la sociedad y las condiciones raciales en que v! 

ve: buscando las formas de subsistir, elaborando herramientas con las cuales -

obtener techo, alimentos, vestido y desarrollando lee relaciones de conviven-

cia con los dem6.s hombres. Por tanto, el hombre es quien hace la cultura y la

hietorla, porque en la medida que va creando y transformando las lipocas, va -

construyendo y transformando su vida, aportando respuestas a los problemas quo 

se le presentan, 

As!, el hombre por naturaleza ea un ser social e inte¡ral, -entendiendo -

esto Ciltimo, como la capacidad de pensar, de sentir, y de relacionarse con -

otro sores-, debe desarrollar sus potencialidades biopsicoaociales en todas -

sus actividades, entre ellas el trabajo, que ee una de leo rnA.a importantes, -

pues es la vS.a a través de la. cuo.l el hombre obtiene los bienes para satist'a-

cer sus necesidades de vida. Sin embargo, en los centros laborales es mµy poca· 

o nula la promoción de este desDrrollo, ya que los espacios de capecitaci6n -

son tomados como base para hacer que loa trabajadores produzcan mAs y mejor, y 

no como promotores del desarrollo integral de los miemos. 
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De aht que se venga dando la necesidad da una educaci6n integrnl para el

trebajador, que lo conduzca a una acción transformadora do su realidad y lo l!. 

bere de sú condlcl6n do oprimido, ya que desde lit!mpoe remotoa oc hn hecho unR 

diferenclaci6n entre poseedores y despoeeldos, y por tanto uno dlvisl6n educa-

tlva. 

Así, en pe.lees cepltalietas, como en el caso de México, el sistema produ~ 

tivo es el que determina en aren parto la vida sociocultural de sus pobladores, 

entre ellos el trabajador, que con su labor constituye el motor de la actividad 

econ6mlca; debido a que el factor econ6mico es el de mayor influoncin en el d!, 

sarrollo de la cultura y de la educación. 

Entonces, la vida cultural de México es diversa e importante, debido al -

constante enriquecimiento hecho por las aportaciones y manifestaciones de otros 

pueblos. La cultura es producto de la participaci6n de miles de hombres y muje

res, de intelectuales y arttstas, y do trabajadores que con su valiosa labor -

acrecientan y preservan el patrimonio cultural. 

Aunado a los factores educativos, culturales y laborales importantes pnra 

la formac16n integral del trabajador y en conaecucncin pnrn un mejor deearro-

llo de la sociedad¡ cabo roualtar otro de gran trascendencia como lo ea la cr! 

sis por le que atravieza la econom!a mexicana, la cual repercute en todos loe 

6mbitos sociales del paie; entre ellos, el trabajo que se ha visto afectado en 

el mismo proceso productivo al ponerse en marcha una político do nutomatizac16n 

de las fuerzas de trabajo, pues está dando la introducci6n de innovo.clones tec-
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nol6gicas como el laeser, la biogen6tice y el uso do loa robots, lo cual impl! 

ca el acelerado desplazamiento del trabajo directo (f\lorza de trabajo), por el 

indirecto f robots, programadores, microcomputador), trayendo como cononcuc"ncia 

el derrumbe de los salarios, que no permite elovor las condicionen do vide do_l 

trabajador y gozar de los bienoo y servicios culturales oma.nadoo del pueblo. 

Por tanto, la presente. inveetigeci6n tiene como objetivo elaborar un Pro

grama Educativo de Desarrollo Cultural pare el Trabsjodor, basado en une serie 

de conocimientos y actividades educativos, socia.los y recreativas¡ que promue

van su deearrollo integral, tanto en su centro laboral como en el modio en el

que se desenvuelve. 

La elaboraci6n de eete pro¡rama esd. enfocado al trabajador de la Empresa 

Automotriz Ford Motor Compsny, on sus plantas de CuautitlAn, MAxico y Hormo•i

llo, Sonora, debido al gran auge que ha tenido la industria automotriz y por -

de lee primeras en introducir avances e innovaciones tecnol6¡icaa, lo --

cual lleva a una mayor recurrencia a le cepacitaci6n. 

Noe interee6 la capacitaci6n, debido a nuestra pe.rticipaci6n directa como 

instructoras da cursos a trabajadores de diferonteD contrae laborales, donde -

nos percntnmos que no hay una formaci6n into¡ral de loe trabajadores, porque -

el proceso de capaci teci6n es tomado como un paliativo en las inconformidades-' 

y rebeldías de 6atos ante las dif'iciles condiciones laborales; Y que sin emb&!:, 

go la capaci teci6n es un espacio ganado o coste. de luchas, que en lee mAa de -

las veces, las empresas lo utilizan para refinar euo mAtodoe or¡ani:z:ativos del 

proceso da trabajo y junto con ello de las fucr~as productivas. 
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Nuestra invostigaci6n intenta ser un o.n&lisis de la capecitaci6n del -

proceso productivo de la Empresa Automotriz Fard Motor Company, a partir del

Matorialismo llist6rico Diul6ctico. 

Por ello, nuestro trabajo consta de dos partes, una te6rica y otra prfi.ct! 

El primer capitulo es un un recorrido hist6rico del proceso educativo y el 

trabajo, inicUindose en la 6poca primitiva, pasando por el esclavismo y el fe~ 

dalismo, hasta llegar al momento actual, 

Bajo eate contexto. nuestro objeto de estudio : La capacitaci6n del Tra~ 

jador, nos condujo a hacer un recorrido hist6rico a través de los diferentes -

modos de producc16n, para analizar las dos v!as fundamentales que son el trab,!! 

jo y la educaci6n, por medio de las cuales el trabajador alcanzo. su formaci6n

integral, por ser parte de su formaci6n cultural; y para saber cómo el trabajo 

se va moldeando de acuerdo a las condiciones pol!ticas, econ6micas y sociales, 

lo cual le va dando un car6.cter cada vez mli.s explotado y alienado; si bien en

un principio ful: el paso decisivo on la transformaci6n del mono en hombre, nh2_ 

ra PB utilizado como el motor principal para generar mayor productividnd, 

plotaci6n y gnnnncias. 

El segundo capítulo, analiza la oduco.ci6n que se le da nl trabajador en -

su centro laboral, haciendo un anúlisle de la confrontacl6n do los dos enfoques 

te6ricos de la educaci6n y el trabajo, uno apoyado por la Tcorta de la funcio-

- . -



nalidad T6cnica de la Educación, que concibe el trabajo como una actividad 

forzada y necesaria, siondo el Cundamonto de toda vida econ6mica, tomando un

car&cter rutinario y estancado. Y el otro, que entiende el trebejo como un -

elemento b&sico de la educaci6n, pues l!ste he sido siempre fundamental en el

hombre pera asegurar su bienestar y su cultura; eatebleci6ndoeo le neceeided

de una educación "en" y "pare" el trabajo, se pretende que la eneel\anza sea -

dirigida hacia el trabajo productivo y útil en toda su connotación social; -

asimismo, no existe seperaci6n alguna entre el trebejo material e intelectual. 

Tambi6n resaltemos la estrecha relación que tiene la cultura con la acti

vidad educativa y laboral. 

En el tercer capitulo, aterrizamos en le parte pr6ctica de la inveetige-

ci6n, haciendo un eetudio de ceeo de las plantas de Cuauti tl6n y Hermosillo, -

en relación a cómo so desarrolla el proceso productivo y su estrecha conexión

con la capacitación, as! como temb16n sus repercusiones en la formeci6n de loe 

trabajadores. 

Pera lo cual, hicimos doo visitas e cada planta, en donde observamos di

rectamente el proceso productivo, tambi6n realizamos entrovietas y aplicamoe

encueetas e loe trabajadores, dirigentes sindicales y personal encargado de -

la cepaci tación, 

Adem6s de ln reviai6n bibliogr6fica de documentos y estudios realizados

antcriormcnte en le empresa, proporcionados por el sindicato. 

- 5 -



El último capitulo, contemple el Programa Educativo que proponemos pare

el desarrollo cultural del trabajador. 

Si bien con el tipo de nntilisia que hemos hecho en los capítulos anteri.2, 

res arribemos a un :formato de programa institucionalmente aceptado, lo hacemos 

porque es lo que impera, y son las exigencias de la empresa, ya que para cam

biarlo se necesita hacerlo desdo loa espacios educativos de las mismas; por-

que tienen m6a inter6s en producir, que en formar. 

Entonces, el querer nosotras crear un nuevo formato, implicarte caer en

el plano idealista, puesto que no se llevaría a le pr6ctica tan .f6cilmente, -

debido a las políticas ccon6micas imperantes en lo. empresa, que como ya diji

mos, su objetivo es elevar la productividad más que preocuparse del desarro-

llo integral do sus trabajadores. 

Por ello, m&a que en el formato del Programa, el aporte de nuestra inve! 

tigaci6n es el enfoque critico que hncemos del proceso de capecitaci6n, con

frontándolo con le conceptualizaci6n práctica que ee tiene en la empresa. 

Es importante destacar que una de nuestras preocupaciones, al analizar -

este objeto de estudio, es aclarar el por qué retomemos los formatos institu

cionales para la capaci taci6n, ye que consideramos que es en la misma prácti-

ca donde ae pueden crear espacios para introducir nuevos conceptos y nuevos -

enfoquen te6ricos que viuualiccn a la capee! taci6n desde un punto de vista -

critico, dodo que las condiciones político.e y econ6micas de las empresas no -
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permiten una transformaci6n inmediata de cstoR formatos. Además considoramos

que es muy diferente concebirlos desde el árnlli to 02colar, donde imperan otras 

condiciones organizativas do trabajo y de desarrollo de sus participantes, -

que estar ya en la pr~ctica dentro de las empresas. 



CAPITULO I. DEVENIR HlSTORICO DE LA EDUCACION EN EL PROCESO DE TRABAJO. 

1.1 Educaci6n y Trabajo en el Origen del Hombre y la Comunidad Primitiva. 

1.2 Educaci6n y Trabajo en el Modo de Producci6n Esclavista. 

l. 3 Educaci6n y Trabajo en el Modo de Producci6n Feudal. 

1.4 Educaci6n y Trabajo en el Modo de Producci6n Capitalista. 



CAPITULO I. DEVENIR HISTORICO DE LA EDUCACION EN EL PROCESO DE TRABAJO. 

Para abordar una terndtica tan importante, como lo es la educaci6n a tra ... 

v6s de loe diferentes modos. de producci6n, se hace necesario analiz11rla donde 

un Angulo que permita contemplar los cambios y transformaciones que ha aufri

do la sociedad en relaci6n a la forma en que produce sus bienes materislea,

y que constituye la base de las diversas manifestaciones educativaa a trav6a 

del tiempo. 

Esa perspectiva nos la ofrece el materialismo hiet6rico que estudia el -

desarrollo y evoluci6n de la sociedad a partir de loa diferentes modos de -

producci6n por loe que ha atravezado. Entonces, es importante tener prosen:t:o-

algunas consideraciones de dicha teoria 1 que auxilien el estudio de este ese! 

tulo, y que a continuec16n se expresan. 

En le.. sociedad, les condiciones de vide.. material son lea que determinan, 

en Caltimn instancie, su perfil, sus ideas, concepciones e instituciones poll

ticae, sociales, educativas, econ6micas y culturales. Dentro de estas cond.i-

ciones encontrnmos que el medio geogrAfico y la poblac16n, -entre atrae-, son 

importantes en su desarrollo, pero no son el factor determinante para prevo-

car cambios radical(!s de un régimen social a otro. Asi tenemos que "loa cam ... -

bios y al desarrollo de ln sociedad ae producen con una rapidez mucho mayor -

que los que afectan al medio geográfico. En el transcurso de tres mil o.P\oe -

Europa vi6 desaparecer tres rcgimcnes sociales: el comunismo primitivo, la ª! 

clavitud y el fcudnlismo, y en la parte Oriental de Europa, en la URSS fene--
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cieron cuatro. Durante ene mismo lapso, les condiciones geográficas si eufri! 

ron algún cambio, ful! tan leve que la ciencia geogrllfica no lo registr6. 11 (l) 

Entonces, el el medio geogr6fico y le poblaci6n no son la condici6n prl-

mordlnl pera quo un rl!gimon social cambie y sen sustituido por uno nuevo, ca-

be preguntar 1 ¿Cu&l es el factor dentro do lns condicionea de vida material-

de le ¡::iociedad que determina su f.j.sonorn!a, su rbgi~en social y el poso de un

r6gimen a otro? 

Ln respuesta a estn interrogante nos la da, -como se dijo-, el materia--

lismo hist6rlco, que afirmn que el modo de obtenci6n de los mt:!dlos de vida TI_!? 

cesarlos pare la exiatencia del hombre, es decir, el modo de producci6n de --

los bienes materieles constituye ln condici6n determinante para el cambio de-

un r6gimen social 11 otro. 

Ahora bien, ¿Qué se entiende por modo de producci6n? Es la forma o modo-

de obtener los medios de vida necesarios pnrn la existencia del hombre, como-

son: el alimento 1 el vestido, la vivienda, el combustible, loe instrumentos -

de trabajo, etclitera. 

As! tenemos que el modo de producci6n comprende tanto las fuerzas produ.:, 

tivas de la sociedad, como las relaciones de producci6n entre los hombree; --

puesto que para vivir el hombre necesita alimentos, vestido, calzado, vivien-

da, etc6tera: y para obtenerlos tiene que producirlos valiéndose de instrume~ 

tos que tambilm tiene que producir y servirse de ellos. Entonces los hombres-

y los instrumentos que realizan la producci6n son los elementos que en conju!l 

(1) Publicaciones Cruz O.S.A. Matcrlslismo Hlst6rico y Materialismo Dialécti

EE,• P6.g. 6, 



to 1 formen las f'uerzeo productivas de la sociedad; por tanto, eotaa f'uerzaa -

re.flejan la reloci6n que tiene el hombre con le naturaleza. 

Asimismo, dentro del modo de producción 1 están las relacioneR sociales -

de producci6n que se ootablecen entre los hombres, es decir, le releci6n que-

tienen loe hombres en grupos o sociedades para luchar con la naturaleza; por-

eso le .producc16n ea siempre una producci6n social. Como dice Marx: "en la -

producci6n loe hombres octGan no solamente sobre le naturaleza 1 sino que ec--

tG11n loe unos sobre loa otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto 

modo, para actuar en comCin y establecer un intercambio de actividadoe. Para -

producir, loe hombres contraen dcte1'minedos v!nculos y relaciones sociales,y 

s6lo e trev6s de ellos, es como so relacionan con la naturalezn y como se -

ef'ectGa la producci6n."( 2 ) 

El modo de producci6n tiene tres carocter!eticas principales: 

La primera, se ref'iere e que la producci6n nunca ee estanca, sino que -

cambia y ee desarrolla constantemente provocando cambice en todo el rligirnen -

social, de las ideas sociales, de las concepciones e instituciones poltticae 

provocando le reorganiznci6n de todo el sistema social y político. As! en !ne 

etapas de desarrollo, el hombre emplea diveraoa modos de producción, m~nte-

niendo distintos g6neros de vida. Por tanto, en el régimen del comunismo pri-

mitivo, el modo de producción empleado es diferente que el de le esclavitud,-

y este difiere al del f'cudalismo, etcétera. Por ello se puede afirmar que la-

historia del de3arrollo de la sociedad es, ante todo, la historie del desarr2 

!lo de la producción. 

(2) Marx, Carlos y Engele, Federico. Obras Escogidas. 
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La segunda, consiste en loa cambios que hay en la producci6n originadoa

principalmente por las fuerzas productivas, debido a que 6etne constituyen la 

parte mé.s din6mica y revolucionaria de lo. producción; yo que al cambiar las -

fuerzas productivas de la sociedad, cambian a su vez las relaciones de produ.s_ 

ci6n entre los hombrea y sus relaciones econ6micas. Las relaciones de produc

ción no pueden quedarse por un ti.ampo demasiado largo rezagndas con respecto

ª loe cambios que se suceden en las fuerzas productivas, ni hallarse en con

tradicción con ellas. 

Por tanto, desde loe tiempos mAe remotos hasta nuestros dios, les fuer-

zas productivas se han desarrollado de la siguiente manera: de lee hcrrrunien

tae de piedra sin pulimentar se peen al arco y la flecha, y en consecuencia -

de la caza a la domesticaci6n de animales y a la ganadería primitiva, de las 

herramientas de piedra a lae de metal, y en relaci6n con 6sto al cultivo de

las plantas y a la agricultura; de las herramientas metAlicss n la fragua de

hierro y a la alfarería, con lo cual se desarrollan los oficios artesanos que 

se separan de la agricultura. La producci6n independiente de los artesanos a

la utilizaci6n de la mtíqu1na, originando la industria mecánica moderna. 

Con todo ello sucede un proceso de retroalimentaci6n a trav6s del cual,

loe hombres que son los que perfeccionen los instrumentos de producci6n,· tam

bi6n cambian. Entonces, el hombre que es el elemento mAs importante de las -

fuerzas productivas, cembia sus h6bitos de trabajo y su habilidad para el em

pleo de loe instrumentos, por tanto, cambian las relacionas de producci6n en

tre los hombree. 

La tercer caracter!etica, consiste en que las nueva.a fuerzas productivas 

y lee nuevas relaciones de producci6n no surgen desligadas del viejo r6gimen, 

-12-



sino que ee formen en el seno de lll. Se formen sin que intervena;a la voluntad 

de los hombree, porque sl entrar en la vida. cada nueva aenorac.16n ae encuen-

tra ya con un eiatcma eotnblecido de fuerzas productiva.e y da relaciones de -

producci6n. 

As{ tenemos que los cambios ocurridos en las relaciones de producción y-

el paso de las viejas relaciones n lns nuevas no suceden sin conflictos ni --

perturbaciones; por el contrario, estos cambios revieten le. forma de un derr2_ 

cemiento revolucionario, de las viejas rolncionoe de producci6n para dar paso 

a la insteurnci6n de otrno nuevas. Do aht le gran importancia de las nuevas -

idea.11 o instituciones politice.e, del nuevo poder politico, llemadoa a Uqui--

dar las viejas relaciones de producci6n; este proceso deja lu¡o.r a la aoc16n-

consciente del hombre y a la traneformaci6n revolucionaria, 

Ante esto, vemos que la historia registra cinco tipos de producci6n has-

ta nuestros dias:el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el C!, 

pitaliemo y el socialismo. De los cuales, nos encaraaremoe de loa primero• -

cuatro para el estudio de este capitulo. 

1.1 EDUCACION Y TRABAJO EN EL ORIGEN DEL HOMBRE Y LA COMUNIDAD PRIMITIVA 

Como resultado de los estudios realizados en torno al oriaen del hombre-

tenemos que 6ste es resultado de un proceso de evoluci6n que ha durado miles-

de arios, y el que posiblemente comenz6 por une raza de monoa antropomorfos -



que segtln Derwin, se caracterizaban 1tpor ester totalmente cubiertos de pelo,

tentan barba, orejas puntiagudas, viv!an en 6.rbolee y formaban menadas. 11 <
3

' 

Al paso del tiempo, el glmero de vida de loe monos se menifcst6 en distintas-

funciones entre elles el trepar utilizando las munos y los pies, posteriormen 

te el dejar de caminar por el suelo logrando una postura erecta; todo lo cual 

ayud6 e la translci6n del mono en hombre. 

Entonces, el mono al asumir una postura erecta, eus manos y sus pies co--

menzeron a deecmpei'1ar diferentes funcionea, como le de recoger y eostener --

alimentos, empuf\ar garrotes, etcétera. D6ndoso unn gran brecha entre la meno -

del mono y le mano desarrollada del hombro, que se ha ido perfeccionando a -

través del trabajo. Al principio, el hombre realizaba funciones eencillns 1 sin 

embargo, poco a poco fu6 adquiriendo mayor habilidad y destreza, que ere tren!!_ 

mitide de generación en genereci6n, As{ se afirme que la mano del hombre no es 

s6lo el 6rgano del trabajo, sino que es el resultado de éste, 4 

Compartiendo le. idea de Federico Engels, diremos que toda la riqueza del-

hombre es creada por el trabajo; pues éste constituye la condici6n b6sice y --

primordial de toda la vida humana, tanto que puede afirmarse quo el trabajo ha 

creado al propio hombre. Por eso, el deserrollarRe en el hombre diversas habi-

lidades y destrezas en el desempef\o de actividndco propia.a del trabBjo, c:re6 -

(3) Engels,Federlco. El Papel del Trabajo en la Transformaci6n del Mono en Hom-

bre. P&g,. 3 

4, •• "Unicamente por el trabajo, por la adeptaci6n a nuevas y nuevas operacio
nes, por la transmisi6n hereditaria del perfeccionamiento especial as{ adqui

rido, por los mC.sculos, los ligamentos y, en un periodo m5.a largo, también -
por los huesos, y por le epliceci6n siempre renovada de estas habilidades her!!_ 
dadas e operaciones nuevos y cada vez más complejas, ha sido como le mano clcl-

_,,,_ 



junto con ello el lenguaje, que eurgi6 como una necesidad para comunicarse e!! 

tre si y fortalecer la ayuda mutua. Entonces el lenguaje es creado con el tr! 

bajo y a través de él, contribuyendo al desarrollo y transformacl6n del cere-

bro del mono en cerebro humano, as{ como tnmbil!n el dcapcrtar de los sentidas. 

Cebe acf\elar que gracias el desarrollo del lenguaje, n la creciente ele-

ridad de la conciencia, o le capacidad de ebetracci6n y de discurso, el hom--

bre ee separa definitivamente del mono; asimismo, el desarrollo del hombre --

continúa en diferentes grados, direcciones y finalidades entre los distintos-

pueblos y lípocas, orientado por un nuevo elemento que surge como la eparici6n 

del hombro acabado, la sociedad. 

Ahora bien, el trabajo fundamental del hombre en sus or!genes comienza-

con la elaboraci6n de instrumentos de caza y de pesca, lo cual supone el cam-

bio de la alimentaci6n vegetal a la mixta, incluyendo el consumo de carne que 

contribuy6 en gran medida a dar tuerza física nl hombre y al desarrollo del -

cerebro, creando doa nuevos avances, ol uso del fuego y la domcsticaci6n de -

animales. 

Al irse desarrollando, el hombre aprendi6 a vivir y a adaptarse en cual-

quier clima, lo cual provoc6 nuevas necesidades, porque era importo.nte buscar 

habi taci6n donde establecerse para vivir y abrigo po.rn protcgcrae del frlo y-

la humedo.d; as{ puea, surgieron nuevas formea de trabajo donde los hombrea -

del hombre ha alcanzado ese grado de perfecci6n que la ha hecho capaz de dar 
vida, como por arte de magia, a los cuadroa de Rafael, a las estatuas de Thor 
valdeen y a la mtí.sica de Paganini. -

Pero lo mono no era algo con existencia propia e independiente. Era 6nica
mente un miembro de un organismo entero y sumamente complejo. V lo que benef',!. 
ciaba a la mano beneficiaba también a todo el cuerpo servido por ella ••• " -
Engole, Federico. IDEM. Pág. 15. 
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aprendieron a ejecutar operaciones cadn vez. m6s complejas; a la caza y a la -

genadeda se agrcg6 lo agricultura y mfls tarde el hilado y el tejido; el tra:.. 

bajo de los metales, lo nlfarcr!a y la no.vegoci6n; con todo ello vemos que el-

trabajo se extend!a 1 diversificaba y perfeccionaba a distintas actividades. -

"Al ledo del comercio y de los oficios, aparecieron finalmente les artes y las 

ciencias; de lne tribus salieron las naciones y los estados. Se desarrollaron-

el Derecho y la Política, :¡ con ellos el reflejo fant.6.stico de los cosas huma

nas en el cerebro del hombre: la religi6n."{S} 

Por tanto, podemos diferenciar t:-ntre el trabajo de los animales y el tra-

bajo del hombre, ya que el de los primeros es puramente instintivo porque uti-

lizen y modifican a la naturaleze por el simple hecho de estar en ella, en ca.!!! 

bio el hombre la modifica y la hace fitU para 61. 

En el origen del hombre, la educaci6n oe ve reflejada en el deaarrollo y-

diversidad del trabajo, debido o que el hombre va aprondiendo n realizar die--

tintas actividades que le permiten satisfacer sus necesidades básicas: alimen-

taci6n, abrigo, y habitación; por lo tanto la educaci6n surge y se desarrolla-

en el mismo trabajo. 

Al ir evolucionando el hombre, relacionándoso entre s! y c:on lo noturole-

za formando grupos aparece la comunidad primitiva; este vinculo se manifiesto-

en el uso y fabricaci6n de instrumentos, es decir, en el trabajo humano; medie!!. 

tC' h::;te, el hombre primitivo establece un puente entre 61 y la naturaleza; pro-

duciendo una serie de objetos que satisfacen las necesidades. As1, con su tra-

( 5) Engels, Federico. IDEM. P6g. 11 
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bajo tratan de poner la naturale~a a su servicio. con lo cual, el trabajo ad-

quiere un car&cter colectivo, debido a que los hombrea tienen que unirse para 

hacerle frente a la naturaleza y trans:f'ormarla pera su beneficio. 

Por tanto, ee necesario preguntar: ¿Qué ere lo. Comunidad Primitiva?, 

"una colcctivido.d pequefüt e.sentada sobre la propiedad común de la U.erra, y -

unida por v1nculos de sangre, donde todos sus miembros eran libres y con der=. 

chas iguales; que ajustaban' su vide a las resoluciones de un consejo formado-

demoer§ticamente por todos loa adultos, hombrea y mujeres de le tribu. t.o que 

se producía en común era distribuido en común e 1nmcdiatnmemte consumido. De-

bido al esca.so deaarrollo de loa instrumentos de trabajo imped!en producir -

m&s de lo necesario para. la vida diaria, y por tanto, acumular. ,.(G) 

En la comunidad primitiva la educación se reeli2aba por la aslmilaci6n y 

pnrticipaci6n de los Individuos en las actividades diarias, por tanto, no ea 

confiaba a nadie en especial, ni hab1a instituciones encargadas de ella; ast, 

la ensefianz:a era para la vida por medio de la vida, que a través de la diaria 

convivencia con los adultos, el ni~o aprendía a ejecutar divereas tareas; co-

mo por ejemplo, parD o.prender a manejar un arco, el nU'lo cazaba; pare guiar -

una piragua, navegaba. 

Aqut el modelo educativo les era sugerido por el medio social, desde su-

nacimiento bajo loa intereses y necesidades de la tribu, permitiAndoles la -

pnrticipsci6n igualitaria en la.e funciones y el trabajo, para el beneficio de 

toda la comunidad. 

(6) Ponce. Aníbal. Educacibn y Lucho. de Clases~ P&g. 7, 



Los finca de la educaci6n se deriven de la estructura homog6ncn del am--

bientc social, "dado que la comunidad es una sociE.'!dad ein ch\f\cs, el hecho --

educativo tiene como fin la renlizaci6n igualitaria de todos sus micmmbros de 

manera espontánea e integral: espontánea en cuanto que no existe ninguna ine-

tituci6n destinada o. inculcarlos; integral en cuanto que cada miembro incorp2 

ra m6.s o menos bien todo lo que en dicha comunidad es posible recibir y elab2 

rar. 11 (
7 ) 

Cabe eefio.lar, que dicho concepto qued6 atré.s, cuando la comunidad prim!, 

tivs se fub transformando lentamente en una sociedad dividida en clases. 

Entoncee 1 la eparlci6n de las clases sociales se debi6 a: 

1) El escaso rendimiento del trabajo humano 1 y 

2) La sustituci6n de la propiedad camón por la privada. 

El primer caso tuvo como origen la diferonciaci6n de ta.reas, la distrib!! 

ci6n de los productos, le edministraci6n de le justicia, le direcc16n de le -

guerra, la inspecci6n del r~gimen de riego, etcétera, que acrecentaron ceda -

vez m6s la divlei6n del trabajo¡ dando como consecuencia la formaci6n de un -

grupo de individuos liberados del trabajo material, lo cual provoc6 ln sopar!. 

ci6n del trabo.jo f1sico y mental. 

El segundo caso, so presenta con el desarrollo y modificaci6n de las té~ 

nicas que el trabajo requería -la domcstlcaci6n de animales y el avance de le 

ogriculturn-, acrecentando el desarrollo del trabajo humano, a!l{ la comunidad 

empez6 a crear m6s de lo necesario para au propio sostenimiento; por tanto, -

(7) IDEM. P6g. 12. 
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el trabajo del hombre, al aumentar su rendimiento, adquiri6 cierto valor. 

Ahora bien, la comunidad sl producir mfts de lo necesario y al aumentar -

el rendimiento del hombre, da pauta a la diviei6n de clnece que morca las di

ferencias de riqueza y poder. 

1. 2 EOUCACION Y TRABAJO EN EL MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA, 

El rligimen del eeclnvismo se fundamenta por la propiedad del esclavista

sobre los medios de producci6n; incluyendo a los esclavos, -ejecutores de la 

producci6n-, n quienes el csclo.vists podio vender, comprar y matar. Estas r=. 

laclones de producci6n se presenten e la par con el nivel de desarrollo de -

lna fuerzas productivas que han superado e las herramientas de piedra, por -

las de metal. 

Lo econom!a de este modo de producci6n, se basaba en la ganadería, la -

agricultura, los oficios artesanos y la divisi6n del trPbajo en estas ramas;

aet como también en el intercambio de prod1.1.ctos entre individuos y las sacie_ 

dudes, con el fin de acumular riqueza!!. en manos de un11 minoría que convierte-

a la mayad.a en esclavos, -loe primeros, hombres con plenitud de derechos; y 

los segundos, hombres totalmente privados de derechos-, dlmdose una furiosa -

lucha entre ambos. Sin embargo, eata lucha no es consciente entre les clases, 

yo que para que ésta se presente como tal requiere de ln evoluci6n de la eo-

ciedad dividida en clases, y por tanto de un largo periodo preliminar en que

si bien existen ya las contradicciones entre los intereses de las claseo, no-
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se manifiesta sino de mBnern oscura. Como lo exprcoaron Marx y Engele 1 en el -

Manifiesto Comunista, cuando afirmaban que: "la historia de todas lee socie--

dades hunt.a nueotros d{ae, en la historie de las luchas de claaoo, entre opre-

sores y oprimidos, lucho ininterrumpida velada unaa veces, y otras franca y -

abierta."(B) 

En el esclavismo, el reBpeto a la vida de los prisioneros de guerra se C_2n 

virt16 en una necesidad social, porque al no matarlos y convertir-losen escln--

vos, su amo acrecenta.ba su riqueza econ6mica. Asimismo, con el t6rmino del r6-

gimen comunal y el surgimiento de la propiedad privada, se acentu6 la divisi6n 

en hombres libres y eaclavos, en especifico la de los hombres libree, -propia-

tarios de esclavos-, que se liberaban de la necesidad de trabajar, pues el --

trabajo f{eico era indigno pera ellos. En cambio, para los esclavos, las cond! 

clones de vida eran precarias y espantosas, y sobre ellos rece1n el trabajo f!, 

sico más duro, "su trabajo fué en Roma la base de la gran producci6n. La cona-

trucci6n de grandes obras y el desarrollo de la miner1a fué posible gracias el 

trabajo forzado de los esclavos. S6lo en las minas de Cortagena, de la Provin-

cia Romana de Espai'ia, trabajaban cuarenta mil. Los esclavos no eran personas, 

sino cosas, y como tales sus duci'io& pod{an comprarlos, venderlos, jug6rselos

a las cartea o incluso materlos."( 9 ) 

A partir de este Epoca se establece un nuevo vinculo entre los hombres, el 

que genera el poder de unos sobre los otros -explotadores-explotados-, y por -

ello los fines y fUnciones de la educac16n cambian, ya que el proceso educativo 

(8} Marx, Carlos y Engole, Federico. El Manifiesto del Part:ido Comunista. Pág.32. 

(9} S(mchez Vázquez, Adolfo. §.lli..!• PAg. 38. 



único que prevalecía en la comunidad ae acaba, debido a la desigualdad econ6m.!, 

ca entre opresores y oprimidos que trajo neceeariamen.te la desigualdad en su -

educación. 

As! pues, la eparici6n de les clases aocinlee trajo a los hombree libres, 

le liberación del trabajo material nprovechAndoee de estn si tuaci6n pare cerrar 

sus conocimientos y prolongar la incompetencia de les meses, con lo cual se --

aseguraba la estabilidad de. los grupos dirigentes. 

Entonces, pera los desposeídos se los otorgó el sabor del vulgo, y pnra -

poseedores, el saber de iniciaci6n; el cual constituyó el prirñcr esbozo de un 

proceso coercitivo, que después eer{n la escuela al servicio de una clase; dli!!, 

dese la desigualdad de clase, do enseñanza, de alimentaci6n y por ende de je--

rarquía. 

Cuando la educaci6n pierde su carácter homogéneo o integral aparece le -

educación sistem6tica, organizada y violenta; puesto que en el momento que ªP! 

rece la propiedad privada y la sociedad en clases, trae como conaecuencia nec.! 

seria la religi6n con diosos, le educación "secreta", la autoridad del padre,-

la sumisi6n de las mujeres y los niños, la separaci6n entre loe trabajadores y 

loe sabios. 

Por tanto, "una vez constituidas las clases sociales se vuelve un dogma--

podag6gico ou conocrvaci6n, y cuanto más 111 educaci6n conserva lo establecido 

m6s se le juzga adecuada. Todo lo que se inculca no tiene ya como antes le fi-

nelidad del bien común, sino en cuanto ese bien común puede ser una premisa --

necesaria para mantener y reforzar a las clases dominantes. Para 6etas la ri-

queza y el saber; para las otras, el trabajo y la sumisi6n."(lO) 

(10) Poncc, Aníhnl. Op. cit. Pág. 19. 
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Ante ello, "hac!a falta una instituci6n que defendiese le nueve forme pr.!, 

veda do adquirlr riquezas frente a les tradiciones comunistas de la tribu, º.!. 

no que legitimase y pcrpetuaoo le nociento división de clases, y el "derecho"-

de la clase poseedora n explotar y dominar a los desposeídos. Esa instituci6n

era el Estado, y aparec16." ( 11 ) 

Cebe sef\elar, que una sociedad esclavista, ere una sociedad organizada -

con base en el trabajo esclavo, -del indio, negro, mestizo, etcétcra-,en le-

cual el esclavo y el aeílor pcrtenec!en a dos castas distinlns; eociedad cuyas-

estructuras de dominación pol!tica y apropiaci6n econ6mica estaban determina--

das por las e>dgencias de producción de plusval!a. Asimismo, le cultura del ª!!. 

f\or, y le cultura del enclavo, las técnicas de control, represión y tortura¡ -

las doctrines jur!dicas, religiosas o Darwinistaa sobro las desigualdades re--

cialeo y la enajenaci6n del trabajador caracter!otica de esas formaciones soc!a 

les, resultaba en ou sobordinaci6n f!sica y moral al señor en su actividad pr.2 

ductiva, en el proceso de su trabajo y en sus actividades religiosas, lúdicas, 

educativas, culturalos 1 etcétera. 

Por tanto, se consideraba que enseñar a los esclavos a leer y escribir --

producirle inquietud en OU!l mcnl;c!l, lo cual provocarla insurrecci6n y rebeli6n 

de su parte. "La formeci6n de los esclavos y nu prc¡::nraci6n para la villa so---

ciel son incompletas. En general, se les prepara s6lo pera las tareas no espe-

ciallzadas y pare las actitudes que su dueño espera de ellos, Se trata de imp_2 

dir que adquieran medios que faciliten la edopci6n de acciones combinados y ª.!:!. 

t6nomas de au partc."(l2 ) 

(11) IDEM. Pág. 22. 

(12} Ienni, Octavio. Esclavitud Y Capitalismo. Pár.. 56. 
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Ahora bien, la educeci6n impuesta por lee claeee poseedoras tenla que --

ser ef'1caz, y para ello debla cumplir con tres condiciones básicas: 

- Destruir los restos de alguno tradici6n enemiga. 

- Consolidar ·y emplinr ou propia eitueci6n como clase dominante. 

- Prevenir los comienzos de une posible rebeli6n de las clases dominadas. 

Sobre este plano, la clase dominante opera, y aunque cada condici6n sol!, 

cite vigilancia desigual setCm las 6pocea, est6. siempre al tanto de su funci6n, 

As! pues, el ideal pedeg6gico no es el mismo para todos; sino que ahora las -

clases dominantes tienen uno muy diferente al de los dominados, adem6s trstan

de que la masa trabajadora acepte la desigualdad educativa como une desigual-

dad impuesta por la naturaleza, y contra la cual no pueden rebelarse. 

1.3 EDUCACION Y TRABAJO EN EL MODO DE PROOUCCION FEUDAL. 

En la 6poca feudal, la economla ya no dependla del trabajo de los escla-

vos; puesto que al ser conquistados los pueblos, dejaron de suministrar escla

vos y riquezas, dando como consecuencia el crecimiento de le mieerie.. Ahora el 

cultivo en pequeíl.o se convirti6 en el único remunerador, y la eeclevitud se -

torn6 inncccearia, desapareciendo como sistema de exploteci6n en gran escala. . 

Eeta ilpo1:a se coracteriz6 principalmente porque la tierra laborable este

ba dividida en dos partes: une perteneciente al sef\or y cultivada s6lo pera su 

beneficio, y la otra dividida entre loe numerosos arrendatarios. 

Ln tierra era cultivada por el m6todo de franjas dispersas; sin embargo,

ninguna franja perteneciente a un s6lo duei'l.o estaba inmediata a la otra, eino
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que esteban intercalndno, y los arrendatarios trabajaban no sólo su propia -

pertenancin, eino tsmbit;o la heredad del señor. 

El trabajo desempeñado en ese tiempo no era en fábricas o talleres, sino 

en le tierra, ea decir, coRcchnr alimentos o cuidar abejas para obtener lana¡-

era un trabajo ngr!cola, con una característica importante, que los tierras B,! 

taban divididas en zonna llamadas :feudos, "cado feudo estuba :formado por una -

aldea y varios centenares de acree de tierI'a laborable en torno, en que los --

aldeanos trabajaban¡ en el borde de la tierra habitualmente cxistta una franja 

de terreno consistente en praderas, yermo, bosques y pastos. Los :feudos varia-

ban en algunos lugares en tamnf'lo, orgnnizaci6n y relaciones entre sus pueblos, 

pero sus caractertaticas principales eran algo scmcjantes."(lJ) 

Cadn feudo tonta un aeñor, que vivía en un castillo fortificado, junto -

con su familia, sus sirvientes y auxiliares que administraban su hacienda. El-

señor, duei\o de las tierras, también era dueño do los instrumentos más eaenci_!!. 

les de la producci6n, especialmente de los molinos, -monopolio do privilegio -

señorial-.As! dicho duef'lo afirmnbn que la servidumbre trajo una gran ventaja -

sobre le esclavitud, ya que ésta no requeria ningún gasto, pues el siervo se -

costeaba. su propia vida. Entonces, la servidumbre representaba la única manera 

de secar provecho de su propio feudo, y para loa cultivadores constitú!a le~(¡!!.!. 

ca manera de proveer su propio sostenimiento. 

Ahora bien, la sociedad feudal estaba formada principalmente por tres el,! 

, Cléligoe ( Iglesia) 

• Guerreros (milicia) 

(13) Huberman, Leo. Los Bienes Terrenales del Hombre. Pág. 14. 
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Trabajadores, al servicio de las dos primeras. 

Los trabajadores a eu vez, se componían por: 

- Siervoe de la Gleba: Trabajobsn la tierro del señor todo el tiempo, Y ptirma-

necian unidos siempre a la casa de 6ste. 

- Bordara: Se los di6 este nombre derivado de lo palabra borde o Hmi te, ya --

que dinpon!an de dos o tres acres de tierra en el borde de la aldea. 

- Colonos: No poseían tierrn, sino s6lo un casucho. 

- Jornalaras: Trabajaban pare el señor a cambio de alimento. 

- Villanos: Ernn siervos con mlis libertades pereonsles y econ6micas que los de 

la gleba; tenían mlis privilegios y menos deberes para con el eef\or. 

En este nuevo sistema, le economía se sustentaba en el trabajo del siervo 

y el villano, y ya no del esclavo y el colono. Sin embargo, no habla variado -

en mucho la miseria; mientras que el esclavo era un objeto y no una persona,-

que al comprarlo, el amo le aseguraba una existencia miserable pero segura; no 

tenia para qu6 pensar en su sus.tonto ni temer la competencia del trab.1jo ajeno. 

Los villanos descendientes de colonos romanos, en cambio eran "libres" o "fran 

coa", pues no se vend!an, sino que se ofrec!an. As!, 11cuando qucr!an vivir del 

fruto de su trabajo buscaban un propietario que tuviera tierras que explotar,y 

le proponían cultivar un lote a cambio de una compensaci6n. El pedido del tra-

bajador constituin un neto jurídico llamado sCiplica, precaria; la aquiescencia 

del propietario constituis otro acto llamado concesi6n, prestarla, Con tal que· 

le dejasen trabajar un pedazo de tierra, el villano se cornpromeda a entregar-

al seil.or una parte del fruto de su trabajo y, adem6.s, determinados servicios -

persono.les."( 14 ) 

(14) Ponce, Anibal. Op. cit. Plig, 82 
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La riqueza y el poder1o, se basaba principalmente en la poeesi6n de la -

tierra, aa1 en esta sociedad muchas veces el seftor de un feudo el igual que un 

eiervo, no era duei\o de 6sta, sino que era el err~ndeterio de otro sei'lor de -~ 

m6.e Jerarqu!a, y 6ete e su vez de otro, he.eta llegar e un duque o rey, quien -

era el verdadero dueao. 

La riqueza estaba en manos de la nobleza y de la iglesia, quienes !Ueron

la.s clases dominantes¡ pues se apoderabnn de la tierra. La iglesia daba ayude

eepiritual a la sociedad, y la nobleza protecci6n militar y de ello se cob1·s-

ron con el trabajo de las mases campesinas. 

Le importancia que tenia la iglesia era grande, pues era la m6.e poderose

en riquezas; posete grandes extensiones de tierra y ejerc1a gran poder espiri

tual sobre le poblaci6n. Por tanto, esta 6poce fu6 sumamente religiosa, debido 

a que la iglesia constituía el mayor terrateniente y guerrero, que acrecentaba 

sus tierras en la medida en que loe hombres se las donaban, ya sea por agrade

cimiento a sus obras de caridad con loe enfermos y los pobres, por estar preo

cupados por la vida que llevaban, y adem!ís porque loa reyes y nobles ten1an -

la costumbre de quo al ¡;nnar una guerra recompensaban a la iglesia con tierras; 

todo con 111 finalidad de estar bien con dios y do alcanzar un lugar en el cielo 

al morir. 

Cabe sef\alar, que en un principio la iglesia fu6 prograaista y activa ya 

que ayud6 a preservar la cultura del Imperio Romano, ndem6s de estimular la -

eneef'lanza y establecer escuela.a, nyud6 s los pobres, cuid6 a los nii'los en sus 

orfelinatos y fund6 hospitales. Sin embargo todo cembi6 cuando los ecleeié.sti-

coe administraron mejor sus propiedades y reunieron mtie tierras que los nobles, 

aumentaron sus riquezas y crearon ol cobro del diezmo n la poblBci6n, que era-
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un impuesto del diez por ciento sobre los inareeoe de todos. 

A grandes pasos, le ialesia acumul6 f'Uertes riquezas pasando a aus menos 

casi todo el control do la econom{a. Loe monasterios pasaron a ser las mla P2 

de rosee ineti tucionee bancarias de cr6di to rural; que se encargaban do hacer

pr6etamos e reyes y pr!ncipee, cobr&ndolee al toe r6ditoe e hipotecas, aseau-

rando con ello :frenar el poder nrbi trerio de los eei'iorea y aduei'iarae de las -

parcelas de loe trabajadores. 

Cabe mencionar, que a(m dentro de los monasterios exiet!e• le divisi6n -

de clases, ya que el abad siempre pertenec!a a la nobleza y se dedicaba a la

edminietraci6n de loe bienes de lo iglesia; mientras que loe siervos y escla

vos se encargaban de loe trabajos m&s penosos. 

Con este panorama, no es de dudar que les primeras escuelas del medioevo 

fueron los monasterios; porque cuando desaparecieron lee escuelas paganas del 

Imperio Romano, le iglesia tom6 a su cargo la instrucci6n. Por tanto, las es

cueles mon6.sticae por un ledo esteban destinadas a le instrucci6n del bajo -

pueblo, donde ecud!an e6lo lee masas, no ea ensef'laba a leer ni eecribir, por

que su objeto no era instruir, sino familiarizar e los campesinos con las do!:, 

trina.e cristianas y mantencrloo en la docilidad y el conformismo; o6lo predi-

ceban, 

Hablen escueles pera oblatos, donde esiat!an los nif1os destinados e la -

vida mon5.ntica; y junto a elles lea llamadas escuelas externas, destinadas a 

los clérigoa seculares y a algunos nobles que quer!en estudiar sin llegar a -

tomar los hábitos. Dichas escuelas eometlu.n a los alumnos a una disciplina r! 

guro so durante muchos aflos. 

La educaci6n se besaba principalmente en el estudio de la gremltica, la
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ret6rica y la dia16ctica; y las escuelas se encargaban de formar juristas do.s, 

tos, secretarios pré.cticos y dial6cticos 1 hA.biles para aconsejar a los emper! 

dores~ 

Por otro lodo, los señores preocupados por agrandar sus riquezas, no les 

importaba su instrucci6n y cultura, pues consideraban que el aprender n leer 

y escribir era cosa de mujeres; por tanto, ln nobleza careci6 de escuelas pe

ro no de educaci6n 1 ye que formaban e sus cnballeron mediante sucesivas ini-

ciacioncs; el noble cataba e cargo de la madre hostu loe siete años, pasnndo

luego a ser paje al servicio de un scii.or nm1go; n loa catorce años se conver

tía en escudoro acompañando al caballero a la guerra, a los torneos y a ln C!!_ 

za; y al llegar a los veintiuno era armado caballero. 

En el medioevo, la caballería se convirti6 en una idealización de las --

virtudes guerreras, perteneciente n los nobles, pues ~stos eran dueílos de un

gran número de tierras y siervos que le daban podedo; por ello se presentaban 

continuas guerras entre señores de diferentes f'eudos 1 pnra apropiarse de la -

riqueza producido. Sin embargo, tenian que andar con toda su organi7.nci6n de-

h<>redad en heredad, consumiendo los fruto!> Je cado una, lo ctrnl trnJo como -

consecuencia constantes peligro~, gn;,tos, rencores, y en muchas ocaniones CO!l 

duc!an a ln guerra. 

Como resultado do: las constantes gucrrns, que implicaban derroche de ar-

m11n, tiPmloG, encudcros y cnballor;, condujo a los señores feudales u ln ruina. 

As!, por necesidad de dinero poco n poco f'ué dejando muchos de i;ur; privilegios; 

además de que iban surgiendo los p;rupoa artesana len que dieron pié al comercio 

pues éstos no s6lo producian articulas para su familia, sino que tambibn para 

venderlos en los rl'cientes mercados locales, con lo cual cobr6 gran importan-

cio el uso del dinero. 
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Entonces, cuando la tlicnice del trabajo sufri6 grandes modificaciones, -

-trabajo en talleres-, el trabajo en el campo pas6 a un segundo tl!rmino, mic!! 

trae que el artesanal cobraba auge en las ciudades. Loe trabnjadorea abandon!! 

ron el campo para ganarse la vida en la ciudad, desarrollando sus oficios. 

Todo lo cual trajo coneigo el florecimiento del comercio, ahora loe art.!. 

culos que se producían y vendían en ol mercado eran elaborados por erteaenos, 

quienes eran propietarios d~ las materias primas y herramientas que utilizaban. 

Loe artesanos formaron organizaciones llamadas gremios; todos loe que se de!!_i 

ceban a un s6la oficio se re\..lníen en un gremio con normaa y caracter!sticae -

propias~ Así con el tiempo loe gremios mayores pasaron a ser los gobernantes, 

los burgueses de ln ciudad. 

El nuevo cambio de la economía y de les clases sociales hizo que la ene! 

ñnnza posnrn a manos del clero secular, ya que el monasterio no podía ya sos-

tener la hegemonía de la iglesia, con le apsrici6n y extensi6n del comercio,-

quien exigía otra instrucci6n. 

La nul?va instrucci6n se di6 con la aparici6n do las universido.des, bajo-

la influencia de la naciente burguesía. Al principio fueron reuniones libres-

de hombren que se dedicaron al estudio de lo.e ciencias. 

La burguesía ante los avances científicos que se daban en Europa, cons1-

der6 que era neccoario crear una educaci6n m6s adecuada y al nivel de esos --

dcscubrimientoo. Por eso, las universidndcs sometían a sus miembros a una su-

cc!'li6n de pruC!hns y Rradoa, a.si. el arteflnno que deseaba trabajar en un oficio 

cualquiern, debla inscribinJe en el gremio respectivo, trabajando un tiempo -

como aprendiz y otro como oficial, antes de llegar n ser maestro.También quien 

quería C'Studier las artes liberales tcníd que pasar por un proceso; Bachiller-

liccnc lado-doctor. 



Con la fundac16n de ln~ univcraidades ln burgucsta gan6 muchos beneficios 

de la nobleza y el clero, que le hab1nn sido negados; porque con la consecu-

ci6n de un t{tulo universitario el burgués se ponla cusi al rns de ln noble?.a. 

Las universidades se sosteninn de las riquezas de los comerciantes y ar-

tesanos; el rector y los eatudinntes eren hombres de fortuna. Sin embargo, los 

profesores tenían un rasgo csrncter!stico, casi todos, sin cxcepci6n eren usu-

reros. lns retribuciones ven1nn en parte de las rentas de la ciudad. Por lo -

que se puede observar que los alumnos que asistian a l!stas, viv1sn en condi-

cioncs ccon6micas desahogadas, de tal manero que les permit1a pagar a los ---

maestros, costear viajes y pagar retribuciones a las mismas universidades. 

Por otra parte, las escuelas primariaB cotaban bajo la inspeccL6n de la

iglosia; se daba una cnsei'lonzo basado en lns necesldades prtlcticas do la vida, 

en lugar del lnt1n se enseñaba lo lengua materna, se dnbon naciones do geogra

f !e , de historia y de ciencias naturales. Estas escuelas municipales no eran 

gratuitao, oino que loe alumnos retribu!an n los maestros sus servicios de -

ncurrdo a la dificultad de la materia¡ entonces, eran escuelas para privile

giados, no ten1on nada de populares. 

De manera que le burgues!n más rica triunfaba en los universidades, y la 

pequeña burgues!a invadia a las escuelas primarias, con la finalidad de tomar 

uno iniciativB directo contra el control que tenia la iglesia. 

Cuando nporece ln burguesia, la iglesia se vi6 amcnazndn 11 perder el do-

minio de lo cultura y comenz6 a realizar actos de predicnci6n, con tal de CO!!, 

tinuar dicho dominio. Sin embnrgo, el avance econ6mico ya no pod!a retroceder, 

pues la era de las invenciones se ncorcD.ba, y un gran cambio comenzaba. 

Este tiempo se caracteriz6 por el esplendor de les artes y oficios, que 
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no modlfic6 en nada la oituaci6n de loe explotados, ni ee lleg6 a un intento

de educeci6n popular; pues lo cultura medioevel dcscanzebe en lao finanzas de 

los benqueroe y e6lo quería formar hombres de negocios que fueren al mismo· -

tiempo ciudadanos cultos y diplomáticos hábiles; una lengua universal, un ti

po uniforme de cultura y paz perpetua fueron las aspiraciones de oeta 6poca. 

1.4 EDUCACION Y TRABAJO EN EL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA. 

El modo de producci6n capitalista, desde el punto de vista científico, se 

caracteriza principalmente por el dominio de le instancia econ6mica en el in1o 

rior da la estructura general de la sociedad. 

Le organizaci6n capitalista, se origin6 en loe aiglos XIII y XVI, sin em

bargo, fub a partir del siglo XVI cuando el capital empez6 a acumularse en ce!!. 

tidedes enormes. Ast tenemos que el capital ea la base del desarrollo del ca

pitalismo. Al principio dicho capital se ocumul6 a travbs del comercio, incl~ 

yendo el intercambio di'! productos, la conquista, la piratería, el saqueo y la 

explotaci6n. 

Por ello, se haca necesario aclarar la falncin ton común de creer que --

existe capital cuando se posea dinero; sin embargo, el dinero es capital cue.!! 

do se lo usa para comprar nrttculos o trabajo, con objeto de venderlos otra -

vez, obteniendo ganancia. Por tanto cuando el dinero es dedicado a una tran

sacci6n que rinde una ganancia, se convierte en capital. 

As!, el cepitaliBtn, además de ser el dueíl.o do los medios de producci6n: 
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Edificios, maquinaria, materias primas, etc6tere; compra fuerza de trabajo con-

el 'fin de venderla y obtener ganancia. Pero, ¿A qui6n le compra esa fuerza de 

trebejo?, al obrero a quien se le separa de los medios do producci6n propios-

y se le convierte en trabajador asalariado. Cabe aclarar que el capitalista -

no vende le -fuerza de trabajo de su asalariado, sino ol articulo que esa f"ue!: 

za do trabajo ha transformado de materia prima en producto acabado. 

El origen del cnpi tal antes de que la industria moderna comenzara, 

di6 a partir de la acumulaci6n de capital y de la existencia de la clase tra-

bajadora. que trabaja para otros, para vivir. 

La acumulaci6n do capital se hizo a través del comercio, ya que este tr~ 

jo la riqueza, y las primeras fortunas de los traficantes de seres humanoa, -

dado que vieron en ellos la posibilidad de ganar dinero, vendiendolos como m,!. 

terla prima para hacerloo trabajar hasta morir, 

AsI, "conquista, piratería, saqueo, exploteci6n, -o comercio-, fueron los 

medios con los cuales se acumul6 el capital necesario paro iniciar la produc-

ci6n capitalista. No sin raz6n, Marx escribi6: "Si el dinero viene al mundo -

con una manche de sangre cong~nita en una mejilla, el capital viene chorre01n

do de la. cabeza a los pies, por cada poro, aangrc y auciednrl."Cl 5 ) 

Por su parte, el abastecimiento de la fuerza de trabajo se da cuando los 

trabajadores despojados de los medios de producci6n, ticn~n que trabajar para 

otros, vendiendo lo único que se leD deja, su capacidad para trabajar; su f'u!!,r 

za de trabajo. El trabajador con tierras se convirtl6 en trabajador sin tle--

rras y dispuesto a ir a la industria como asalariado. 

(lb) Huberman, Leo. Op. Cit. Pli.g. 202 
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Por coneiguiente, el proceso que d& origen al sistema capitalista, es el 

quo transforma por un lado los medios sociales de subsistencia y de produc--

ci6n en capital; y de otro e los productorco inmediatos (obreros) en trabaja

dores a jornal. El productor inmediato, a6lo p\lede dlaponcr de su propia pe!: 

sana dcspu&a que ha cesado de estar dedicado al suelo y ha dejado de ser ol -

esclavo. siervo o arrendatario de otro. Por tanto, para llegar a ser un vend! 

dar libre de su f'ucrza de trabajo, que lleva su producto dondequiera que en-

cucmtro un mercado, debe haber dejado atrás el rhgimen do los gremios, de sus 

reglas de aprendices y jornaleros y de los impedimentos de sus regulaciones -

laborales. 

Entonces, considerando que la rolaci6n capitalista requiere de un inter

cambio de relaciones, mercanc!as y dinero, ou diferencia consiste en la com

pra y venta de :f'uerza de trabajo; creándose así tres condiciones bliaicae: 

1) Los trabajadores ee ven separados de loe medios con loe que es reali~a 

da la producci6n. 

2) Loe trabajadores eetlin liberados de conetreñimientoe legales, tales -

como le servidumbre o esclnviemo, loe cuales lee impedirían disponer de su -

propia fuerza de trebo.jo. 

3) El prop6ai to de lo contrataci6n del obrero se convierte en la expan-

ei6n de una unidad de capital• que pertenece al que da el empleo, el cual en 

eata forma, funciona como un capitalista. 

Así pues, el trabajo comienza con un contrato o acuerdo que rige las co!! 

diciones de la venta de le fuerza de trabajo por parte del obrero y de su co!!! 

pre por parte del patr6n. Es reciente le relaci6n social de lee econom!ae ca

pi talietas a trena.formar todas las formes de trabajo, en trabajo asalariado.-



Es cuando, ''el obrero acepta el convenio de trabajo porque lee condiciones ª2. 

cialee no le dejan otra manera de ganarse un sustento. El patrón, es el pose!_ 

dor de une unidad de capital, la cual desea ampliar, y para lograrlo utiliza

parte de ella en salarios."(lG) 

El proceso da trabajo, que en general ea un proceso para crear valores -

Gtilea, se convierte en un proceso pare ln expansión del capital, la creación 

de una ganancia. Por lo que dicho proceso es dominado y modelado por ln acum.!:! 

laci6n do capital, es decir, producción de plueval!a. En ol intercambio del -

obrero y el patrón, el primero no le otorga al segundo, su capacidad para el-

trabajo, pues el trabajador la retiene y el capitalista s6lo aprovecha la opo;: 

tunidnd poniendo a trabajar al obrero. Ad el trabajador vende y lo que el C!_ 

pi tal is ta compra, no es una cantidad convenida de trabajo, sino lo fuerza de-

trabajo durante un período convenido de tlempo. 

El trabajo, es por naturaleza inalienable, sin embargo desde que se con-

vierte en esencial para el capitalista, y ol control sobre el proceso de tra-

bajo pasa de les manoe del trabajador, a las propias: se presenta en la hietE. 

ria como una alieneci6n progresivo del proceso de producci6n por parte del --

obrero, y come un problema de admin1otraci6n para el capitalista. 

El capitalista, al encontrar que el trabajo humano desarrollado social y 

culturalmente, es capaz de realizar diversas actividades productivas, lo toma 

como recurso esencial para la expansión de su capital. Sin embargo, el caplt_! 

lista al comprar fuerza de trabajo, está comprando al mismo tiempo una cent!-

dad y cualidad indefinida; lo que compra es infinito en potencia, pero no en-

su renlizaci6n, oat6 limitado por el estado subjetivo de los obreros, pero su 

(16) Braverman, Harry. !,rnbnjo y Capital Monopolista. Pág. 70. 
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historia previa, por las condiciones particulares de la empresa y por el nivel 

técnico de su trabajo. 

Ahorn bien, con el cambio en el modo de producci6n del feudalismo al ca

pitalismo. se sucitaron cambios tambi6n en el derecho, el gobierno, la educa

ci6n, la cultura¡ la religi6n, etc6tera. 

En el siglo XIX, la educsci6n obtuvo un carácter laico, debido a que la

burguea{a arrebato e le igl8sie la hegemon!.e pedag6gica, pues aunque ·.setas -

eran enemigas, se necosi teban; la burguesía no quería que lo iglesia se inmi!!. 

cuyera en sus negocios, porque lleta última quería quedarse con las mejores g!!. 

nencios, pero tambián vele. ella un poderoso instrumento para inculcar en las

masas obreras la sumisi6n y monipulsci6n de su pano por la vida. 

La escuela laica esteba lejos de ser revolucionaria, pues aspiraba a re

glamentar le enseilanza religiosa de manera de no traer conflictos en el seno

de una instituci6n frecuentada por burgueses que profesaban religiónee dife-

rentes. 

Entonces, la intención de la enseiianza popular dentro de la burguesía, -

era formar una aristocracia obrera, arribista y adicta, pues sus escuelas no-

aseguraban a las mases el mínimo necesario de ensef1snza. 

Más tarde, la llamada "nueva educaci6n", concibe a ésta como la palanca

de la historia, ya que la evoluci6n hist6rica como resultado do las luchas de 

clases, ha mostrado que la educaci6n es el procedimiento mediante el cual les 

clases dominantes preparan en la mentalidad y la conducci6n do los hombres, 

las condiciones fundamentales de su propia existencia. 

Así, para la burguesía la nueva educación consiste en impedir a las ma-

sas el acceso a la cultura y confiar a la religión el control espiritual; y -
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el reservar al hombre de la~ clases 1'privileaiadas 11 , el completo desarrollo -

del espiritu. 

La burguesía requiere de un pueblo maneo, resignado, respetuoso y diecr.!!. 

to, que sus escuelas le preparen, y la imagen del hombre nuevo que planteen,-

es la de una clase opresora que monopoliza la riqueza y la cultura frente a -

una clase oprimida, para la cual s6lo alcanza la superstición religiosa y el-

sabor bien dosificado. 

En cambio, "en manos del proletariado ¿Qu6 representa lo nuevo educaci6n? 

Desde las primeras tentativas de Owcn en sus fábricas hasta las mfi.e recientes 

conquistas del primer estado obrero y campesino, la padagogta proletaria ha -

aspirado siempre a hacer de sus escueles, escuelas del trabajo. En una socia-

dad :fraternal de productores que trabeJan de acuerdo e un plan, la escuela no 

puede ser yo ni la precaria ea cuela elemental ni la cerrada escuela superior. 

Pera :formar los obreros conscientes de una sociedad en que los relaciones de-

dominio o eumisi6n hayan desaparecido en nbaoluto, es menester crear una ea-

cuela que fije con extraordinaria precisión el prop6aito inmediato que le co

rresponde ... <l7 ) Ya que la Educaci6n, es un proceso hist6rico-eocie¡ a trav6s 

~el cual el hombre desarrolla sus capacidades aocloafectivae, psicomotrices,

intelectualee, artiettcaa, etc6tera, pera.la tramir.i.maci6n do la aociedad, -

del hombre y de su naturaleza física. 

En resumen, la educación a lo largo de la historia y desde la aparición 

de las claees sociales, ha permanecido en manos de la clase dominante, quien-

domina materialmente a la poblaci6n imponiendo su moral, su educación y sus-

(17) Ponce, An!bal. Op. cit. Pág. 186. 
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idees. Sin embargo, existen alternativas que llevan al hombre a luchar por ª!. 

tiefecer sus necesidlidéa .btieicae de vida y por lograr una educaci6n libre de

manipulaclonee que le coaerten su libertad y sus derechos como sor humano o

integrente do una soc leda d. 
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CAPITULO 11. LA EDUCACION DE LOS TRABAJADORES COMO TRANSFORMACION Y 

CREACJON DE LA CULTURA. 

2.1 Educaci6n integral-liberadora y trabajo. 

2.2 La cultura en la Educaci6n del trabajador. 

2.3 La capacitaci6n como medio que promueve el desarrollo 

cultural del trabajador. 
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CAPITULO ll. LA EDUCACION DE LOS TRADAJADORES COMO TRANSFORMACION 

Y CREACION DE LA CULTURA, 

Al hablar de educoci6n necct;ito.mo¡¡ enmarcarla en un contexto hist6rico-

social, quien da la pauta de acci6n del proceso educativo para formar al hom

bre. La educación con sus contenidos, objetivos y m~todos eapccificos se ene_! 

mina a lograr la formación integral del hombre y a permitirle una mayor o me

nor reflexión, análisis, conocimiento y transformaci6n de su vida. Sin embar

go, la educac16n del trabajador ao ve limitada al desarrollo del proceso pro

ductivo, dentro de su centro laboral; determinando en gran parte, sus condici,2 

nea de vida, manifeetándose en su forma do ser, de pensar, de vestir, de edu-

caree y de interactuar con las personas de eu medio. 

Asimismo, el presente capitulo se enfoca al cetudio de la educaci6n del-

trabajador, pues éste como parte del proceso productivo que genera bienes ma

teriales y espirituales que le permiten satiaracer sus neceaidades b&sicas de 

vidn, tiene pocas oportunidades de lograr una formaci6n integral como persona. 

As! pues, la formación integral del hombre, -y específicamente del trab!!. 

jedor- se logra principalmente por el trabnjo y le oducaci6n, qua formnn parte 

de su expresi6n cultural. 

2.1 EDUCACION INTEGRAL-LIBERADORA Y TRABAJO, 

En sociedades como la nuestra en la que la poblaci6n se sectoriza por las 

diferentes clases sociales, el valor del trabajo y del trabajador, se determi

na por la funci6n econ6mica, polttica y social de éste. Aai hablar de trabajo-
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significa enmarcarlo en un contexto hist6rico especifico, en donde rescatemos 

los fundamentos tc6ricos que se han elaborado a eate respecto y relacionarlos 

con la prfi.ctica cotidiana que en el proceso de trabajo desempeña la clase tr.!! 

bajadorn. 

El hombro o diferencia del animal, es un ser social que cuenta can capa

cidades(l )biopsicosociales que debe desarrollar en diferentes actividades ec2 

n6micas 1 sociales y culturales en~re otras, que le pcrmilun una formaci6n in-

tegral de su condic!6n humana. Porque formar al hambre es construir o alcanzar 

su desarrollo integral y hacerlo consciente de que no s6lo es un ente biol6g.!, 

co. sino que su tunci6n trasciende lo org6.nico para dar paso al razonamiento-

de su "yo 11 integral. 

Las dos vtas fundamentales que le permiten al hombre alcen zar su forma--

ci6n integral, son el trabajo y la educsci6n, ya que forman parte de su expr~ 

si6n cultural. Pero antes de continuar nuestro anfi.Usis 0 es conveniente defi-

nir ol concepto de trabajo; para nosotros el trabajo es lo. actividad que el -

hombre lleva a cabo sobre la naturaleza pera transformarla en productos que -

satisfagan sus necesidades b!i.sices (elimentaci6n, vestido. vivienda, etclitera) 

y espiritualee (educaci6n, recreaci6n, cultura. etcétera} a través de un pro-

ceso productivo en el cual interactúa con otros hombrea o grupos de éstos que 

establecen las condiciones econ6micas y sociales -va116ndose de m6.quinas 1 he-

rramientns. espacios geogrfi.ficos, convenios laborales, etcétera, para llevar-

lo a cabo. 

(1) CAPACIDAD: 1' Poder del i.rrlividn para roolimr t11 octo r!sico o rnentnlJrmt.e Gin necesidad 
do entnnJnlcnto ni de instn.n::iái." 

l«lssello, Genobard. Diccimario de Psic:olCEfa, Plig. 09. 



El apoderarse de materiales de la naturaleza ya hechos no significa trab.! 

jo alguno; ael tenemos quo el trabajo es una actividad que altera estos mate-

rieles partiendo de su estado natural para aprovecharlos m6s y mejorar su ·utl-

lidad. 

Ejemplo: 11 El pli.jero, el castor, la araña, la abeja y la termita nl cona--

truir nidos. presas. telas y hoyos, se puede decir que trabajan.-

En esta forma la especie humana comparto con otras la actividad -

de actuar sobre la naturaleza de menora que cambia--eus formas pa-

re hacorlas más acordes e sus necesidades. Se presupone el trabe-

en una forma que lo hace exclusivamente humano, una aral'la realiza 

operaciones que se asemejan a los de un tejedor, y una abeja hace 

avergonzar a un arquitecto en la construcci6n de sus celdas, pero 

lo que distingue al peor de los arquitectos de la mejor de las a_!!e 

jas estriba en que el arquitecto levanta su estructura en la ima

ginaci6n antes de erigirla en la realidad. 11 (
2 ) 

Así vemos, que el hombre puede dar consciencia y racionalidad a su proyes. 

to en condiciones socialmente determinadas, os decir, no es aut6nomo, ya que -

siempre forma parte de un conjunto m6s grande: la sociedad. 

Por tanto: 

- El trabajo humano es consciente y con un prop6sito, mientras que el tra-

bajo de otros animales es instintivo. 

- El eje principal es el pensamiento conceptual. 

(2) Dravcrmrm, Harry. Trabajo y Capital Monopolista. P&g. 61. 
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- La capacidad mental del ser humano es en su mtis alto expresi6n, la re--

presentaci6n simb61ice, como ejemplo de ello tenemos el lenguaje articulado. 

- Es una acci6n o prop6eito gLi.ada por la inteligenci.o. 

- Trasciendo la mero actividad instintiva, convirtiéndose en la fuerza --

que transforma n ln humanidad. 

El trabajo, como todos los procesos y las funciones físico.e es una propi!? 

dad inalienable del individuo; los músculos y ol cerebro no pueden ser separe-

dos de les persones que loe poseen, ninguna persona puede dotRr e otra do su -

propia capacidad para el trabajo. 

En le teor!a de Marx, el trabajo adquiere un doble significado: aliene---

ci6n y redenc i6n del hombre 1 "en el primero le fuerza de trabajo que el obrero 

presta a su dador de trabajo, lo empobrece inclusive espir.itualmente, ya que -

el dador de trabajo no se limita a comprar trabajo, es decir, toda la potcnci!!_ 

lidad proyectiva del individuo, pera ponerla al servicio do un proyecto de tr_! 

bajo que el obrero desconoce, El trabajo como redención significa que es en ~.! 

te donde el hombre, e diferencia del animal se realiza a través de le produc-

ci6n prlictica de un proyecto de tranaformaci6n."(J) 

Ahora bien, el significado que el trabajo adquiere en nuestra sociedad,--

con un modo de producción cupitaliotn está determinado por las relaciones que 

se establecen entre los hombres y el trabajo, no siendo éstas casuales. 

Los r<Jlaciones que se establecen entre el trulrnj<.idor y C,>l proceso de pro-

ducci6n dentro del centro laboral, conllevan una oerie de factores que detcrm,! 

nen sus condiciones de vida, le cual se manifieste en su forma de eer, de pen-

(3) Broccoli, Angelo. Marxismo y Educacl6n. P6g. 79. 
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sar, de vestir, de educarse y de interactuar con las personas de su medio. 

En estas relaciones, en la mayoría do las veces, el trabajador ee co~eid,!! 

redo y tratado como una pieza m6s de la maquinaria productiva, y que éste a -

trav~s de luchas sociales y pol!ticas busca su reconocimiento como persona y

con derechos a la educaci6n y formación, que le garantice un mayor desarrollo 

de eu condici6n humana. 

Por ello, el hablar de la educación permanente del trabajador, es hacer 

hincapi6 en la 1'ormaci6n que debe tener. Esta debe estar ligada a las necesid!, 

des, intereses y motivaciones de loe trabajadores para que puedan asumir res

ponsabilidades directas, tanto en sus organizaciones como en la gestión de las 

empresas y do la sociedad; porque el formar va mAs allá de la cslificaci6n.Ys 

que la educaci6n permanente remite a una nueva concepci6n dt;l hombre y persi

gue el desarrollo total de la persona y el logro auténtico de la libertad y le 

democracia, abarcando toda la vida, porque la educación es una dimensi6n de -

la vida, es un arma para 6sta, y al mismo tiempo una actitud ante ella. 

Entonces, la formación está vinculada con los problemas políticos y eco

n6micos nacionales e internacionales, con la organización y lee condiciones -

de trabajo, y no sólo con la calirtcnci6n profeoional; ya que en la formaci6n 

del trabajador existen numerosas carencias, provocadas por el pragmatismo de-

numerosas empresas que forman su mano de obra en funci6n de necesidades de --

corto plazo, y orillan a los trabajadores a aprender una profesión muy limi t.!!, 

da, mientras el progreso técnico debiera interesarlos a ampliar su califica

ción. Por ello, "la rcvoluci6n cicnt!fico-t.écnica altera la naturaleza del -

trabajo de los obreros de producci6n. Las tareas mon6tonas, que son las mAs -

fatigonaa para el hombre, son transferidas a los instrumentos eutomli.ticos; la 



energía del hombre ee utilizada pare la ejecuci6n de tareas m6.s complejas y -

funciones importantes de ajuste, control, guta, regulaci6n, racionalizac16n,-

etc6tera. Puesto que el oober cient!ftco ha sido incorporado a la producci6n, 

un mayor nO.mero de trabajadores tiene ocaa16n de ocup1u·s~ en actividodcu de -

b6squeda de la aplicaci6n do la ciencia en la actividad de trabajo. La roall-

zaci6n de estas funciones demanda no s6lo un conocimient.o general educativo y 

polit6cnico mfi.s vasto, sino tambilin el desarrollo de ciertas capacidades, de

modo muy particular de la capacidad do pensamiento creativo indepondiente, 11 (
4 ) 

Con lo anterior denotamos, que la relaci6n oducación-trnbajo-educaci6n -

debe cristalizarse en una formaci6n inicial, cont!nun y general en las eetru.e 

turas educativas y en los lugares de trabajo. Pera el trabajador dicha rels~ 

ci6n no es solamente una cueati6n de carlicter pedng6gico, porque el trabajo--

influye y determina sus condiciones de vida; y de estas condiciones es necea.! 

rio partir para elaborar un programa de formac16n que contribuya a su desarr2 

llo integral, es decir, partir de la realidad y no do ilusiones o mitos, col2 

caree en una perspectiva que vaya mfi.e allá de una concepci6n tradicional del-

problema de la formaci6n, y prever las modalidades posibles de vincular lo --

te6rico con la scci6n directa que loa trabajadores estA.n desarrollando en el-

6mbito politico, econ6mico, social y cultural, 

El proceso de formnci6n del trabajador se genera en el propio centro leb2 

rol, en la situaci6n en que esta viviendo, son ellos quienes podrán identifi-

car los mecanismos t&cnicos, datos organizativos, leyes econ6micas, etcétera. 

{4) Biasutto, Carlos. Educaci6n y Clase Obrera. P6.g, 147, 
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Ee por esto, que loe trabajadores deben dejar atrAa su papel pasivo en el pr.!!_ 

ceso do producción, y asuman un desempef'lo activo, en el desarrollo de sus ca

pacidades y actitudes que los 11 ove e la concientizaci6n do su realidad, 

Aa! cuando hablamos de la educaci6n integral del trabajador nos lleva n

pensar en la existencia de algo planif'icado que le permita un deserro11o total 

do su personalidad, La palabra integral que apunta a la totalidad, comprende

los tres grandes aspectos de la personalidad: biológico, intolectual y social, 

los cuales deben ser tratados en forme conjunta e interrelacionados entre sl

por la educación que se recibe en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en 

la interacci6n con otros grupos oocieles, recreativoo y culturales. Por ello

afirmamoo que la educación no e6lo comprende la transm1si6n de conocimientoo

ya establecidos en la sociedad, sino desarrollar la capacidad crítica del ho.!!! 

bre para conocer su mundo y actuar sobre él pare transformarlo en la medida -

de ous posibilidades. 

La educación integral del hombre y eepcclf'icamente del trabajador -el cual 

ea nuestro objeto do estudio-, nos conlleva a plantearla necesidad de una edu

ceci6n que ademAs de ser integral sos también liberadora, que lo conduzco e -

una acción transf'ormadore de su realidad y lo libere de su condici6n de opri!!!,i 

do, ya que desde tiempoe remotos su he hecho una diferenciación entre poseedo

res y desposeldos, y por tanto una división educativa; como lo vemos plasmado 

ya desde los ideales pedagógicos de Platón y Arist6teles. 

En donde Platón sostenía que la educación debla perfeccionar al hombre -

en cuerpo y alma, a través de la práctica do la música, la gimnasia, la lite

ratura, las matemáticas, etcétera. Por su parte Ariot6teleo seffalaba que la -

educación debla ser integral y progresiva que ayudara a los hombree a poseer-



una amplia cultura, que abarcara por igual le formación te6rico-pr&ctica de -

las ciencias y lee artes. Sin embargo, estos planteamientos no eran pare el -

grueso de la poblaci6n, ya que se encaminaban e le formaci6n del futuro gober_ 

nante, ee decir, a la clasu dominante; y pera el desposo1do, se planteaba una 

adquisición mínima de conocimientos, que asegurara su condición de oprimido. 

Posteriormente Marx y Engels, plantean una educación besada en la combin,! 

ción del trabajo productivo con le onaei\an:ta, es decir, una educación "en11 y-

11para" el trabajo, para con ello lograr una formación polivalente del hombre

que lo lleve al desarrollo total de sus facultades, posibilidades, necesidades 

y capacidades, n fin de que participen en un proceso de producción social en

el que se encuentren reintegradas les estructures de las ciencias y de la pr2 

ducci6n. 

Por otro lado, Paulo Frcire rechaza le educeci6n tradicional, puesto que 

manipula al educando y termina por "domesticarlo"• y propone un cambio estru~ 

turel en donde al hombre se descubra a si miamo y aprenda e tomar conciencie

del mundo que la rodea, y reflexione sobre 61; que permita al hombre captar -

su situaci6n de opresión en que se halla sumido y concebirla como lirnitante y 

poder transformarle. 

f'rcire hace la diferenciación entre educación lilieradora y educdc16n tr!!_ 

dicionaliatn; afirmando quo en 6sta tiltime el educando rs objeto de manipula-

ción de los educadores, que responden a su vez a las estructuras de dominR---

ci6n de le sociedad, manifestándose en un acto mecánico mediante el cual, cl

educedor deposite en el educando conocimientos ye elaborados; porque educar -

es todo lo contrario a hacer pensar y m6s atin es Is negación de todas les po

sibilidades transformadoras del individuo. Escondi6ndose una concepción del -
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hombre desligado de su mundo, desconociendo e~ sentido hiat6rico del hombre,

al que concibe como acabado y shist6rico. 

La concepci6n tradicional de la educsci6n ea denominada por Freire como-

la concepción bancaria, ya que al no superar le contradicci6n educador-educa!! 

do, sirve a la domesticación del hombre. 

De la no superación de este contradicci6n reaul ta: 

11s) que el educador es.siempre el que educa; el educando, el que ea educado, 

b) que el educador es quien disciplina, ol educando el disciplinado, 

e) que el educador es quien hablll, el eduC1J~do el que escuchll, 

d) que el educador prescribe; el educando sigue la prcscripci6n: 

e) que el educador elige el contenido de los programas; el educando los 

recibe en forma de dep6si to: 

f) que el educador es siempre quien sabe, el educando el que no sabe; 

g) que el educador es el sujeto del procoso,el educando su objeto."( 5 ) 

Una concepci6n tal de la educaci6n hace del educando un sujeto pasivo y-

de adsptaci6n. 

Para la concepción bancaria, el hombre es una cosa, un dep6si to, una olla. 

Su conciencia es algo especializado, vacto que va siendo llenado por pedazos -

do mundo digeridos por otro, con cuyos residuos do residuos pretende crear --

contenidos de conciencia. 

En contrnposic16n a 6sto surge la cducaci6n liberadora propuesta por Fre! · 

re, en la cunl se concibe al hombre como sujeto en el mundo, que estA en rela-

ci6n dCtiva con el espacio y el tiempo, es un ser de comunlcaci6n; por eso no 

s6lo está en el mundo, sino con 61 , está abierto a su csptaci6n, comprensi6n 

{5) Freira, Paulo, La Educsci6n como Préctica de la Libertad. Pág, 17. 
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y transformaci6n, Por tanto ; 

•1 a) no m&a un educador del educando; 

b) no m6.a un educando del educador; 

e) sino un educador-educando con un educando-educador. 

Lo cual significa : 

1) que nadie educa a nadie¡ 

2) que tampoco nadie so educa eolo; 

3) que los hombres se educan entre eí 1 mediatizados por el mundo."(G) 

La base fundamental do la educación de Freire es la comunicaci6n 1 el di! 

lago, porque a trav6s de la palabra se transforma la realidad, decirla eigni-

fice necesariamente un encuentro de los hombres, por eso " la verdadera educ.! 

ci6n es dUilogo y este encuentro no se da en el vacío, sino en situaciones --

concretas de orden social, econ6mico, político. Por lo mismo, nadie es analf! 

beta, inculto, iletrado, por elecci6n personal, sino por imposición de los d~ 

m&e hombres a consecuencia de las condiciones objetivas en que se encuentran."(?} 

Entonces la educación liberadora, promueve una práctica cuyos efectos V!!_ 

yen en sentido contrario y conduzcan a una aut~ntica liberaci6n de los oprim.!, 

doo 1 que los haga part!cipea de su propia historia; a trnvéR de la reflexión-

y expresión de sus vivencias y de su situaci6n en la aocieónd. 

Ante esto el campo de la cultura se convierte en eatratégico, porque una 

cducaci6n popular pasa necesariamente por una reconStrucci6n profunda del Bijl 

niflcado de clase por la educaci6n. 

Hablar de educaci6n popular supone analizar la problemática de la educa-

ci6n desde una perspectiva de clase, y es necesario tomar como punto de part.!, 

(6) IDEM. p6g. 18, 

(7) IDEM. pág. 16, 
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da una eerie do consideraciones generales sobre el estado capitalista contem--

por6neo 1 la hegemonla, las clases dominantes y el papel ambivalente de la edu-

caci6n como soporte do la dominaci6n y como impulso libertador. 

As!, algunos economistas han hticho énfasis en la educación como motor del 

crecimiento econ6mico, porque permite garantizar la difuei6n de cierta canti--

dad de conocimientos, de experiencias y capacidades requeridas para desempel'\ar 

una actividad productiva. Estos estudios sef'ialan que de no cumplir el sistema-

educativo esta funci6n, se corre el riesgo de frenar el desarrollo econ6mlco. 

El planteamiento de ln funci6n del sistema educativo referido al 11deaarr2 

llo econ6mico", augierc la necesidad do hacer el anftlisis del problema en dos-

planos fundamentales¡ a) el de la historia cultural de occidente y b) el do la 

lucha de clases. 

La oducaci6n efectivamente es una fuerza motora indispensable para el de-

snrrollo econ6mico capitalista en múltiples sentidos; desde el mfts obvio de --

ºproducir" una fuerza de trebejo edec:uada a les necesidades de c:oneumo del ca-

pi tal, hasta le consolidaci6n de la hegemonía de un bloque hist6rico que atra-

viezn a la sociedad ci vi 1 en muchos aspectos. 

Por eso, hablar de cduco.c16n popular obligo. a repensnr lA relación pedag~ 

gic:a en sus términos fundnmcnteleo, ya que la educación popular s6lo podrla --

ser concebida como une educnci6n para la liberaci6n de lea closl'.!S dominadas,--

una cducaci6n que posibilite le formuleci6n de un proyecto alternativo al de la· 

dominación burguesa y de ninguna manera como une "cducaci6n vulgarizada". 

Asimismo, se necesita que la educoci6n integral para las clases dominadas 

trascienda en todos loR aspectos sociales, ec:on6rnlcos y culturales; y siendo -

uno de esos aspectos el trebejo, su desarrollo va a estor delineado por el mo-

do cnpitnlistn dt! producci6n, el cual se extiende continuamente en gran medida 
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a nuevas 6roea de trabajo, incluyendo lee creadas recientemente por loa adela!l 

toe tecnol6gicos y el movimiento de capital hacha nuevas industrias, por lo -

que dicho modo cnpi taliste está. siendo continuamente refinado y perfeccionado-

de tal forma que su prcrni6n sobre los obreros es incesante. 

La necesidad de ajustar al obrero al trabajo en su forma cap! taliste, para 

superar la reaistencia natural intensificada por los r6pidos cambios de la tec-

nolog!a, las relaciones sociales antag6nicas y la suces16n de las generaciones, 

no termina con la organizaci6n cient!fica del trabajo, sino que se convierte en 

un razgo permanente de la sociedad c;i.pite.liata. 

Al concebirse el obrero como "fuerza de trabajo1', es decir, en un factor-

de producci6n, es instrumento del capital, lo cual es un proceso incesante y -

sin fin. 

Ahora bien, cabe preguntarnos ¿C6mo se da la edaptaci6n del obrero al mo-

do capi talio te de producci6n?, en eu respuesta han eUrgido corrientes te6ricae 

tanto eociol6gicas como psicol6gicas que buscan un modelo de obreros y de gru-

pee de trabajo que produzca los resultadoR deseadoR por la administrsci6n pe--

tronal, que son: le conformaci6n a los tiirmino9 de empleo ofrecidos en la --

empreRa capitalista, y la ejecuci6n satisfactoria aobre cata base. Si bien la 

adaptaci6n del obrero al modo cepi te.lista de producci6n debe poco a los es fuer. 

zas de los manipuladores pr6cticoe e ideol6gicoe, el factor principal han sido 

las condiciones y fuerzas socioccon6nicns del !'lodo dC! produc:ci6n, que somete a 

la clase obrera a ajustarse a los cambios tecnol6gicoa, no permitiéndoles org!!. 

• Cebe destacar que el cap! tal eet6formado por el capital constante (Ce) es d.!:_ 
cir, m&quines, edificios y materia prima¡ y el capitel variabll'.! (Cv) consti
tuido por la fuerza de trabajo. 



nizarse ni dejándoles alternativas para ello. 

Por tanto, ºla aclimatsci6n del obrero aparente a los nuevos modos de pr2 

ducci6n crece a partir de la destrucci6n de todas las otras maneras de vivir,-

el efecto de regateos salariales que permiten una cierta ampliaci6n de los ni-

veles de suboistencia acostuinbrados de la clase trabajadora, el tejido de la -

red de la moderna vida capital1sta que finalmente hace imposibles todos los -

otros modos de vivir. Poro por debajo de esto. aparente adaptaci6n, contin6a -

dlindose la hostilidad de los obreros hacia formas degeneradas de trabajo, como 

uno. corriente subterránea que se abro paso hacia la superficie cuando lo perm! 

ten las condiciones de empleo, o cuando la actitud capitalista en pro de una -

mayor intensidad de trabajo, sobrepase los limites de la capacidad flsica y --

mental. Se renueva a st mismo en nuevas generaciones, se expresa en un ilimi t.! 

do cinismo y repulsi6n que grandes nO.meros de obreros sienten hacia su trabajo, 

y se presenta en forma repetidci como un problema social que exige soluci6n. 11 (
8 ) 

As! pues 1 la superaci6n capit11lista de sus diversas crisis, supone inva-

riablemente la reestructuraci6n de las relaciones econ6micas, politices y cul-

turales en una dimensi6n que eatli determinada por la mayor o menor profundidad 

de la misma, y que por lo mismo adquiere una gran radicalidad en el caso par-

ticular de les crisis estructurales (o crisis que afectan a las beses histg, 

rico-econ6micas mismas de una fase de desarrollo del capitalismo ) , As! las -

fuerzas econ6micns y politices del sistema han logrado prevalecer en el --

plnno de la lucha de clases a nivel internacional sobre la clase obrera, y -

las fuerzas explotadas y oprimidas por el capitalismo y el imperialiemo, 

(B) Bravermnn, Hnrry. Op. cit. Págs. 181-182. 
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abriendo un periodo de reaccionarlamo social, polttlco y cultural. 

En la actualidad, la revoluci6n tecnol6gica comienza ha acelerarse con la 

introducci6n a nivel productivo de innovaciones tecnol6gicas como el laseer,la 

biogenética o el uso de los robots, que ir.1plicen revoluciones fundamentales de 

los principios tecnol6gicos sobre los que se bes6 hasta el presente la revolu

ción industrial. 

La revoluci6n tecnol6gice en desarrollo se basa en ln comblnaci6n de inn2 

va.clones como la microcomputadora {base de la llamada revoluci6n informá.tice), 

la utilizaci6n en masa de robots y programadores electr6nicos de las mó.quinas

herremientae, la tecnologia polifuncional del lasscr o la biogen6tica, que co

mienza a revolucionar la producci6n agropecuaria y ln tecnolog{a m6dico-farm! 

cllutica. Sus consecuencias afectan decisivamente a las condiciones de trabnjo

industriel {aceleraci6n del desplazamiento del trabajo directo por el indirec

to, descentralizaci6n., etclltera), loe servicioD y la agricultura, abarcando -

conei¡uientemente al conjunto de la actividad ocon6mice dentro de una din!mica 

que tiende a destacar el nuevo papel de las comunicaciones y la informaci6n. -

El epicentro de este proceso se encuentra especialmente en el Jap6n y los Est!. 

dos Unidos se¡uidos por Europa Occidental. Sin embargo, sus ramificaciones se-

extienden al mundo entero, siendo asimismo muy importantes sus consecuencias -

sobre loe paises semindustriales incluidos los ps1see mlis desarrollados de Am! 

rica Latina. 

~l desarrollo de los procesos tecno16gicos no s6lo afecta a los proceoos

de trabajo, constituyendo la base material de la ofensiva contra los 1:mterio

res condiciones 10.boralos {bCtsqueda de movilidad y flexibilidad, de descalifi

caci6n y recalificaci6n}, y de le generaci6n de un amplísimo desempleo que fa-
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vorece la of'eneiva del capitel en otros campos (reducci6n salarial, deapidos-

selectivoe, etc6tern) y favorece -parad6gi.camente- el desarrollo de nueves -

Cuentes de empleo en condiciones completamente diferentes de remuneración Y -
protecci6n legal en sectores tales como lo industria de la confecci6n. 

A pesar de loe avcnces logrndos, la revoluci6n tecnol6gica se halle toda

vía muy lejos de haber renovado suficientemente las bases producti ves de le -

gran mayoría de la producción capi taliste mundial, aún en los paises mis ade-

lantados 1 ye que todavía no se ha logrado vencer enormes obstáculos econ6micos 

y pol!ticos salvo en ciertas ramas particulares (automotriz, telecomunicaciones). 

Esto se debe a diversos factoren : 

- Dificultad para reunir las enormes manas de capital, que implica la re

novaci6n radical del equipo instalado. 

- La resistencia politice de loe capitalistas que operan en condicionee

de producci6n mlie obsoletas y con menores tasas de rentabilidad (siderurgia, -

ferrocarriles, entre otras). 

- Le inconveniencia ocon6mica de extender demasiado rápido la automatize

ci6n en numerosas industrias ente el repentino abaratamiento de la fuerza de -

trabajo. 

- Por las condiciones criticas prevalecientes en el mercado mundial, des

taclindose el desorden monetario, la especulaci6n financiera creciente, la com-

petencin comercial en condiciones altamente proteccionistas y le precariedad -

del sistema financiero mundial. 
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2.2 LA CULTURA EN LA EDUCACION DEL TRABAJADOR. 

El trabajador considerado como sujeto, ce hist6rico y crea cultura,en la-

medida en qua, integrlindose e las condicionen de su contexto de vida, reflexio-

na sobre ellas y aporte respuestas e loa problemas que se le presentan. Por tu!! 

to, la cultura no e6lo es la ndquieici6n sistemática de la experiencia humana,

sino que también comprende la aporteci6n que el hombro' hace e le naturaleza; as! 

el hombre es el creador de le cultura por sus relaciones, y además es hacedor -

de la historia, porque en le medida que crea y decide, las ~pocas se ven conf'o!: 

mando y reformando, ya que le historia es la respuesta que el hombre hace a la-

naturaleza, a loe dem6a hombres y a sus relacionell sociales. 

Por eso, la cultura es el resultado de la historie de un pueblo, 

proceso en continuo movimiento, en el que éste es el creador principal, parquet 

11 en muchas ocasiones se cree que le culture es un asunto de intelectuales eru-

di tos o artidtae afamados, con el mundo de las bellas artes, o con el grado dc

intrucci6n escolar que individualmente se ha adquirido. 11 (
9

) Sin embargo, el pn-

pal preponderante de loa trabajadores, cobra gran importancia en la creeci6n de 

la culture de toda sociedad. 

Pero, ¿ Qulí es la cu! tura?, se he dichd do ésta que si ec un saber eistem! 

tizado, exclusivo de los grandes genios¡ que si la creen s6lo los sabios o eru-

ditas; que e6lo son cultos los que asisten a eventos musicales, cincmntográf'icos, 

teatro, con!'erencias, etclítern. Sin embargo, ante este tipo de significados que 

no aterrizan en la realidad concrete, resaltamos la importancin de construir un 

concepto besado en el contexto hiet6rico-oocinl en el que vive el hombre. Así -

(9) Cuadernos del Foro de la Cultura Mexicana. Los trabaiadorea en la Cultura. 
Pág. 2. 



pues, concebimos a la cultura como un proceso de interacci6n del hombre con su 

realidad, en donde 6ste manifiesta su forma de ser, de penaar, de sentir y de-

vivir; a través de au palabra, expresiones, inconf'ormidades, costumbres, educ! 

ci6n: de su f'orma de conl'.'ebir al mundo y o. loo otros hombres; de su forma de -

organizarse en su familia, trabaja y sociedad., y en su hacer cotidiano. 

As!, a lo largo de la hietorin, el pueblo y loe trabajadores han conform! 

do y creado ln culture, tambi6n los acontecimientos sociales y pol!ticos del -

pa!s, creando para ello la riqueza dependiente de una base material necesaria-

para el desarrollo y conformnci6n de la cultura como un proceso social din&mico. 

Entonces, "Los trebajadoreo, en particular los obreros y campesinos, son los -

que generan ol grueso de la producci6n aociol." ( lO J 

Ante esto, tenemos que la cultura juega un papel importante en el deserr2. 

llo eocioocon6mico de toda sociedad, dándose una estrecha coñexi6n entre cul t_!;! 

ra y trabajo. As{ pues, todos los sistemas sociales tienen que producir bienes 

materiales para su subsistencia, empleando para ello le fuerza de trabajo del-

hombre, la cual es valorada y remunerada por modio de un sslar!o; afirmAndoee-

que el trabajador y ei trabajo constituyen la parte medular del sistema produ.2, 

tivo y de la evolucL6n social y econ6mica de toda sociedad. Esta en su dtmarr2 

llo econ6mico, califica al trabajador de acuerdo a su nivel educativo, al mis-

mo tiempo que lo somete a diversas adaptaciones sociales, a través de una pal! 

tics culturol-ideol6gica que rige su vidn entera; le cual responde a intereses 

propios y es tomada por la burgues!a como instrumento para la reproducci6n so-

cial y as! logrAr su hegemonía, 

(10) IDEM. Pág. 3. 



Por ello. o pea!lI' de que el pueblo y los trabajadores han forjado la cultura y 

la historia, las condiciones que le han otorga.do las clases minoritarias -bur-

gueses-, impiden que esas conozcan, asimilen y enriquezcan la historia, que di!!_ 

fruten de los bienes y servicios que ollas mismos producen. Asi, los trabajado

res producen pero no disfruta.o lo que resulta de su trabajo, incluso los bienes 

reconocidos como básicos por dcperider de ellos la salud física y mental, que e! 

t6n cada vez m(lS fuera de su alcance; puesto qua tienen un desgaate físico du-

rente ocho horas o m6s, que les impide desarrollar una actividad cultural. 

Entonces, al trabajador se le reduce a consumir pasivamente lo que otros -

fabrican como supuesta cultura, se lo deatinnn productos culturales que lejos -

de contribuir a su desarrollo, elevar su conciencia y enriquecer su vida espir! 

tual, la deforman, lo imponen falsos vnloree y le cuentan una versi6n de la hi,! 

toria que no narre el pnpel del pueblo y que m6.s bien intenta justificar como -

naturales, múltiples problemas no resueltos, En este especto, los medios do c.2 

municaci6n en manos privadas, tienen un peso especial, puesto que se ocupan de 

difundir una cultura enajenante, una cultura extranjerizante o que nada tiene

que ver con los intereses de los trabajadores; sino que conforman la imposici6n 

de valoree ajenos a loG interesen del pueblo. 

Por eso, los trabajadores y el pueblo en general, so enfrentan R serios -

obstli.culos para elevar su nivel educativo, para leer, para preocuparse incluso 

por la cultura. De ah{, la defensa y la lucha por mejores condiciones de vida

que no eat6n de ninguna manera desligados de la defensa cultural. 

Ante tal situaci6n, surgen diversas aportaciones te6ricas, entre las cua-

les se destacan los planteamientos de Antonio Gramscl, quien aboga por una vi

ai6n integral de la vida, con una filosofía, una mística y una moral especifico. 
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que conlleva a la elaboraci6n de una cultura nueva, con objetivos tambl6n eop_! 

c!flcos, como el de impedir que la cultura sea privilegio privativo de les el~ 

aes dominantes; as! como la funci6n del intelectual en la nueva cultura, en º.! 

pecial en su relaci6n con las masno. Do lo que se trata es de crear unn nuova-

politice y una nueva pedagog{a de acuerdo con lo!l autbnticas necesidades de la 

sociedad, de crear una "alternativa pedag6gica", proyectada hacia una sociedad 

alternativa; no dejando do indo la funci6n de la cultura; a este respecto pre-

tende crear una cultura nueva que llegue a convertirse en hegcmon!a, que des--

benque a lo vieja cultura producto del estado burgu6s. 

As!, "lo primero que hay que hacer os romper con el significado del con--

cepto mismo, con lo que la palabra cultura reprooenta en ese estado y redefi--

nirlo de acuerdo con los objetivos propuestos¡ hay que deshabituarse y dejar - . 

de concebir la cultura como saber enciclop6dico, en el que tan s6lo se ves el-

hombre bajo la forma del recipiehte que hay que llenar y atiborrrar de datos -

empíricos, de hechos mortificantes y sin hilvanar que él podrá después enceei-

llar en su cerebro pera después poder responder, en ceda ocesi6n, a loe dist.!.!! 

too estímulos del mundo externo. La culture es algo muy distinto; es organiza-

ci6n, discipline del propio yo interior, es toma de posici6n de la propia per-

aonalidad, ea conquista de unu conciencia superior, por lo cual llegar a com-• 

prender el propio valor hiet6rico, le propia funci6n de le vide, los propios ...: 

derechos y deberes. 11 (1l) De esta manera, la concepci6n de la cultura es oin6n!. 

mo de crítico, de logro de una conciencis( 121 del propio yo, el cual permite -

(11) Pal.ocios Jesús. Ln ruestién Escolar. P6g. 404. 

(12) .•• "Conciencio: percataci6n o reconocimiento de algo, una cualidad,uno 
situncién, etcétera. o de algo interior, caro las m:xllficaciall'.?S cxpcrizrentales p::r el -
prcpio yo. En smtltb cpist.orol6gioo, la ccn::iencio es pri.n'eruralte el sujeto del cxnx:i-
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llegar a una libertad politice y e la libcraci6n de le ignorancia. 

Ahora bien, la sducnci6n, la cultura, la orgonizoci6n difusa del saber y 

de la experiencia 1 está conetitu!da por lo que se hogn para intensificar la -

cultura, para profundizar lo conciencia, as! como una apropiaci6n del yo, como 

modo de vida y conducta, como comino de liberaci6n para todos loa hombres ind,! 

pendientemente de los momentos y _les situaciones. 

A este respecto Gramsci af"irma~ "para m!, la cultura posee el siguiente-

significado: ejercicio del pensamiento, sdquisici6n do ideas generales, hlibi-

to de conectar causas y efectos. Pero fluctúan, se bandean, se ablanden o se-

vuelven violentos, intolerantes, pendencieros según los caatJa y ocnslones. O.!: 

ganizernoa lli. culture de la misma manera que pretendemos organizar toda activ! 

dad prli.ctice. Los hombres bureueses han pensado ofrecer filantr6picamente al-

proletariado las universidades popularea. Contrapongamos pues, a la filnntro

p!a la solidaridad." ( 13 ) 

Uno de los objetivos de dicho autor, -y que compartimos con él-, es el -

de preparar al hombre paro el trabajo y con un modo de vida que se relacione-

con él mismo; para lo cual la educación debo basarse en la libertad, la disc! 

plina y la responaabilidad; libertad que se presenta como una acci6n de los -

individuos para llevarlos n incorporarse conscientemente nl proceso histórico 

que ha de transformar le sociedad; por su parte la disciplina no debe enten--

derse como una acci6n pasiva .Y macl'inica que lleva a ejecutar una 6rden o con-

miento, h:iblfnb;c cntc:ncC!3 de la rclncién on=ici"cla-dijeto CU!tiClcnte u.m:.i si futlse equi
valente a la relnclfu 61.ljetD-<ibjcto." 
Fcrrntcr, M.:ll"n Jesé, Diccirnario de la Fllosof1n, Póg. 001. 

{13) Palac:l:os Jes6s. Op. cit. Pág. 406. 
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signa, sino como una asim1laci6n consciente y Hicida. Asimismo, la educaci6n-

olternotiva debe proporcionar un equilibrio entro la escuela y la vida, entre

ol orden social y el orden natural, fUndamentado en el trabajo y en la ac~ivi

dad te6rico-prli.ctica del hombre, para que con ello tenga una viei6n del mundo

liboroda de toda magia y que dé motivo para ol desarrollo ulterior de una con

cepci6n hist6rico dialbctica del mundo. 

Porque es sabido, que ~n lu sociedad existen diversos factores socialea,

econ6m±cos y cul turalee que dan significado, un contenido e la palabra liber

tad, y en base a eso se dn un modo de vida determinado para ol hombre creado

o. partir do la eatructurn sociopol!tica que engendra la diviei6n de clasee 1 y 

que a través de instancias que se apoderan de une manera efectiva e intearal

do la vida social y personal del hombre, provocan la eumis16n de todoe los 1,!! 

dividuoo, excepto una pa.rtc de ellos, es decir, la clase dominante. Entonces, 

para lograr la libertad el hombre se onfrenta a diversae experiencias aocia-

les, psicol6gicas y culturales. Ahora bien, desde el punto de vieta psicol6s! 

co, la cultura se crea a partir de la repreei6n de loa impulsos naturales de

loe individuos por parte de la sociedad y que oon transformados en tendencias 

que pooeen un valor cultura l. 

Cabe destacar, que aat como el hombre debe satisfacer sus noceeidadee b! 

eicas -comer, beber, dormir, etc6tera-, y siendo este hecho importante, no -

por ello deja de serlo tambi6n el que exprese su peneamisnto 1 se oraanice on

grupos, realice obrar; de arte, los rituales religiosos, a la oducaci6n y a -

lea demás actlvidsdea comprendidas en la cultura, Asimismo, para hacer todo -

ésto debe trabajar y producir; el trabajo que realiza es siempre concreto y -

espec1fico 1 que se desarrolla en formas determinadas por el tipo de aoeiedad

que prevalece: " Así, el modo de vida tal como se halla predeterminado para -
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el individuo por obra de las caractcr!sticas peculiares de un sistema econ6mi-

co, llega a aer el :factor primordial en la doterminacl6n de toda la estructura 

de su car6cter, por cuanto lo imperiona necesido.d de autoconaervacl6n lo obl! 

ga a aceptar las condlcioneo en las cuBlos dobo vivir. Ello significa que no -

pueda intentar la realización di? ciertos cambios pol!ticos y econ6micos."(l4 } 

Por eso, al existir eh la sociedad t,ma prfjctica de la libert<id, existe --

tambUn una práctica de la dominaci6n; pues nos movemos, somos, vivimos, sufr! 

mos 1 anhelamos y morimos en sociedades en que se ejerce la práctico de la do-

minaci6n. Por ello ea importante intentar una nueva pedagogía del oprimido, lo 

cual "no postula, por lo tanto, modelos de adaptación, de transición ni de mo-

dernidad, de nuestras sociedades. Postula modelos de ruptura, de cambio, do -

tranaforme.ci6n total. "{lS} 

Asi la pedagogía del oprimido, debe elaborarse con 61 y no s6lo para él,-

en tanto hombres o pueblos que luchen constantemente por recuperar au humanidad. 

Entonces, ¿ Pº"' qui: hablar de que el hombre recupere su humanida.d?, porque al-

existir en la sociedad una división de hombrea : opresores-oprimidos; los pri-

meros ejercen un poder de dominaci6n sobre los oprimidos, imponiéndoles modelos 

de vida, pautas de comportamiento, conceptos do hombre y sociedad, conf'tllndoles 

su libertad. 

En la rolnci6n opresores-oprimidos, ambos manifiestan un miedo a la libe_!: 

tad, aunque de mnncrn distinta; pare loe oprimidos ese miedo puede conducirlos 

a querer ser opresores o a mantenerlos atados a su status. Por su parte,los --

(14} Fromm, Erich. ~ a·1n Libertad. Plig. 33-34. 

(15) Freire, Paulo. Op. cit. P6g. 18. 
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los opresores tienen miedo a perder la libertad de oprimir."(l5 ) 

A cada uno de ellos corresponde una si tuaci6n y lugar eapeclfico en la --

sociedad; la opresora tiendo a transformar en objeto de su dominio todo aciue-

llo que le es cercano (la tierra, los bienes, la producci6n, la crcaci6n de --

los hombreo, etcétera.); todo lo cual despierta al oprimido el deseo de llegar 

a convertirse en opresor; le ambici6n del oprimido no es desarrollarse libre-

mente, conforme a sus caracterhlticas, y colaborar al desarrollo de los que --

son como lil 1 sino llegar a ser como el opresor, El oprimido, al percibir su P.2. 

sici6n siempre dominada y de oir hablar de su indoloncie y su incapacidad eca-

ben por verse a e! miamo indolente e incapD.z. 

Por tMto, la escuela como aparato de cultura debe organizarse de manera-

que en elle se den condiciones estimulantes del desarrollo multifac~tico de la 

personalidad y fecili tadoras de la asimilaci6n de conocimientos. Asimismo, la-

educaci6n debe proporcionar un equilibrio entre la escuela y la vida, entre el 

orden social y el orden natural 1 fUndamentado en el trabajo y en lo. actividad-

te6rico-práctica del hombre. 

Por todo lo anterior, se afirma que la cultura es uno de los elementos i!,!! 

portantes que contribuyen al logro de un desarrollo nncionnl del pe.is: pues ~! 

te genera y mantiene la identidad nncional necesaria para avanzar hacia el bi_! 

ne atar econ6mico y social. 

(16) , , , "los oprimidos, que introycctando la "sombra" de los opresores siguen 
BUB pu.rt:.oa, t.anen a ln liOOrta::I, en la rrOOida. en q..ae 6ata, inpl.icancb la mq:ulsiOO de la -
acnhm, cxig.irla de elloo q...e 11lla'llIU'l11 el "wc.id', dejan:h por la e¡q;ulsiúl ocn "ocn~ 
0011 diferente : El de su autx:n::rnfo. El de BU roo¡:x::n¡abilidad, sin la ruel oo eerien libree. 
La lih::?rt.00, que es l.R'l3 CCflQUista y m ma cbiaciál, ex.lfiú una. túsQoda penratnlte, ~ 
da cµJ a6lo ex!Bte m el octX> resr..crr.able de c:p.ien la lleva a cal:o. 11 

IIDI. Pág. ~ 
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En México , existe una heterogeneidad y riqueza cultural, dimanada de loe 

diversos sectores de la poblaci6n, -del campo y de la ciudad- que hn generado-

y mantenido rasgos culturales que contribuyen n la :formuci6n de lo culturn nn-

cional; sin embargo son poco conocidos, porque no se tiene conciencio de que -

la cú.ltura se ha enriquecido del pensar y hacer de los trabajadores, que brin-

dan alternativas para el presente. 

Es importante, tomar en consideraci6n ln historio de los trabajadores pa-

ra conocer como so ha desarrollado la cultura obrera. As!, " La cultura y la -

historia se funden en un mismo contenido, definido como el conjunto de prtlcti-

cae sociales en una sociedad desarrollada, las cuales van desde la producci6n 

de bienes materiales, pasando por las distintas :formas de organizoci6n social, 

hasta los diversas manifestaciones artísticas, cicnti:ficas y religiosas, as! -

como el lenguaje, las maneras de comunicarse y de transmitir los conocimientos 

y las tradiciones, les hllbitoe alimenticios y el uso del tiempo libre."(l?} 

En lo sociedad mexicana, el obrero y los amplios sectores de la poblaci6n, 

econ6micamente activa conforman lo culturA a través de su hacer cotidiano. ---

Puesto que el obrero al participar en la transformaci6n de las materias primos 

al producir la riqueza material del país aporta las condiciones materiales y -

culturales del mismo. 

(17) Cuadernos del Foro de lo Cultura Mexicana. Op. cit. Pág. 9 
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- Alimentos, veatidos, viviendo. EXPRESIONES CULTURALES. 

- Espacios para ensei\ar, aprei1der 
OBREROS 

y difundir prácticas culturales. ASPECTO EDÜCATIVO. 
PRODUCCION 

- Escueles, universidades, museos, 

teatros, obras arquitcct6nicae y 
ASPECTO LABORAL Y 

urbnn!eticas. 
SOCIAL. 

Es evidente, que el trabajador a trav6s de su quehacer, crea y desarrolla 

une cultura eepec!fics: La Cultura Obrera; la cual tieno gran diversidad de -

expresiones, entre ellas: 

LA PRENSA, creaci6n y dcnnrrollo y difuei6n 

de peri6dicos nacionales. 

LA EDUCACION, a través do las experiencias 
EXPRESION Y TRANSMISION 

demuestren su preocupaci6n por defender y -
DEL MOVIMIENTO OBRERO A 

·hacer valer los intereRes de la clase obrera. 
TRAVES DE LA HISTORIA. 

HISTORIA OBRERA, constituida por las luchas, CONCIENCIA 

y aportaciones pol!ticae, sociales y culturales. 

Por tanto, la cduco.ci6n obrera, es una de lns manifestaciones culturales-

más eigniflcutivaa, puc11 no s6lo fncilita la trannmisi6n de lne experiencias -

de los trobajadoroa, sino que también ha constituido un vehículo que he intro
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ducido nuevas ideas estimuladoras de la acci6n obrera. 

Asi, junto e le prensn, le educaci6n y la historia, se encuentran otras -

manifestaciones de la cultura obrera llena de simbolismos, de tradlc16n y· de -

costumbres que hablan, del mismo modo que aquellas, de luchos por una vida máa 

justa, del trabajo, de la solidaridad. 

2.3 LA CAPACITACION COMO MEDIO QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 

CULTURAL DEL TRABAJADOR. 

Le capacitac16n, que implica una labor permanente y vital para aumentar-

la productividad mejor organizada, con una inversi6n considerable y legalmente· 

obligatoria, cuando menos una vez por año. 

Ahora bien, en la mayoría de las empresas el quehacer cultural tiende a -

cumplir con dos objetivos bli.sicoa: 

l. Integrar al trabajador a la empresa, a sus metas y proyectos, y prete!!. 

der hacerlo partieipe de una "familia", donde no riñen el inter~s de la ganan-

cia con los suyos; y 

2. Aumentar la productividad del trabajador, por un lado, mejorando el --

ambiente y los relaciones laborales, y por otro, desarrollando el profesiona-. 

lismo, la eficiencia y la capacidnd de iniciativa. 

Ln legalidad de la copacito.ci6n se fundamenta en la Constituci6n¡ la cual 

eotipula a través de lo Ley Federal del Trabajo, articules referentes a la ca

pacit.aci6n del trabajador pnrn r.1ejoror su desarrollo laboral, a fin de aumentar 

ln productividad; cntcndJendo por cnpecitaci6n : "El proceso mediante el cual-
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el hombre desarrolla y perfecciona sus habilidades, destrezas, aptitudes y ac-

titudes 1 a través de un conjunto de contenidos y prodecHmientoa te6rico-práct! 

coa, reletivoe al conocimiento de un determinado campo tecnol6gico, para lograr 

una formación integral que responda a la exigencias do un determinado puos:o de 

trabajo."(lB} 

El derecho a le cepacitaci6n consagrado en la Constituci6n y en la Ley --

Federal del Trabajo 1 tiende a concretarse dentro de las relaciones laborales -

en fUnci6n de su dinámica y de le necesidad de asegurar oportunidades de prom2 

ci6n individual, prevenir los siniestros laborales, facilitar el progreso téc-

nol6gico e incrementar loe niveles de producción, entre otros. Como se constata 

en el articulo 153-M 1 " En loa contratos colectivos deberán incluirse cláusu-

las relativas a la obligación patronal de proporcionar capaci taci6n y edieatr.!_ 

miento a los trabajadores, conforme a planes y programas que satisragan los r_!! 

quiaitos establecidos en esto capitulo. Además, podr6 consignarse en los pro--

pios contratos el procedimiento conforme el cual el patr6n capacitará y adioe-

trar6 a quienes pretendan ingresar a laborar en le empresa, tomando en cuenta, 

en au caso, le cláusula de admisi6n."(lg) 

Desde el merco legal, le capacitación y el adiestramiento, -siendo éste-

!iltimo, 11e1 proceso de perfeccionamiento do las habilidades para ln ndquiaic16n 

de destrezas psicomotrices e través de conocimh:mtoa te6rico-pr&cticoa elemen

tales, que permitir6n el desempe~o de un determinado puesto de trabejo. 11 (
2D)_ 

son conaiderados como partes constitutivas del esfuerzo nacional en materia -

(lB) Programa Nacional de Copaciteci6n y Productividad, 1984-1988. P6g. 27. 

(19) Ley federal del Trabajo, 1991. Pág. 41. 

(20) Programa nacional de ProductividAd 1984-1988. Pág. 27 
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educativa¡ en est.e sentido son un dere~ho soeinl de Joa trabajadores, como so 

estipule en el articulo 153-A ; " Todo trabajador tiene derecho a que su patr6n 

le proporcione capncitaci6n o adiestrsmicnlo en su trabajo, que le pennits el!_ 

var su nivel de vida y pro<luclivld<.ld, conforl"H' n los plnn1"n y proernnas formu-

lados de com(in acuerdo, por el patr6n y el sindicato y sus trabajadores y apr2 

bados por la Secretario de Trabajo y Previsión Social."< 21 > 

A través ele la capacitaci6n se persiguen, no s6lo desarrollar las califi-

cscionee ocupacionales de los trabajadores oino tembil:n perfeccionar su nivel-

cultural y facilitar la adopci6n de responsabilidades individuales, cada vez -

mayores en la vida cotidiana y en el proceso de trabajo, 

Ahora bien, la capacitaci6n como proceso educativo, noa conlleva a plan--

tear la necesidad de una educaci6n que no manipule ni domestique al hombre, a!, 

no que lo conduzca a descubrirse a e! mismo y aprenda a tomar conciencia del -

mundo que lo rodea, a reflexionar sobre ~1 1 a descubrir las posibilidades de -

reeatructurarlo y actuar sobre 61 para modificarlo. 

Cabe sef\alar, que el proceso educativo ea de suma importancia para el tr!_ 

bajador, puesto que es el medio por el cual desarrolla sus capacidades socioafe~ 

tivas, psicomotrices, intelectuales, art1sticas, etc6tera; e incorpora elemen-

toa cientfficoa y human!sticos del contexto hist6rico-socio-cuitural en el que 

est'- inmerso; ya que se pretende que al trabajador se le tome en cuenta como -

un ser humano en donde prevalezca su formaci6n constante, connciente y creado-

ro. en su medio, y no se le siga considerando como una simple máquina que gere-

ra ganancias, 

(21) Ley Federal del Trabajo 1991. Pág. 41. 
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Partiendo de que la cultura juega un papel importante en el deaarrollo -

socioecon6rnico de toda sociedad, podemos decir que existe una eetreclia cone-

xi6n entre culture y trabajo. 

Asl 1 todos los sistemas tienen que producir bienes materiales para su -

subsistencia, empleando para ello la fuerza de trabajo del hombro 1 la cual ee 

valorada y remunerada por medio de un salario, Entonces se afirma que el .tra

bajo y el trabajador, son la parte m6.e importante del sistema productivo y -

de la evoluci6n social y econ6mica de toda sociedad, 

Le sociedad, en su desarrollo econ6mico, califica al trabajador de acue! 

do al nivel educativo, al mismo tiempo que lo somete a diversas adaptacionea

sociales, a trev6s de uno. política culturel-ideol6gica que rige eu vida entera¡ 

la cual responde a intereses propios y es tomada por la burguee!a como instr!:! 

mento para la reproducci6n social y ne! lograr su hegemon!a, 

En M6xico, la cultura popular parte de la actividad del trabajador, quien 

por medio de su fuerza de trabajo 1 ayuda a la evoluci6n del pata, Sin embar¡o, 

no se le da el debido valor e importancia, pues el salario que se le asi¡na -

dista mucho de ln realidad econ6mica y no puede aspirar e una vida digna, pue,! 

to que no cuenta con loa recursos suficientes para la satisfacct6n de sus ne-

casidadea y mucho menea conocer y apreciar su cultura, 

A lo largo de le historia del paie, se han dado diversas luchas en favor 

de los trabajadores, La más importunt.cs han sido las luchas obreras surgidas-

después de la Revoluci6n de 1910-1917 que demandaban la olevoci6n del salario, 

el derecho a la cducaci6n, tierra para los csmpesinoG 1 democracia y libertad; 

logrando que eñ la Connti tuci6n se cstipularnn los derechos m6a elementales -

del trabajador, entre ellos el del desempleo y ol de un salario que aarsntice 
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satisfacer las necesidedee b6sicas y recreativas. 

Sin embargo, nos demos cuanta de que en la actualidad, estos derechos -

a(m cuando se estlpullm legalmente, la mnyor!a de las empresas no les cumplen 

como debieran, sino que las utilizan como meros instrumentos de sometimiento, 

ya que lo único que hacen es cstllblecer estrat.egin:l polltico-ideol6gtcas que

respondan a sus intereses de producci6n y plusvnl!s, y as1 jactarse de que -

cumplen con la ley. 

Todo lo cual afecta n ln identidad nacional, pues cada vez se tiene me-

nos acceso a los bienes culturales, debido al bajo salario impuesto por la -

crisis econ6mica, que lleva consigo une crisis social y cultural. Provocendo

que el trabajador ae preocupe m6s por conseeuir los recursos econ6micos parn

sntisfncer sus necesidades, dejando de lado le prescrvaci6n de sus valores -

culturales: demandándose una lucha en dcfcnoa de ln identidad nocional, social 

y culturalmente. 

Si bien ea cierto que la cultura representa a la aocicdo.d, también pode

mos decir que éata cumple funciones importantes dentro del proceso de produc

ción, que son la de reelabornr las estructuran sociales e inventor otras, y la 

de representar las relaciones de producci6n contribuyendo a su reproducción y 

transformación. Así pues, la cultura est6 determinada por lo social e insert!! 

da en todo hecho econ6mico. Por ello al igual que Grnmsci consideramos de vi

tal importancia lograr uno cducaci6n que integre trabaja e instrucci6n, ins-

trucci6n y educnci6n, capacidad de dirigir y de producir, pensamiento y acción, 

teorto y pr6ctlca 1 que transmita una cultura creada por el pueblo pera lograr 

una trensformoci6n de la sociedad; as1 llegamos a un punto de sumo importan-

cis para la transmisi6n de la cultura, que er1 el papel de los intelectuales,-
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quienes han tenido una fUnci6n directiva y hegem6nica que sirve de instrumento 

a la clase dominante, para mantener sumisas a las clases dominadas y bajo unn 

ideología acorde con loo intereses de dicha clase. Sin embargo, han existído

intelectuales que han aportado sus conocimientos en la luchas idcol6gicBo de

la clase trabajadora, 

Apoyando el pensamiento de Gramsci afirmnmdo que todos los hor.ibres son -

intelectuales, más no todos tienen en la sociedad ésta funci6n; ya que los i!!. 

telectualee, más que una clase, repreaentan una catecor!a que se constituye en 

dos vertientes: la de loo intelectuales orgánicos quo cada clase nueva elabora 

en su desarrollo progresivo, y la do los intelectuales tradicionales anterlo-

res a nuestra cu! tura y que aparecen como represen tan les de una continuidad -

hist6rica. 

Al afirmar que todo hombre es intelectual, y lo es porque todo ser humano 

desarrolla fuera de su profesi6n cualquier actividad intelectual, es decir, ea 

un fil6sofo, un artista, un hombre de gusto, participa en la concepción del -

mundo, tiene una !!nea consciente de conducta moral, contribuye por tanto, a-

sostener y modificar una concepción del mundo, es decir, a suscitar nuevos m2 

dos de pensar. Wis que hablar de intelectuales y no intelectuales habr!n que

hablar de distintos grados, de diferentca niveles do actividad intelectual en 

cada hombre o grupo de hombree. 

As!, Grameci distingue "entre una actividad intelectual común a todos -

loe hombres genérica, y una actividad intelectual específicamente propia de -

algunos especialistas. La caracterizaci6n de estos últimos en la nueva cultu-

ra, en el nuevo "humanismo del trabajo" debe ser absolutamente diferente de-

la del intelectual tradicional; en efecto, según Grnmeci, el modo de ser del
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no-intelectual no puede residir ye en le elocuencia, motor exterior y momentA-

neo dd los afectos y de las peeiones, sino en el inmescuirse activamente en -

le Vide práctica, como constructor, organizador, pereuador permanente, y rto-

puro orador; de la técnica-trabajo lleva a ln tlicnica-cicncin y a la concep--

ci6n humanletice-hist6rice, sin le cual se quede uno especialista sin pasar a 

dirigente ( eepecialista+poll tic o), 11 t22 > 

Al entrar los intelectuales en contacto con las masee, y sentir las pa--

sienes del pueblo, comprenderlas, explicarlas y justificarlas, relacioniindolee 

dial6cticementc con lo.R ·leyes de la historia, con una superior concdpci6n del 

mundo, se forma un bloque hist6rico, entendido como la totalidad y unidad co!! 

creta de la fuerza social, la clase, con el elemento cultural-espiritual que-

es conciencie de su acci6n y forma del resultado de Asta, Ahora bien, el obj_! 

tivo del bloque hiet6rico estii en lograr la formé.ci6n de les mases y en posi-

biliter que cualquier ciudadano pueda convertirse en gobernante y que se le .l 

den les condiciones generales pera que pueda llegar a serlo. 

Como es evidentd, las instituciones educativas existentes son inadecuadas 

a estos fines, por lo cunl será necesario buscar vise alternativas, postbilioJ 

da.des totalmente diferentes de orgenizac16n y difuai6n de la cultura, surgidas 

desde abajo, de entre las cepas m6.s bajas econ6mica y culturalmente, pero mfi.e 

elevadas en nCunero. Institutos de cultura, circuloe, asocincionee, clubes, ej: 

cAtera, coordin8dos directamente con las organissciones politices, obreras --

(sindica.tos y partidos) deben llenar los campos olvidados -y temidos- por unas 

estructures educetlvne tradicionales que muy poco pueden ofrecer pare lo con!_ 

trucci6n de la nueva si tuaci6n. 

· (22) Palacios, Jesús. Op. cit. P6g. 408. 

-70-



CAPITULO 111. ANALISIS DE LA ORGANIZACION LABORAL DE LA EMPRESA AUTOMOTRIZ -

FORO MOTOR COMPAN'f, EN SUS PLANTAS DE CUAUTITLAN, MEXICO, Y DE 

HERMOSILLO, SONORA. 

3.1 Panorama General de lae condicionea de Trabajo: Trabajo y Trabajadores, 

3.2 Modernizaci6n y Tecnología. 

3.3 Marco Legal y Empresarial. 
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CAPITULO III. AHALISIS DE LA ORGANIZACION LABORAL DE LA EMPRESA AUTOMOTRIZ -

FORO MOTOR COMPANY, EN SUS PLANTAS DE CUAUTITLAN, MEXICO, Y DE 

HERMOSILLO, SONORA. 

La formaci6n y traneformaci6n del hombre se da principulmente por las --

vise del trabajo y la educaci6n¡ 6sta 6ltima como instancia formativa, es ne-

cesarla a todo hombre, al igual que el tipo y orientaci6n de ello., yo. que va-

encaminada en base al tipo de sociedad y de hombre que se quiera formar. 

A este respecto, los modelos educativos que se han desarrollado a lo la! 

go de la historio., hasta llegar e. la actualidad, -en esta época de avances -

cient!ficos-, convergen en la constl tuci6n de un prototipo de sociedad nl teme.u 

te tecnificada, poblada de seree capacitados -¿educados?-, para responder tés 

nicamente a requerimientos de productividad inmediatietas. inetrumentalietas, 

con gran desapego de cualidades y valorea humanos, es decir, hay formo.e educ!. 

tivas que contribuyen al desarrollo del hombre y de lee sociedades; pero tem-

bi6n existen otros modelos educativos cerrados que poco a poco van reduciendo 

de lee sociedades y sus miembros loe aspectos de formación integral. 

De entre los primeros podemos incluir a las propuestas educativas que --

propugnan por fomentar en el hombre le. capacidad pensante y creadora, imagin!. 

tiva y perdurable, sociellzante y critica; de los segundos, existen algunos -

que disocian el pensamiento de le acci6n y lo efectivo, coarten la imaginación, 

la creatividad y en mal modo socializan anulando casi la reflexión critica; -

fomentando conductas orientadas a lo inmediatista. 

Al igual que la educación, el trabajo se va a desarrollar en condiciones 

socio-pol!ticas y econ6m1cas que van a orientar el petfil de sociedad y de ho!!l 
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bre que ee quieran construir. 

As!, los requisitos de forme.ci6n para el trabajo eon diferentes, no e6lo 

conforme al tipo de necesidades sociales que se identifiquen como nacionales, 

aino conforme el tipo de división técnica del proceso de trabajo y s la tecn.5! 

logla que éste incorpore, El car&cter colectivo del proceso laboral ha llega-

do a ser fundamental para el crecimiento de la econom!a. Debe recordarse que 

implica por un lado, le inc~rporaci6n, precisamente en le tecnologle, de una 

gran cantidad de saberes ceda vez más distanciados de quien se enfrenta a --

ellos de golpe, y por otro, una división en ocasiones tan aguda, que identir! 

ca e un s6lo trabajador con una sola tarea 1 reduciendo de 6sta manera, le po-

sibilidad de utilizar las potencialidadeo del trabajador. 

Ahora bien, el preaente capitulo estA enfocado el desarrollo del trabajo 

en la industria automotriz, en especifico de la Ford Motor Company, en sus -

plantes de Cueutitl&n y Hermosillo, y sus repercusiones en el proceso de cap! 

citeci6n, aunada a la implantaci6n de nueva tecnolog!a. 

3.1 PANORAMA GENERAL DE LAS CONDICIONES DE TRADAJO ; MATERIA DE TRABAJO Y TR! 

SAJADORES. 

Plataforma Exportadora. 

A fines de los afios setentas, las empresas del ramo automotriz que oper! 

ben en Ml!xico determinaron instalar plantas para ensamblar eutom6viles y pro-

ducir partes, destinadas al mercado de Estados Unidos. Algunas de las instal! 

clones comenzaron n funcionar a principios de esta d6cada y el paso del tiem-
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po, otras fueron creadas o bien ampliados, Corno une cxpresi6n del importentc-

efecto que 6sto nueva producción puede tener sobre el mercedo vecino, se esp!_ 

ra que en los eños venideros, uno de cede cinco nutom6vilea cstndunidcnecs --

utilicen un motor mexicnno. 

Ahora bien, e partir de los años ochentas le producci6n de le rema auto-

motriz en México, sufre un cambio dr6.otico, ya que es en cstn momento cuando-

se constituye la plataforma exportadora, mediante un conjunto de plantes en -

le zona norte del paie 1 oei pues su puesta en marcha supone un creciente flu-

jo de productos ho.cin los Estados UnidoD, Al mismo tiempo, se derrumba el mor, 

cedo interno, con lo cual se hace m6s significativa la brecha entre la funci,2 

nalidad de las plantes del sector exportador y del sector tradicional. 

Le exportaci6n do productos automotrlceo cstb. compuesta fundamentalmente 

por motores y autom6viles hacia Estados Unidos y Cenedb.. 

Etapas del Desarrollo Automotriz: Tres Nócloos. 

"El primer núcleo arranca en 1925 1 con la implanteci6n de 

lo primera ensambledore en nuestro pa1s, hasta 196'1. La

base tecnol6gica con quo opero, proviene principalmentc

de le transferencia de tecnologta desechada en los pai-

ses centrales que t6cnicamente y desde el punto de vista 

de velorlzscl6n pueden entrar a funcionar perfectamente -

en paisea cpmo M~xico cuya compoalci6n org(mlca de capital 

se encuentra muy por debajo de los paises ccntralen, 

Geogrtificamcnte las plantes do este núcleo 1 se ubican 

en el D.F., incorporando a tro.bajodores de oficio, do ex

tracc16n urbana, los cuales constituyen los primeros con

tingentes de la clase obrera do ln gran industrie manufn~ 

turera, 
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El segundo nO.cleo empieza a formarse a partir de 1965 1 

con las fases de fundici6n y maquinado de las partes del 

motor (monoblock 1 cigUei'lales, llrbol de levae 1 etcétera), 

asl como su ensamblado. 

La producci6n automotriz como proceao product.i va ee ª!!!. 

plla a estas dos fases abarcando a trabajadores de diver

sos of"icios y especialidades; Fundici6n, fresado, pulldo 1 

ensamble. Ingresan gandes contingentes de trabajadores -

deacalificados ~n las líneas de montaje del motor. Se ve

rif'ica simultáneamente lR primera desconcentraci6n de la

industria a estados aledaños al D.F., como Puebla, Moreloe, 

Estado do Mlixico. 

El tercer nCi.cleo se implanta a partir de 1981, inclu

yendo el proceso de troquelado (estampado), Ent.a fase se 

habla incorporado en la Volkswagen y Nis san, en pequefiae

escalea, en tanto que ahora Ford y Nissnn lo introducen -

en sus nuevas plantas en grandes escalas de producci6n. 

La característica mb importante de este torcer nO.cleo 

ea el gran adelanto tecnol6gico con respecto a los nO.cleoa 

anteriores, que lo equiparan con niveles similares de los 

palees avanzados. No obstante, es en el maquinado y en e_!! 

samble del motor donde se expande de manera considerable 

ln capacidad instalada, calculada en aproximadamente 2.5 

millones de motores anuales de loe cuotea en promedio ea 

exportan a los Estados Unidos el 900(.."(l) 

Entonces vemos, que con la implantaci6n del tercer n6cleo se desarrolla-

la segunda dcsconccntraci6n c,cográfica de la industria, esta vez claramente -

hacia el norte del pata; los estados en donde se instalan las nuevas plantas 

son: Chihuahua, Durango, Coahuila y Aguas Calientes. 

(1) Jordy, Micheli. El nuevo modelo de las relaciones cnpital-trabafo en la -

industria automotriz. pág. 78-79. 

-75-



El surgimiento de este núcleo, permite la introducci6n do robots, de -

prensas eutomfiticas, de m6.quinas-herrnmientas automfitlcas de control interco-

nectadns a trnv6s de sistemas "trnnsfer", aunque en algunos casoa las fascD -

m6.e automatizadas se encuentran articuladas con fases en donde la ninno de 

obra es preponderante. 

A partir del desarrollo del tercer nO.cleo, surge una nueva divisi6n del-

trabajo (NDIT), que se caracteriza por lo siguiente : 

" a) La aparici6n de producci6n masificada y eatondari

znda dirigida al morcado mundial, a partir de plan_ 

tas en palees semi-industrializados. 

b) Se trate de producci6n compleja que abarca varias 

partes del proceso y BU destino es tanto nacional

como mundial. Varias empresas sitúan a loa pal.sea

como espacios clave en ln rcproducci6n del "auto -

mundial 11 , lo cual implica le tendencia hacia la h~ 

mogeneizaci6n tecnol6gicn, 

e) La NDIT se establece a partir de un concepto :fun

damental nacido en el inicio de le crisi:J en esta 

industria en los años setenta.En estos tl!rminos,

la entrada de nuevos palscs como polos de produc

ci6n, conaumo y exportaci6n cumple con la funci6n 

de mayor complejizaci6n y flcxibilizaci6n del pr2 

ceso de producci6n internacional. 

d) La complej izaci6n viene dada por el hecho de que

auments considerablemente la red internacional -

consti tul.dn por los espacios de producci6n de las 

empresas. La :flexibilidad significa que les empr; 

sas pueden intercambiar funciones cspeclficas en

tre los espacios de su propia rcd."( 2 } 

(2} IDEM. p6.g. 64-85, 
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Como podemos observar, el desarrollo de este tercer núcleo de la indua-

tria automotriz ha modificado la organizaci6n del trabajo tanto en las plan-

tas del primer y segundo nC.cleo, tanto n nivel nacional como a nivel internn

cional, 

Anteriormente mencionamos las caracteristicas que e nivel internacional

tuvo la organizaci6n del trabajo a partir del tercer. núcleo , ahora nos en

f'ocaremos a hablar de los efectos que al mismo ha tenido sobre las plantas -

del primer y segundo núcleo, 

Pnra las primeras plantas constituye el principal motivo de su cierre 

Ford "la Villa", le planta "Vallejo" de vehiculos automotores mexicanos, y -

m.lis recientemente la planta de Rcnault en Ciudad Snhagún, adem6.s del trasla

do de la linee de producci6n de autom6viles de la planta Ejhrci to Nacional -

de General Motora a Ramos Arispe. 

Otro de los efectos, es para las plantas del segundo nCacleo que enfrenten 

un proceso gradual de modernizaci6n y su permanencia depende de que su produ.e_ 

ci6n pueda ser incorporada a la estrategia de las empresas. 

Cabe seíl.alar, que siendo tan extenso este ámbito, nuestra invcstignci6n

se orienta específicamente al estudio de la Empresa Automotriz Ford Motor CO,!!! 

pany, en sus plantas de Cuautitlán y Hermosillo, debido a que en listas existe 

uno. diferencia de tecnolog!a y m6todoo organizativos, implementados y utiliz_! 

dos en el proceso productivo, que conlleva a una serie de manifestaciones de-

los trabajadores aceptando o rechazando estos nuevos cambios, Es por esto -

que lna innovaciones tecnológicas y orgnni:zativas exigen uno. mayor capacita--

ci6n de los trabajadores, pero no considerado como un espacio formativo, sino 

como un requerimiento de un alto gr;ido de adiestramiento y habilitación que -
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permita elevar el nivel de productividad, lo cual roditO.e mayores ganancias a 

la empresa. 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y UBICACION DE LAS PLANTAS. 

PLANTA DE CUAUTITLAN. 

Primero la Ford estuvo en la planta de la Villa, despul!s pas6 a le plan-

ta de Tlenepantle, que entonces se llam6 Planta de Operaciones y Exportaci6n-

(POE). 

En 1964 fU6 inaugurada la planta de Cuautitl!m y e finales de ese mismo-

af!.0 1 la POE se traeled6 allí. En diciembre de 1983 se cerr6 la planta do la -

Villa, con esto liquidaron e mucha gente y s6lo conservaron e la m&s capaci t! 

da, que supiera m&s operaciones y que fUera buen trabajador, a la cual manda-

ron e la plante de Cuautitl6n. 

La fébrica está ubicada sobre la autopista Mbxico-Quorl!taro, se encuentra 

totalmente rodeada por un elembrado,hsy un pasillo grande que es el acceso a-

los departamentos, e la derecha se encuentra el estaciona.miento, e la izquier_ 

da vigilancia y e un costado ol local oindical. C3
) 

(3) , , ."También existe un lugar donde llegan loe compañeros con sus carros, -
q.¡o es m estaclcn:miento enonre, de d:rde ao hacen tn:e siet.c mirutos c.animrW hasta el -
lUWU" de trebtjo. Siete mlrub:e cmtlnarrl:> p:r eAOO c:mT'Cdores irJr(n:ioo de la !6brica. fu -
Ford hay lugares cx:m.ries a t:ocl::e los carpañen:s; txxb:I lo priIOOrO qJe vmcs ee el reloj, el 
est:acicranientx>, las oficines de la erprrea y la s.ntu:::eidad de le gcr"ercl.a, intmtaMo -
irrt:iacbn" B t.cd:l aq.l!!l que iltWl B o::nxe:r la arprcsa," 
Mibz, Fron:::1.sc:o y Tal.a.vera, Femando. El f.bvimient.o Ikm:x:r€i.tico dt? los Trnlajadores de la 
Ford (1967-1931), p6g. 1. 
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PLANTA DE HERMOSILLO. 

ESTA 
SALJR 

TESIS 
!JE LA 

L¡¡ ciudad donde se localiza la planta ea la capital del estado, Y estA-

situada a mil millas el norte do lo Ciudad de México, y a unos cuentos cien--

toe de miles al sur con la frontera con Estados Unidos. 

La plante estli integrada a la Divisi6n Lineen Mercury, que ea une de las 

dos mA.s grandes de le Ford Motor Company; su ,producci6n es de autom6viles sub-

compactos. Loe componentes extranjeros provienen principalmente de Jep6n : la 

carrocería, la trnnsmisi6n, el motor y la tapicería; actualmente la planta --

tiene un 33.3% de 1ntegraci6n nacional, y B ciudades mexicanas participan en-

6stn. 

ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LAS PLANTAS. 

En este apartado nos concretaremos e dascribir, analizar y hacer una com-

pnraci6n de loa diferentes departamentos con que cuenta cada una do lns plantas 

en estudio, para poner en marcha el proceso productivo, adem6s de las condicio-

nea ambientales y la inlroducci6n de la nueva tecnología y su repercuai6n on -

el desarrollo de los trabajedoree. 

Para lo cual exponemos el siguiente cuadro 
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ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LAS PLANTAS 

FUNDlCION 

A partir de la chatarra que se -
procese en hornos a mfts de 1500º 
de temperatura, ee obtiene el -- · 
hierro, con el que se hace el mo 
tor, loe monoblocks y tubos de : 
escape entre otro a, Aqul el tra
bajo es rudimentario, artesane.l
y todo se hace me.nualmonte. 

CARROCERIA 

Loe trabajadores armen el ceeca
r6n y revisan que las selpicede
ras no estén golpeadas y lo man
den e las punteadors.e que son unos 
robots mec&nicos, • 

PINTURA 

Le unidad entra a un túnel en -
donde se baf'\a con a¡ua y 6.cido y 
en otro donde estA el fosfato, -
que se usa para que tenga adheren 
cia la pintura. La unidad se su-
merge en una tina de licor, para 
luego pasar n sello 1 lijado, pri 
mcr 1 y la conducen a uno. lavado: 
re. que le dicen nata y trepo de
barniz, Entra al túnel de pintura 
donde se le pinta del color que -
sea a mano o con una pistola. 

ESTAMPADO 

Se cortan piezas en el 11blan-
king11 (cortador), eproximadnmon 
te 20 grandes por minuto y hao: 
ta 80 pequenae; se almacenan y
en su momento salen a carrocerla. 
Aqu1 se repara y se hace mante
nimiento preventivo de las matr! 

CARROCERIA 

Aqul se presenta la mayor concen 
tra.c16n de robots, sin omborgo-
las tareas de soldadura y trans
porte se realizan con el eefuer 
zo f!eico y la habilidad manual 
de los trabajadores. 
Lo l lnea principal se inicia con 
el ensamble del comportimiento
del motor y del pho trasero con 
el delantero. 

PINTURA 

Se le hace une prelimpioza a le 
unidad, con un spray de aguo ca 
liento; una inmersi6n de foofa: 
to para deogro.sar lA CArrocer1s: 
luego dos robots aplican una ce 
pa protectora a la misma., post0 
riormente un robot aplicu el -= 
primer y un t6cnico lo controla. 
Despu6s en la cabina don robots 
pintan le unidad. 

• La Planta de Cuaut1tl6.n cuenta 6nlcnmente con dos reboto, a los cuelen loe tr!! 
bajadores llBtnsn "chane" y ''ch6n", 
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ENSAMBLE 

Aqu! el trabajo es semicalificado, se 
coloca el motor a la unidad, m6s e.de 
lente otros ponen los radiadores, _:: 
otros las llantas, otros los asien-
tos, otros loo po.ro.brisas, otros el
viz en las puertas, otros gatos, he
rramientas, le calcoman!a y el reate 
tro, aunque la cejuela y les puertaS 
ya van con la carrocerie, tamb16n va 
en cadena, todo va caminando, no se
para ni una unidad. 

MECANICA 

En ente, se reparan todos los defec
tos; todas las unidades llevan una -
ter jeta viajera, en la cual apuntan -
todos loa problemas que trae de mec.!i
nica, ya aea de direcc16n hidrfl.ulice 
ruidosa, frenos bajos, r in e e rayados 
volante equivocado, aparatos o ina-
trumentoa que no funcionen y que hay 
que cambiarlos. 

DEPARTAMENTO DE DlSEílO 

El mec6.nico ajustador trabaja ciertae
piezas pera armar algunos parteo del -
auto 1 el mecAnico de mantenimiento es 
quien lleva a cebo las reparacionee
parcialea1 dar servicio y hacer lubri 
caci6n a las mfl.quinQs y hcrr11mientas7" 
Se hacen reparaciones totales a las -
m.liquinas, se les deamnntela 1 se le des
arma. se le revisan todos los componen
tes y se les repara. Trabajan tambUin -
loe retocadores, que reparo todo, desde 
aplicar spray, lija, primer, pulir, emp~ 
pelar y pintar. 
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ENSAMBLE FINAL 

Les operaciones son b6aioarnente 
manuales, con ayuda de herra--
mientae1 sobre las cuales .el tl:,! 
bajador ejerce una fuerza, Laa
operaciones que se realizan son1 
quitar, inetalsr, colocar 1 e.pre 
ter, eubensemblar. revisar de : 
vista y tacto, enrutar y oprimir 
botones de todas las partea de
la unidad; por lo que eates ta-
reas son rutinarias y requieren 
de habilidad manual, 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad empieza en 
la zona de ensamble fimil donde 
en cinco es tac iones checan la ve 
locidad, el motor, las luces, -
los frenos, el clax6n 1etc, y ee
hacen reparaciones peque ria e. 
Las unidades lle¡an en una banda 1 
primero ne checan las puertas y 
el cofre, y cuando es necesario 
loe arreglen con un mmrtUlo de 
caucho; luego los carros entren
en el túnel de pruebas de agua.
luego hay cinco fases de compro 
baci6n; fal tantee de piezas, dé's 
balance de puertas, contra chep"á, 
golpe9 de pintura y retoque de -
pintura. 



MOTORES 

Ea donde se fabrican los motores¡ es
t6. el 6rea de afilado, de almacAn, de 
cabezas 1 de vieeladoe; aqui se hace -
la bomba de agua, el tubo mOltiple de
escape, el volante, la bancada del ci
gUei'\al y se instalan las cremalleras. 
En inspecci6n final se checan loe buzos, 
venas, cuerdas, dUimetro de metales, -
d16.metro de la bancada de cigUe~al, y si 
se cumple con los normas se pone el se
llo de aceptac16n y pasa a una imprean,!. 
dora de aceite, para que posteriormente 
se lleven a ensamble para armarlos. 

Como podemos observar en el cuadro anterior, en ambas plantas hay depnrt! 

mantos semejantes, sin embargo, el proceeo de trabajo es diferente, porque en-

una ea utiliza una gran cantidad de mano de obra, como lo es Cuautitl6.n¡ y en-

Hermosillo lo es el gran volO.men de maquinaria automatizada, 

Pese a esta diferencia el proceso de trabajo ea da en condiciones ambien-

tales a~ermnntee y dafUnas, ya que el trabajador eet6. expuesto a ruertee rui--

dos provocados por lee vibraciones de la cadena, de las preneaa, y otras herr! 

mientas, lo cual altera el sistema nervioso y dificulta la comunicaci6n: tam--

bi6n ae oxponen a olores fuertee de pintura, gasea y aceite, provocando enfer-

medades respiratorias y accidentes: todo lo cual ntonta a le salud de loa tra-

bajadorea. 

Por otra parte, la introducci6n de maquinaria automatizada y robots, trae 

comiigo el desplazamiento masivo de me.no de obra, porque en lugar de aer uno. -

ayuda en la descarga de trabajo de Aeta, se le orienta a aumentar la producci6n 

y a intensificar la jornada de trabajo. 

Asimismo, la implantaci6n do nuevos mbtodos organizativos, como el con-
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trol de calidad y el justo a tiempo, provenientes del Jap6n, ae han converti-

do en un arme psicológica refinada de control de los trabajadores, a tal gre-

do que ellos miemos son sus propios supervisores. 

Tanto la introducci6n de maquinaria automatizada y m6todos organizativos, 

ha provocado que las exigencias de capacitaci6n sean mayores en ambas plantas; 

sin embargo, en Cuautitl&n se ha notado una gran resistencia a 6etos, porque

los trabajadores reconocen .que constituye un arma de la empresa pare intensi-

ficar y aumentar el proceso de trabajo, sin que para ellos se de una retribu-

ci6n económica, ni mucho menos une formación como personas; porque se ve una 

clara implantaci6n do las normas japonesas para "lavarles el cerebro" con --

idees de que "trabajando en equipo", 11autoinspeccion6.ndose", "eiendo confia-

bles", funcionar6.n mejor. 

As!, dado que el objetivo de la compai'l.!a es la manufactura y ensamble de 

motores con productividad competitiva e nivel mundial, dentro de una instala-

ci6n y organizaci6n flexibles que permitan responder adecuadamente a las --

fluctuaciones del mercado. El que le compal'Ue quiera lograr una productividad 

y calidad mayor, ee ve reflejado el hecho de que en Cuauti tlán el sistema tr,! 

dicional de organizaci6n beso.do en el trabajo individual e independiente se -

ha cambiado en la puesta en práctica en la planta de Hermosillo, donde so --

cuenta con un sistema organizativo basado en el concepto de grupos de trabajo. 

Dentro de nuestra inveetigaci6n, rescatamos los puntos de vista de loe -

trabajadores en relación a como viven el proceso de trabajo, de lo cual rasa! 

tamos el siguiente testimonio : 

"Yo llego a trabajar a lee eeie en punto y la 
l!neo. 8"TEll"C8 a les seis treinta., esa medie hom te -
sirve P3IU ir a orinar, pare tnror caf6, y adBlás pBI"ft

hacer 1.118 pert.e do la prodrcifu <1lB m te p::igan, eso -
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3.2 MXElNIZAClCN y 'IBCN:t.OOIA. 

pcrQ.Je ha.Y cpJa pc:rerse el mifcrnc, alistar 
loo gtm11t.es, ver q..ie eot&i bien, prepa.rar-
L1. herTuldenta1 an'eg].ar el natcrial, por
q..ie a las seis y~ cn<1.1e aipiC7'.a a-
8JT'8tP\J" la ll'nea1 en chirul, arrnrra fuor 
te: y cntarcs yn est6s m bJ Hnoa y vi~ 
ne el <n&rnblacb, dig¡:ua.; en ca:lc.:o .. ">;, cl
Cf..le viene jitlacb p:r ISil cnlooa CCl1 un ro
~io de U1 r.et.ro, b..lc!:u a vcc...:-.; nl e-.-:o ~ 
qoo las unidM.es vierxn ~ llVi trns .: 
otro. Yo terG0 lnl canoota que pesa nás q..ie 

ln1 o.Data cm aew. shl 1-iJY diez 001lru"ti
mientns llEnJO de tornilloo, tuercas, pijos, 
y m la otro rraro trin pist.ola neurñtica,an 
U"lB fllll"0JCt'8 de o:::h:> rretroo do lDrgo y ¡6ro 
le stbre la midad y tMt.cle an chélpo en :ti.i 
que ti~ ve hacerse m c00a cperaciln 00s 
eeg..nm, cacb cb3 ~ ~ Ul tnmi
llo, cmbiar un d:>do 00 cruz yn 9(l(l de 9/16 
por uro de 1/8, tiCl'l[!S Q.D hacer coda d:s -
~ 1J1 novimiento: ~una c:hl¡'.:la 1 -

atomillarla an la otra Jl'flOO, cada d::G oo
g.rd::s, ropicb, rápicb y vns cmtimrdJ ?lrB 
nb'ás, porq.Je la linee ro te esp:ira y en -
~. y la nnnguera está colgnda y in:i va 
can1.nord::i para ntrás, y el otro q..ie cst.á -
adelante trnpaco le alcanza su mareucrn. pero 
ro t.c ?iOOes ap.mll' nHs ~-el ~ 
de atms tmp::ico t.-mnira ru c:pcracién, y se
va la ~ái, es ua argustia terrible, -
cpe tú est.és b-alajarrl:> cmtra reloj en el -
q.JC cadl.d:::o~~q:e BrtTnrlaclvlre 
p.:rierle tom.illro y ccnectnr las varillas." .. 

El origen de la modernizaci6n se halla inserto en una rcatructurnci6n de

las relaciones econ6micae internacionales, y principalmente son dos los elcme!l 

tos que la originan: la crieiB económica de los pA{ReR capitalistas desarroll_!! 

dos y la competencia y rivalidad entre ellos al permanecer y ganar espacios en 

el mercado mundial. 

En este contexto se han desarrollado cambios notables como los tccnol6gi

cos, se ha implementado también una reconvero16n industrial o modernizaci6n, -

que tiene como eje le aplicaci6n de nuevas tecnologías, que cm gran medida -

- TC!stimonio de un Trabajador de la Ford Cunuti tl!tn. 
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centren les disputes por la hegemonie tecnol6gica, econ6mic!l, 

militar y productiva entre los paises industrializados. 

Ahora bien, en lo que respecta el contenido tecno16gico del proceso de -

modernlzeci6n industrial, cuatro han sido sus principales lineas de transform!!_ 

ci6n : 

a) La Rob6tica, que son sistemas de eutomatizaci6n total con robots programa

ble-o implantados al sistema productivo. 

b) La Microelectr6nics, basado en computadores, equipos de oficina, ultrasoni

dos, etclitera. 

e) La Biotecnologie, que es el uso integrado de la bioqu!mice, le microbiolo

gía y la ingenier!e genlitice. 

d) La ingenier1a de motores, que inicia el reemplazo de los motores de acero -

por otros do pl&stico y cerlimice. 

Estas tranefonnacionee tecnol6gicae, han producido diversos efectos que-

- Cambios BxPerimenteles a nivel de la empresa y loe procesos producti

vos, donde lo importante os que 1110 nuevas tecnologías se han dirigido a las

induetriae que llevan producci6n en serie, sobre todo en sectores tradicional

mente intensivos en mano de obre como la automotriz y la textil. 

- La nueva empresa se organiza alrededor de le automatizaci6n flexible, 

que implica una revoluci6n y manejo de los medios de producc16n, que pcrmi ta-

disminuir los tiempos improductivos. 

- En releci6n a le organizaci6n del trebejo, loe ritmos de trabajo y la 

producc16n se vuelven mli.s rígidos y se realiza con mayor frecuencia la impla!! 

taci6n de turnos continuos, cuya apllcaci6n ce que un reducido nC.mero de act,,! 
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vidades van aumentando en su contenido laboral, mientras que la mayor!a, eta -

a los trabajadores a conductas y actitudes predeterminadas a los modelos. 

- El tnmal'lo de la empresa se reduce. 

- La rcvoluci6n tecnol6gicn ha implicado un crecimiento de las nctividades 

do servicios y de la fuerza de trabajo ocupa.da en ellas, en detrimento de las-

actividades y fuerza de trabajo industrial. 

- Por cuanto a la genéraci6n da empleos, la mayorta do los patees en los 

que se ha implementado la modornizaci6n industrial, muestran un efecto destru~ 

tivo, debido a los cierres y fusiones de empresas, recortes do personal, dese-

parici6n de actividades eventuales y de fases de los procesos productivos. 

- En los aspectos cualitativos, la modernizaci6n trae aparejados cambios 

en la calificaci6n de la fuerza de trabajo, como la reducci6n de las aptitu--

des logradas en el dominio del proceso de trabajo. 

Lo anterior, se ve claramente plasmado en la planta automotriz Ford-Herm~ 

silla, arrancando con la llamada "flexibilidad gerencial", que a la falta de -

reglas de trabajo, asi como de la presencia significativa del sindicato brindan 

a la gerencia tres aspectos, retomados de la organizac i6n japonesa : 

1. Un amplio abanico de tareas para los trabajadores de producci6n. 

2. La capacidad para asignar a los trabnjadorea de producci6n a cualquier 

tarea y la existencia de s6lo dos clasif'icaciones para trabajadores calificados, 

o bien entre los trabajadores calificados y los de producci6n. 

3. Diferencias entre las pr~cticas de trabajo existentes en las plantas 

de Estados Unidos y la Mexicana. 

Asimismo los gerentes tienen la capacidad de desplazar a loe trabajadores, 

la asignsci6n de tareas y la promoci6n se basen en el m6ri to antes que la -
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antigüedad, como no sucede en Cuautitlón. Entonces se requieren de m&s reglas 

y mAs persones involucradas en esta deciei6n 1 que en la plante de CueutitU.n

en donde el sindicato con base en la antigüedad decide en todos los casos. 

Con estas innovaciones, lo que se trata de hacer es el desplazo.miento del 

eecalaf6n ciego, 11horn lo que cuenta es le c11pacitaci6n que tenca el trabaja

dor para desempeñarse, 

Por otro lado, en la planta de Hermostllo se han introducido algunos sis

temas gerenciales y tccnolog!as avanzadas, diseñadas para compensar parcialme!!. 

te le inexperiencia de la fuerza de trabajo, ya que desdo el principio se con

trot6 personal joven y la mayoria sin experiencia laboral y sindical; con lo -

cual pudo implementar los sistemas japoneses y la movilidad de los trabajadores 

hacia distintas tareas. 

As! 1 los cambios como una menor superficie, una mayor densidad de m6quins 

ria y pasillos m6.s cortos fueron adoptados, para introducir los conceptos de i!!. 

ventario de Justo a Tiempo, en el dieef'lo mismo de le planta. 

Además se cont6 con un Contrato de Trabajo "muy flexible", que lejos de

beneficiar a los trabajsdores 1 acaben con muchos derechos ganados e base de l~ 

chas durante un largo periodo de la hiotoria, 

Dicho contrato tiene como punto central el de les relaciones laborales, y 

muestra una gran semejanza con el de la Ciudad de México; pues estipulan que 

se debe reconocer al mismo sindicato y estar afiliado el mismo. 

En esto mismo sentido, de la modernizsci6n tecnol6gica 1 toda la organiza

ci6n de le planta de Hermosillo 1 est& encaminada al logro de su objetivo pri-

mordial, - por supuesto bajo la influencia japonesa-, que e!:l: 

"Producir vehiculos con productividad competitiva y calidad lider a nivel 

mundial. 11 
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Para lo cual, ol gerente do la empresn exhorta a sus trabajadores dicié.!!. 

doles ; 

"Para lograr el objetivo es nccennrio qun todos los que 
tnibajuOCJG en lu plnnla, ~ c.:cr.tir..:rr .. ~t:-n·~; a 1 h..v..u- u ait-o n..IC!:>b'O -
trabajo ccu det.cnni~ié:o y resp:nsab!lidad. Estaroo ca1valCidas do 
cp..ie lo podEtrou alcm:mr dirJgl eU:ra; do rrancro tal, q.Je desarrolle 
l!'OO y epoymn> el senticb do out.oooti11n y pcrl:.crvn:ln en mfh un :
de roaotroe, OOsad:::a en ll1 sistd!n 00 IOC"jomnimto ccntlru:>."(4} 

Por otra parte, en tErminos también de modernizaci6n, loa trabajadores -

de la Ford Cuauti tlé.n opinan que esta "ro es un proceso ldeol6gico en el que
oo dlgn q.ie el trubajaOOr titn? q.io ser irás pro 
d.r:tivo, slro qua es m aditHIC1t:o téatlco m = 
el que tú timco que ver q.xi cud::a uro 00 loo -
tamilJ.oo l..eruln 1n prosJ.00 ncccsaria raru que
vayn certiflcacb. b.J q:croclát, en el quo tú tie 
ncs cpe arrarcar uia otiq.¡ct:a fosforoscenlD q;; 
la tialC9 qoo pegar ccn 1r1 ph.ni:n, pco~.rle (J{ o 
le p::rei tu finrn encinn, y m cpe tíi t:iCJleB -
Q..Je persm- lo q.Je ellos t.c dioen en loo l!'étocbs 
de int:n:xllx:ién. '' --

A esto se le llama autocertificaci6n¡ ohora es el propio trabajador quien 

certifica si eu trabajo está bien o no lleva f'allaa, puesto que al ponerle la 

etiqueta de OK, la eaU. aceptando. 

Además so implementaron los c!rculos de calidad, en loo cuales la empresa 

comenz6 a hablerles aobre la nueve filosof!n bmmda en principios morales, 

llnmAndolos modernizaci6n. Leo decían, n los trabajadores, que en ésta no ha-

bía más divisi6n, porque ahora en la fábrica ya no hay supervisores que vigi-

larnn sus operaciones; porque con los principioa &UÍ~ todos sor.ion igua!P!'l 1 t_2 

dos somos de la misma familia y lo importante aquI en la f6bricn os el traba-

jador no el supervisor. 

(4) REVISTA TIEMPO. Ford Hermosillo. Abril de 1991. p§.g. 1.3. 

Testimonio de un Trabajador de Ford Cusuti tl6n. 
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Entonces los obreros son los que ponen au firma en las operaciones que -

van bien, no hay supervisores; la empresa dice: ºconfiamos en ustedes, en su

pelabra y en la autocertificaci6n 11 , por lo que ahora "nuestra conciencia es

nuestro propio enemlgo"-comentan loe trabajadores-. 

Ante lodo esto, noeotros consideramos que los principios euta no son más 

que una serla de reglas fundamentadas en la nueva f'iloaof1a japonesa, por la

que la llamada modernizaci6n, no ce más que una nueva forma de explotar más -

eutilmente a loe obreros, dejando atrás sus derechos como tales; entonces su

mara!, su filoaof!a y sus principioa básicos, se traducen en calidad y en CO!!!, 

petencia, creando con ello quo el trabajador sea proveedor del de adelante y

entonccs todos son clientes de todos y proveedores de ellos mismos, dentro de 

la linea de .•producci6n. 

Por eso la modernizaci6n implica contratar g~nte experta pero con bajos

salarios, a la cual ellos capacita, toniéndo as! una mano de obra experta y -

calificada para ser usada en el momento en que la requieran, rotandola en los 

puestos y otorg6.ndolee un mísero salario. Esta visi6n empresarial se le ha d_!! 

do el nombre de "obrero universal", y aqu! en M~xico se lo conoce más bien C.!;? 

mo "el mil usos". 

"La modorni zaci6n signi f"ica para nosotros como -
cbreros, el q.ae la ~itaciái cµi t.nJ 1:8-ga m vn a ser -
pn:::p:R"'Cicnal al salario y qua deotn{fe la vieja fama de -
"trebejar m d::n:k? entre mÉ sabia trr:i llñs gannbn, p::rquo -
eeo era lo ~ eo usOCn antes, que rnicntrna t.n::i l1'Ó9 le !'re 
gµlXI. pedía ir oscerrli~ y aoocn:iim::b pero ahora ya n:: = 
por el OC11trol tan estricto de la procl.Jociái." .... 

En los circulas de calidad, se introducen los principios gu!a, en estas-

reuniones so dedica tiempo al trabajador para que platique su~ problemas y ª!! 

tre todos loe discutan; sin embargo estos constituyen espacios para controlar 

el trabajo do los obreros noten de aportarles elementos de formaci6n que con-

tribuyan a su desarrollo como persona y corno trabajador. 

**•• Testimonio de un Trabajador de Ford Cuautitlán. 
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Es importante resaltar, que dicha modernizaci6n, no pudo llevarse como-

tal en la planta de Cueutitlli.n, porque loe miemos trabajadores argumenten que 

lejos de disminuirlcG la jcrnada laboral y mejorar lttn condiciones de traba-

jo, los ha llevado e la intens!Cicaci6n de la jornada y a le explotaci6n de -

su fuerza física y mental, 

En cambio en la planta de Hermosillo, la implanteci6n de la automatiza--

ci6n, y de la organizeci6n laboral, fueron aceptadas, yo. que desde su apertu-

ra so capee! t6 a todos los trabajadores en relación a loe elementos t~cnicos-

necesarios para la producci6n, además de hacerlos sentir parto de la empresa-

considerándolos como parte de una gran familia -la empresa-, y con mli.rgen de-

decisi6n sobre los problemas de la misma, a tal grado que ellos mismos pre--

guntaban : ¿Cu€mdo contratamos e loe obreros?. 

Ante esto, en le compnfUa se implementen programas de capacitaci6n encam,! 

nades a propiciar entre loe trabajadores le adquisici6n de nuevas habilidades, 

Y destrezas, que requiere la nueva filoeof!a, y as! estar preparados para loe

cambioe en la tecnología que se pueda implementar mtie adelante en el proceeo

de trabajo, lejos de fomentar la formaci6n del trabajador. 
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3.3 MARCO LEGAL Y EMPRESARIAL. 

Las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Ford Motor Company, 

como pesa en muchos otros, se encuentran reglamentadaa en una serie de estip1:!, 

laciones legalas y en gran medida determinadas por la estructura empresarial. 

En el Contrato Colectivo de Trabajo, se norman lee condiciones de car&cter 

general, y con menos importancia opero.ti va que los convenios, se encuentran -

loe reglamentos de trabajo, Cabe destacar que casi siemp~e existen dos conve-

nioe para la misma planta, coma sucede en esta compnfl!a, uno para la matriz -

(en el D, F,) y otro para foráneas. 

Ahora bien, en los Contratas de Trabajo de las plantas de Cuautitl&n y -

de Hermosillo; aunque son de la misma compai\ta 1 se encuentran diferencies en-

cuanto a sus estetutos 1 y podemos decir no grandes diferencias, pero si muy -

significativas. Un ejemplo de ello lo mencionaremos en los estatutos referen-

tes e las condiciones de trabajo y a los requisitos de ingraso de astes dos -

plantas, en el siguiente cuadro. 

PLANTA DE CUAUTITLAN 

CONDICIONES DE TRABAJO 

- La labor semanal de los traba
jadores ser& de 40. O horas pa
ra la jornada diurna, de 37.5 
horas pera la jornada mixta y
de 35.0 horas para la nocturna; 
distribuidas de lunes e viernes. 
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PLANTA DE HERMOSILLO 

- La labor semanal de los -
trabajadores ser& de 45,0-
horas para la jornada diur 
na, 42, 5 horas para la j or= 
nada mixta y de 40.0 horas 
para la jornada nocturne¡
distribuidas de lunes a -
viernes. 



- La empresa está obligada a cubrir 
por les jornadas antes mencionadas 
el equivalente de un salario Je -
cincuenta y eeie horas 1 quedando -
entendido y convenido expresamente 
que en el pego de dicho salario se 
encuentra incluido el correspondlen 
te a los descansos eernnnules. -

- El tiempo efectivo trabajado en

exceso de la jornada diurna de -
elote horas y media o de la noc
turna• será considerada como la
bor extraordinaria y se pegará -
con un 100% mtis del salario dia
rio ordinario. 

- Loe trabajadores s6lo podrán la
borar tiempo extraordinario ·cuan 
do tengan eutorizaci6n de la Em-: 
presa. Los reportes de Tiempo -
servirán para justificar dicho -
trabajo y el derecho para cobrar 
lo. -

TIEMPO EXTRA 

- Empresa y Sindicato, acuerdan
que el pago de les jornadas men 
cionedes será de 56 horas. Di-= 
cho pego se hará en efectivo el 
último d!a de su labor semanal. 
En caso de que fuera necesario
que el trabajador permancclcra
despu6o de su jornada por una -
fal tente de pago imputable a le 
Empresa, 6ste so obliga a cubrir 
la hora adicional como tiempo -
extra. 

- Los trabajadores laborarlin tiem 
po extraordinario cuando fuereñ 
requeridos por la Empresa en la 
forma y drmlnos previstos par
las Articulas 66,67 y 68 y de-
más relativos de la Ley Federal 
del Trabajo. Se entiende por -
tiempo extraordinario toda pro
longaci6n de la jornada ordina
ria de trabajo. 

- Para cubrir los volúmenes de -
producci6n de esta plante, Em
preaa y Sindicato se pondrán de 
acuerdo para programar el tiem
po extraordinario que se requi.!!_ 

REQUISITOS DE INGRESO 

- Tener 18 años a rnG.s de edad com
probándolo con Acta de Nacimiento. 

- Certificado de Educaci6n Primaria 
como mínimo. 

- Cartilla del Servicio Mili ter Na
cional liberada o en trtí.mlte. 
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- Tener 18 aiios o mti.s 1 comprobán
dolo con Acta de Nacimiento. 

- Certificado de Educación Secun
daria, como mínimo. 

- Cartilla del Servicio Militar -
Nacional liberada o en trámite. 



- Licencia de manejo cuando se tenga. 

- Registro Federal de Contribuyentes. 

- Número de afiliación del IMSS 1 cuando 

se tenga. 

- NOmero de afiliación del IMSS -

cuando se tenga. 

- Registro Federal de Causantes. 

- Constancia de no antecedentes -

Penales. 

- Aprobar el Programa do Entrena
miento y Habilidades Básicas, -
(becario). 

Asimismo, se observa que la cantidad de departamentos, as! como la crea--

ci6n de nuevos se determina en base a las necesidades de la empresa sin le pa!. 

ticipaci6n de loe trabajadores, por esto la iniciativa en la formulación de --

los contratos corre siempre a cargo de la empresa. 

Los convenios departamentales de trabajo el eetar pactados por loa traba-

jadoree, crean división y loe debilitan !'rente a la empresa al definir la mat! 

ria de trabajo. Por otra parte, la proporcionalidad de los salarios de un de-

partamento a otro -dado el tipo de destreza y el nivel de prepnraci6n distint~ 

que implica cada tipo de trabajo-, no se encuentran pactados, sino que dependen 

de la fuerza en las negociaciones lograda por cadn departamento. 

Lee violaciones a los convenios realizado.e por la empresa, incluso en ---

cuento a despojar a los trabajadores de su materia de trabajo o introducir nu! 

vas tecnologías, no se consideran violaciones el contrato colectivo. 

Como se aeñal6, para una misma compai'l!a, existe un convenio distinto, po-

demos decir entonces, que la aimple existencia de esta diferencia niega aquello 

de "trato iguul para trabajo igual". As! en Cuautitllin so presentan diferencias 

en relación a la rcglamc>ntaci6n en Hermosillo, por ejemplo en la primera para -

poder ingresar a la planta no es necesario aprobar un curso da becario, sin cm-
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bargo en Hermosillo si, debido esto a que existe una tecnologla nueva y maquin!_ 

ria automatizada, adem&s de que se dan diferencias organizativas laLorales inscr. 

tas en contextos socialeu, pollticos y econ6micos diferentes, independientemente 

de que se trate de producir autos en ambos. 

En ceo mismo sentido, las características que marcan Is diferencia de las 

relaciones laborales entre una planta matriz y otra for.6noa, radican en el mis

mo desarrollo de le industria automotriz, de acuerdo a !u etapa o núcleo en que 

se encuentren. Por tanto, la planta do cuautitl6.n est.6 ubicada dentro del pri

mer núcleo, donde impera un sistema tradicional del trabajo; mientras que la -

planta de Hermoeillo se ubica en el tercer n6cleo, en el que existe un eistema

socio-t6cnico del trabajo. 

En el tercer nGcleo, el grupo de plantas exportadoras, est& sometido a las 

tendencias b.6eicas de la reorganizaci6n laboral en Estados Unidos, En primer l!;! 

ger, podemos mencionar un abatimiento salarial: el salario base horario en las

plenteo m6e antiguas es 72% mayor que en las plantas exportadoras y, con las -

prestaciones la diferencia es de 78%. En el ceso de la planta Ford de Hermosi-

llo, tenemos que en la mti.s baja de las diez catceorlae de trabajador, el sala-

ria horario es de 2936,18 pesos y en la mlls alta, de 5275.40 pesos. En la plan

ta de le misma empresa situada en Cuautitl6n, la categoría más baja os de 3100.80 

pesos por hora {6% mayor}, y la más alta de 6469.40 peso~ (19.4% mayor) 

Esto lo podemos ver reflejado en el cuedru que n continuación presentamos: 
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TABULADOR DE SALARIOS ( 5 ) 

GRUPO GRADO SALARIO POR NIVEL SALARIO POR CLASlFI-
HORA. HORA. CACION. 

Il 3100.80 2936.18 

II 3496.30 2 3194.74 

Ill 4542.30 3453.31 

III A 4956.00 3719.68 

IV 5643.40 3985.18 TECNICO 

IV 6469.40 4243. 74 FORO 

4508.39 

8 4759.57 

9 5015.10 

10 5275.40 

En estos datos, podemos ver que el trabajador m&s calificado en Hermoei-

llo tiene un nivel salarial, semejante al del grupo III de Cuautt.tllm¡ que nos 

indica que o. peoo.r de ser le planta de Hermosillo una de las m6s modernas -con 

que cuenta la compañia Ford a nivel internacional-, el salario de los trabaja-

dores es baja en relaci6n al costo de vida de su ciudad. Lo mismo sucede en la 

planta de Cuautitllin, sin embargo, éato es generalizado con todos loe trabaja-

dores de la sociedad mexicana., debido a lua políticas ccon6r:1icao y póltticas -

gubernamentales que se han venido gestando desde hace algún tiempo, y que nho-

re ee vienen a reforzar con el TLC (Tratado do Libre Comercio) 1 impulsando a -

gran escala la invcrsi6n en México y ofreciendo generosos incentivos en lo. -

(S) Contruton Colectivos de Trabajo de las plantas Ford Cuautitllin y Hermosi
llo. 1991-1993, 1990-1992 respectivamente. 
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apertura de plantas a consorcios extranjeros, como lo hizo con la planta de -

Hermoeillo,ofreci6 la infraestructura necesaria, como carreteras, drenaje, C!!

municaci6n terrestre y vla sadlite, y tratamiento de deshechos industriales. 

Ahora bien, retomando la cuestión de loe salarios, vemos que estas plan-

tas aumentan rapidamente las exigencias de trabajo y de producción, no asl con 

respecto al incremento salarial. D6ndose una gran diferencie erl cuanto a los-

salarios con otra planta ubicada en Estados Unidos¡ estas diferencias en cuan-

to al costo de trabajo, refutan por el mismas las dudas acerca de este tipo de 

ventaja comparativa: calculando con un cambio de 3000 pesos por d6lar, tenemos 

que en la cstegorla mAs alta de ambas plantas con 2.25 dólares por hora y 1.75 

dólares por hora respectivamente, contra aproximadamente de 22 a 26 dólares -

por hora en la planta de menor nivel salarial. 

Por otr• parte, vemos tambi6n un retroceso en cuanto a derechos que trad! 

cionalmente existían en las plantas mli.s antiguas. Como se puede constatar en -

el siguiente testimonio: 11 Yo entr6 a trabajar por medio del anuncio del
peri&uoo en 1962. Hice mi oolicitu:l 1 roo ¡µit6 el arbiente 
y me cpedl! a 't79bajar COl ma variacifu as! de o..etro días, 
de exánence nó:licoe, pruebas as! de eptib.rleo y txxb eao,
m b.rve problsrea ya Cf.J6 to:b esb.NO bim. 
Eso era entes pcrq.Je h:Jy \XlO tiene que entrar a través de-
1.oo filt:rce sJn::licalee y de la ~· En lo si.rrlicnl. tie 
na qJe ser U'I01 Lnl gente reo:mendada por la ClM y me veZ 
q..ie pas6 Ln:> ese filtro, tiene q..ie oer ui a.per tarbre pa
ra qJe pJeOO. mtrnr a la friegn de prod..lcciál .... u 

A este respecto, en la planta de CusutitHin, el trabajador que ingresa -

no tiene que aprobar el Programa de entrcnruniento inicial, en tonto que en -

Hermosillo, el trabajador que ingresa debe aprobar el Programa de Entrenamio!! 

to y Habilidades BAeicas¡ y oqul le empreaa puede cambiar libremente a sus tr,! 

bajadores de un departamento a otro, e incluso de un turno a otro, según sus -

**••• Testimonio de un trabajador de Ford Cuauti tlán. 
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necesidades; lo que no ocurre en la planta de Cuautitllm. En la duraci6n 

de la jornada de trabajo de la empresa, loa trabajadores de ttermosillo tienen 

B horas m6s a la semana¡ asimismo cuentan con 13 d{as de descanso al af\0 1 ·y en 

Cuauti tl6.n con 18 d{aa, 

Otro aspecto a considerar, es el de la expansi6n de las normas de orgsn! 

zaci6n del trabajo japoneso.s en las nuevas plantee mexicanas; en Cueutitlln -

(sistema tradicional), se h·a comenzado mediante un programa de trabajo en ---

equipo, pactado con el sindicato. Dicho programa se justifica, a partir de la 

necesidad de incrementar la calidad para lograr competitividad nacional de loe 

productos y as{ poder asegurar le permanencia de lo. planta. 

El caso m6.s avanzado de "Japonizaci6n" lo encontramos en Hermosillo, 

cuyo contrato colectivo está plenamente integrado el principio de la orgeniz!. 

ci6n del trabajo japon6e. La empresa lo define como "Sistema Socio-T6cnico" y 

presenta una compereci6n con el Sistema Tradicional. 

COMPARACION DEL SISTEMA SOCIO-TECNICO CON EL TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

Atenci6n el individuo limitada a
camo ejecuta individualmente su -
trabajo. 

El disef\o del trabo.jo limita las 
habilidedee y fragmenta el traba
jo. Separa el hacer y pensar. 

Responsabilidad enfocada en el in 
dividuo, -
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SOCIO-TECNtCO 

La cespBapebilided.de.l individuo 
extendida para mejorar loe resul 
tados. -

El disef\o del trabajo enriquece
el contenido, enfatiza responsa
bilidad total, y combina el hacer 
y el pensar. • 

Uso frecuente de grupos como uni 
dades bbicas de responsabilidad. 



Trabajo f!sico y definido. 

Estructura organhacionsl estrati 
ficsda con control de arriba-abajo. 

La coordine.ci6n y el control es -
en bese a regles y procedimientos. 

Mayor énfasis en prerrogativas y -
autoridad de poeici6n. 

S!mboloe de estatus dados para -
reforzar la jerarqu!a. 

Pago individual en la evelusci6n 
del trabajo. 

Los errores son controlados por -
la supervisión, funciones de 
pecialistas, tecnolog!a. 

El comportamiento de los individuos 
est6 controlado, la resistencia a -
los cambios genera mayores con tro
les gerenciales. 

Definición flexible de responsa 
bilidadcs, flexible a los cambios. 

Estructura orgeni?.acional con ni 
veles m!nimos necesarios consis= 
temas de soporte e influencia mu 
tuas. -

Coordinación y control basado en
objetivos compurtidoe, valores y 
tradiciones, 

Enfasis de la gerencia en solu
ción de problemas, informaci6n 
relevante y expertos. 

Diferencies de estatus m!nimos. 

Pago individual basado en habili 
dades y nivel de conocimiento. -

Les variables (errores) deben de 
controlarse desde su origen, se
rcquiere de estar inf"ormado, te
ner habilidad y autoridad. Un -
grupo de trabajo aut6nomo puede 
controlar las variables. 

El sistema de trabajo debe estar 
disef'lado para alcanzar los obje
tivos del negocio y de la gente. 

Al· hacer la comparaci6n entre estos dos sistemas, conoiderwnos que las e~ 

ro.cter!sticas del aiotcmn oocio-t6cnico, son bucnnn en t>l sentido de hacer co-

lectivo el trabajo, integrar al trabajador en la soluci6n y propuestas del mi! 

mo 1 de pretender unir el hacer y el pensar, sin embargo, éoto en el plano del-

deber ser, es decir, la teor!a es una cose, y yn en el plnno f"lictico adquiere-

otro car&cter; puesto que la empresa •lleva al trabajador de una "forma agrad~ 

ble" a cumplir sus objetivos y exigencias de mayor productividad. Por tanto, -

diremos nuevamente, que si bien con este sistema se abre un espacio de discu--
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ei6n y partlcipaci6n para el trabajador, eetá lejos do sor un espacio formati

vo para 61. 

Como podemos observar, la industria automotriz a constituido el campo mS.e 

flirtil para le adeptaci6n de este tipo de sistemas; y aún cuando estoe son ut! 

lizados por la empresa para administrar y controlar las relttcionos laborales -

de 11la mejor manera", los trabajadores se han dado cuenta de que listo constit1! 

ye una sutil forma de explotarlos, ellos se revelan y manifiestan sus inconfo!: 

midades, sabiendo que pisoteen sus derechos como trabajadores y conto personas. 

Un ejemplo de estas manifestaciones es la planta de Hermosillo, ya quo en 

su corta hlBtoria registra una cadena de incidentes: 

• El d!a que se insugur6 la planta, durante octubre de 1986 0 loe trabaj.!, 

dores emplearon listones rojinegros en el brazo, como sel'lal de protesta por lo. 

que consideraban un bajo salario. 

Identica propuesta llevaron a cabo en marzo de 1988, para demostrar incoo 

formidad con la negociaci6n del Contrato Colectivo • 

• Une huelga sindical desde el primero do marzo hasta el 9 de abril de 1987, 

motivada por inconformidad ente el proceso de reviei6n salarial. 

• Unn huelgo. de hambre dosde ol 11 do noviembre de 1988 hasta el 25 del-

mismo mes. Su motivo rué modificar les condiciones de trabajo en le planta. 

• Dos paros sindicales, uno el primero de marzo de 1988, con duraci6n de-

12 horas, inconf'orm&ndose con los resultados de le revie16n salarial, y otro -

el 19 de noviembre de 1988, por cuatro horas, como apoyo a le huelga de hambre. 

Un boicot el 19 de noviembre, dsíi.endo loe trabajadores 90 eutom6vilee. 

Despido de trabajadores: En abril de 1988 1 fueron despedidos 14 obre

ros, en agosto de 1988 fué despedido el secretario suplente del sindicato local, 
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que habla estado en huelga de hambre; y en diciembre do 1988 fueron despedidas 

35 personan, que pertenecían a la dirocci6n del sindicato local. En todos los 

casos, el argumento fu6 agitac16n y boicot. 

Por su parte, loa trabajadores de la pl<mta de Cuautitlán, han organizudo 

diferentes manifcetaciones de lucha laboral, ante los bajos salarioe y les co,!! 

diciones de trabajo a lo largo de eu historia; creando así su propio sindicato 

dentro de la empresa que del'cndicse verdaderamente los derechos de los trabaj!!_ 

dores y en contraposición, al sindicato creado por la empresa. Este hecho, en-

tre otros, ha obtenido algunas veces logros, y en otros casos hostigamiento-

por parte de la empresa. 

Cabe aeíl.alar, que el movimiento mlis significativo en los últimos ai'ios, 

el de loe Trabajadores Despedidos, iniciado en 1987, ante la venta del Contra-

to Colectivo vigente en ese tiempo, y le estipulación de uno nuevo, donde se -

dieron modif'icnciones trascendentales en relación a los derechos de los trabaJ!! 

dores y a las relaciones laborales nuevas que se ventan generando a rnlz de la 

implemontaci6n de nueva tccnologla, y con ella una filosofía del trabajo reto-

meda d~ le orgenizoci6n empresarial del Jap6n. 

F.n consecuencia de este conflicto, la empresa tom6 las medidas más dré.at! 

ces para con loa trabajadores, entre ollas el hostigamiento moral y fínico C&~l 

.pes } , en muchos ocasiones ~n lo Unes de producción; ademlis de despedir mas!-

vamento a muchon trabajadores, sin m~s pretexto que argumentar que oren negat! 

vos pnra el logro del objetivo do la empresa, en relación a la productividad y 

compotencin con la induatria automotriz en nuestro pata. 
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CAPITULO IV. PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO CULTURAL PARA EL TRABAJADOR. 

UNA PROPUESTA. 

4.1 Consideracionea Preliminares. 

4.2 Programo.. 

4.2.1 Metodolog1a de trabajo y Evaluac16n. 
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CAPITULO IV• PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO CULTURAL PARA EL TRABAJA

DOR. UNA PROPUESTA. 

Con el constante avance tecnol6gico y cient{fico que experimenta el mun

do actual, resulta necesario que los trabajadores tengan acceso a las aplica

ciones prfi.cticas del conocimlonto en este 6.mbito. 

El progreso c!ent{f'ico y tecnol6gico llega. a los centros de trabajo, ha

ciendo ceda d1a mlia necesaria la copacitoci6n de los trabajadores, Antiguamon 

te, el nuevo trabajador era incorporado a su labor, sin la menor prcpnraci6n-

y conocimiento do lo que tenia que hacer, de la organiznci6n del centro de -

trabajo, de los jefes, de sus derechos y obligaciones, etcétera, -como suced1n 

en la planta automotriz Ford Motor Company de Cuautitl6.n, en sus inicios-, és

te sltueci6n se traducía en ineficiencia, inseguridad, occidentes de trabajo-

y profUnda. frustaci6n de los trabajadores¡ lo que no sucede ahora, pues con -

dichos avances, les empresas requieren do un pcreonol capacitado -¿Adiestrado?-

en relaci6n al puesto a desempeílar, coma se muestra claramente en Ford Hermas! 

llo. 

De ahl la importanc1n de ln copacitaci6n de los trobajndores, pues odem6e 

de ser una necesidad, es un derecha que la Ley Federal del Trabajo lo otorga;

por ello toda empresa tiene lo oblignci6n de impartirla a cu personal, debien 

do estar encaminada a promover el desarrollo multifocl!tico del trabajador, 

decir, nl desarrollo de sus úreas social, educat.ivo, ~conúmico y cultural. 

Asi, capacitar al trabajador es hacerlo consciente y rcsponaoble de lo -

importancia de su actividad, de ou trabo.jo, es darle los elementos te6rico-prás 
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tices para le. propia euperaci6n y es al mismo tiempo une. muestra objetiva del 

c11111bio individual y social que se espera y que resulta inevitable y necesario. 

Para ello se requiere de una cducaci6n en la que, sus contenidos, objetivOa y 

métodos so encaminen a lograr la formación integral del trabajador y a permi

tirlo una reflexi6n, anAlieis, conocimiento y transformaci6n tanto de su vida 

como de eu trabajo, Ya que dicha formaci6n se logra principalmente e través -

de la educaci6n y el trRbajO que forman parte de su expresi6n cultural. 

La educación y el trabajo necesariamente se deoarrollan en condiciones -

aociopollticas y econ6micas que orientan el pcrf'il de sociedad y hombre que -

se quieren construir; por eso, hablar de educación del trabajador eo ineietir 

en la formación que debe tener, ligada al tipo de necesidades sociales impera!! 

tes, e la división técnica del trabajo y a la tecnología que l!ate incorporc;

ademáa de estar estrechamente relncioneda a les necesidades, intereses y mot! 

vacionos de los trabajadores que se puedan asumir responsabilida.des directas, 

tanto en sus organizaciones como en la geeti6n de lao empresas y de la socie

dad, ya que el formar va más allA de la cnlificaci6n. 

Entonces se requiere de una educación permanente para el trabajador, que 

se cristalice en une formaci6n inicial, continua y general en las estructuras 

educativas y en los lugares de trabajo. La relaci6n Educaci6n-Trabajo, no s6-

lo es una cueoti6n de carácter pedagógico, porque el trabajo influye y deter

mine fundamentalmente lne condiciones de vida de los trabajadores, es de es-

tas condiciones que se debe partir para elaborar y desarrollar un Programe de 

FormRci6n que contribuya a su f'ormaci6n integral, partir de la realidad y no

do ilusiones 1 vinculando lo te6rico con la acción directa que los trabajadores 

estén desarrollando en el .6.mbito poHtico, econ6mico, social y cultural. 
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AB!, el que un trabajador aprenda el proceso para hacer tnl o cual pro

ducto, conozca el uso y manipulación precisa do las herramientas y maquinaria, 

etcétera, hable de la necesidad de planear la 'lneeñanza de manera particuler

y especifica, implementando Prograrnns de Capncitaci6n, los cuales incluyen -

una serie de elementos f\lndamcntsles para su eleborsci6n 

- Detccc16n de Necesidades. 

- Programación. 

- Apliceci6n. 

- Evaluaci6n. 

4.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES, 

La capecitaci6n es uno de loe elementos educativos neceeario e importan

te para el trabajador en su desempeño laboral y su participaci6n social; por

tento, definimos la cepecitnci6n como un proceso educativo mediante el cual-

el individuo deenrrolla eua capacidades biopsicosocielc!J en lo. o.dquieici6n de 

conocimientos, actitudes, eptitudea, habilidades y destrezas que le pcrmitan

hacer la traneformaci6n de la materia, pero también que lo conduzcan a "llegar 

a ser", es decir, al perfeccionamiento de su personalidad, a la conciencie de 

su responsabilidad en el trebejo, ns! como su autovaloraci6n como persona e -

integrante de una sociedad determinada. 

La cepec:i tnci6n como proceso conlleva cuatro etapas fundamental ea para

su plenificaci6n y puesta en mo.rchn, que son: Detecci6n de Necesidndos, Pro--
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aramaci6n, Aplicaci6n y Evaluaci6n, y que a continuaci6n doocribimos1 

l. DETECCION DE NECESIDADES. 

Es el proceso que da inicio a la cepaci taci6n, y cona ti tuye un peao indi!, 

pensable para precisar necesidades: de acuerdo con loe objetivos que se persi-

guen, para obtener informac16n de carActer general o particular, y 6eta puede 

ser tan extensD. como los requerimientos lo exigen. 

En el marco de la capscitaci6n, la detecci6n es la etapa que permite co-

nacer los problemas, generales o particulares, que enfrenta un departamento y 

que le impiden alcanzar de mo.nera 6ptima sus objetivos: ademlls reconoce que -

en cualquier unidad organizacional hay objetivos y procedimientos formales e-

informales, y ambos tienen que oer tomados en cuenta para determinar, con la-

mayor precisi6n posible, tanto las necesidades que en materia de copaci taci6n 

reciente cada 6rgano administrativo, cuanto otro tipo de medidas tendientes a 

mejorar el trabajo interior de la organiznci6n. 

La Detecci6n de Necesidades de cepacitaci6n debe formularse en dos niveles 

NIVEL GENERAL. Compara los objetivos y loe procedimientos de la orga.nizaci6n-

con el funcionamiento real de bata, a efecto de identifico.r la presencia do -

obatli.culoe al desempcf\o eficiente y al logro do sus prop6eitoe. El anAlisis de 

manuales administrntivos y las entrcviatae o cuestionarios a. fUncionarioe, son 

auxiliares insustituibles en este nivel. 

NIVEL PAR1'ICULAR. Determine. necesidadee de copnc1taci6n y do eneef\enz:a abier-

ta del personal de un llrca administrativa al interior de un departamento. Este 

nivel está constituido, o su vez:, por dos mEtodos: uno, el de detecci6n de d!!, 
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manda de eneeiienza abierto, que arrojo datos s6lo a nivel de nocesiclndes ind.!, 

viduales; y otro, conocido generalmente como Detección de Ncceeidacles de Cap!. 

citaci6n, por el cual se obtiene inf'ormaci6n de tres tipos : 

l. NECESIDADES DE LA ORGANIZACION ~ se trato do las necesiclartos que se -

manifiestan por dif'icultacles para alcanzar los objetivos gonorales ele una or

ganizaci6n1 o bien porque se presumo q1Je una porci6n importante de los mandos 

medios de le dependencia, adolece de ciertas habilidades. 

2. NECESIDADES DEL PUESTO: cotas neceoidados se pueden identificar media!!. 

te un ejercicio de comparaci6n que consiste en enumcrnr las diferencias entre 

el deeempoílo real de un trabajador en su puesto y lo que so espera obtener del 

dssempeiio de ese puesto independientemente de quien lo ocupe. Le descripci6n

y la valueci6n de puestos en un mecanismo útil para llevar a cabo este nivel

de Detecci6n de Necesidades, 

3. NECESIDADES DEL INDIVIDUO : son aquellos necesidades que ceda persona 

experimenta y que considera indispensable satisfacer pare realizar sus tareas 

de manera 6ptima, En este tipo de información se incluyen las necesidades de-

enseñanza abierLa; la entrevista. y la encueota son 6t11es en cate nivel Y -

arrojan datos de los requl!rimientoc relacionados no s6lo con el amhtente de -

trabajo en particular, sino adcmlis, con el desarrollo del individuo en general. 

Desde luego, los resultados de la Detecci6n de Necesidades son indispon-

sables para determinar metna, cuantificar recursos y programar los eventos --

con los cuales se eatief'arlin las necesidades detectadas. As! pues, la Dctecci6n 

de Necesidades de Capee! taci6n independientemente del nivel en que se presen

ten, debe responder a las interrogantes : 

- ¿En d6nde se requiere capaci taci6n? 

-106-



- ¿ Quién necesita copaci taci6n ? 

- ¿ En qué rubro se necesite cepacitaci6n ? 

- ¿ Cu6.les incidencias justifican la necesidad ? 

Tanto la organiznci6n, lee ocupaciones y los trabajadores presentan nace-

eidedee actuales y debido a lee condiciones cambiantes (aumento de la demande-

de servicio, reestructuraci6n de la orgenizaci6n, establecimiento de nuevas -

metas, objetivos y programas, etc6tera) pueden preverse nuevas necesidades. 

ETAPA DE DIAGNOSTICO 

NIVEL PARTICULAR 

NIVEL GENERAL 

II. PROGRAMACION. 

1
-Detección de necesidades de la organ! 

zaci6n. 

- Dotecci6n de necesidades del puesto. 

- Detección de necesidades del indl vi duo, 

Es la etapa en la que el 6.reo i-esponnoble de le capacitnci6n, integra y -

da orden a un conjunto de acciones encaminadas a atender las necesidades que -

se detectaron en la etapa anterior. As! pues, programar significa prever con -

claridad, los recursos para llevar o cabo los eventos de capacitación. 

Ahora bien, la prograinaci6n de loa cventoo debo considerar loo siguientes 
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aspectos : 

a) FUNDAMENTACION : en tllrminos de los problemas que dan origen al cureo 1 ce~ 

ferencia o taller, y su prioridad institucional. 

b) IDENTIFICACION : nombre del evento, objetivo y personal a capacitar. 

c) OBJETIVO : es la meto que orienta al programa, y que da reepuontn a loa ob

jetivos particulares de cado evento y a los resultados cualitativos que ee

eoperan al término de su aplicaci6n. 

d) CONTENIDO : temas que guiar.in cada evento. 

e) TECNICAS : mecanismos y ml!itodoe didácticos que requiere el desarrollo de C,! 

de evento. 

f) CALENDARIZACION : periodos en que se provee deban llevarse e cabo los even

tos contenidos en el programe, 

g) RECURSOS PRESUPUI::STALES : cantidad de dinero necesario pare desarrollar el 

programa • 

Loe c{rculos de enseñanza abierta deben ser programados sobre le bese de-

un eequema similar el descrito anteriormente, 

ETAPA DE PROGRAMACION 

DIAGNOSTICO ----- PROGRAMACION ------ PROGRAMA 

- Fundementecion 

- Identificecion. 

- Objetivo 

- Contenido 

- T6cnicas de. eneef\anza-nprendizaje. 

- Material didtictico y equipo 

- Calendarizecion 

- Recuraoa presupucatales. 
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III. APLICACION. 

La aplicaci6n es la etapa. que sirve para real izar los eventos de capaci-

taci6n y poner en marcha. los circules de c:;tudio de enseñanza abierto, en las 

fechas y los periodos cst&blccidos en le etopa de proerameci6n. 

La aplicaci6n es una torca permanente, a lo largo del año, y en periodos 

distintos se van desarrollando los eventos y todos son evaluados en términos-

de sus resultados y de su misma cjccuci6n. Por eso, la aplicaci6n adecuada de 

esto etapa es fundamental: no basta que se celebren los eventos y so cumplan-

los programes, sino sobre todo, que mediante la ejecuci6n ae incida pooitiva-

mente en el comportamiento y en les actitudes de los trabajadores. 

Es importante, que el depertamento de cepacitaci6n instrumente peri6dic,! 

mente cursos, conferencias, talleres u otros eventos, pera f'ormnr personal o-

reforzar conocimientos en le splicnci6n de los m6todos que las etapas exigen. 

ETAPA DE APLICACION 

PROGRAMA -----1 .. OPERACION DE CURSOS ----+ENTREGA DE CONSTAN
CIAS. 

Elementos: 

- Inetructores, corrdinadores 
o ponentes. 

- Capaci tandas, 

- Material y equipo. 

- Fechas y horarios 

- Instalaciones, 
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IV. EVALUACION. 

Para el hombre, ha sido importrmte conocer con prec1si6n el grado de 8.va!! 

ce y logro do cada una do las acciones que conforman su vida personal, familiar 

social, laboral y profesional. 

Para ello ha utilizado diversos elementos que le ayudan a interpretar y -

formular juicios de velos; Os decir, evaluar cada una de sus vivencias diarias 

y n partir de 6ato 1 corregir o rectificar rumbos equivocados y ampliar los --

aciertos. 

As! pues, la evnlunci6n es necesaria en toda acci6n educativa, ya que es-

un proceso eminentemente did&ctico, concebida como una actividad que, conveni~ 

temente planeada y ejecutad11 1 coadyuva a vigilar y mejorar la calidad de toda-

pr&ctica pedag6gica. 

Es importante destacar que existo una relaci6n muy estrecha entre los co!!. 

coptos de aprendizaje, de ensei'\anza y de evaluaci6n. Porque de acuerdo a la -

concepci6n que se tenga de listos es como se va a planear la evaluaci6n. 

" Conoidcrar que el objeto de la evalua.ci6n es la comprensi6n del proceso 

de aprendizaje, lleva a intentar resolver algunas cuestiones como por ejemplo, 

¿Por qu~ este proceso se di6 de determinada manera?, ¿Qu6 aspectos del curso -

favorecieron o dificultaren el proceso de aprendizaje? , ¿Hasta d6nde el part! 

cipante se percibe a el mismo en su proceso de aprender?. 11 ( 
1 ) 

La evaluaci6n educativa no puede ser realizo.da únicamente por personal --

experto, por depertamentoe cepocializadoe de evaluaci6n, sino que serla f'unda-

(1) D!az Barriga, Angel. Did6.ctica y Curr!culum. P&g. 123. 
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mentalmente los instructores y capecitandos quienes participan en elle. 

La evaluaci6n vista como una interacci6n entro uno evalueci6n individual 

y una g1·\lpal, es un procet<o quo pc.:r;illte reflcxion:>r el partlctpante de un --

evento, sobre su propio procesci d<:> aprender, a ln vez que pe1·mite confrontar-

este proceso con el seguido por los dcm6n miembros del grupo, y do la msnera

como el grupo percibi6 su propio proceso. La evaluaci6n asi concebida tiende

ª propiciar que el sujeto sea autoconsciente de su proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, el que se hable de evaluaci6n y ecredi taci6n, no significa -

lo mismo, pues la scrcditaci6n so relaciona con la necesidad institucional de 

certificar los conocimientos; con ciertos resultados del aprendizsje referi

dos a una práctica educativa¡ resultados que deben estar incorporados en los

objetivos terminales o generales de un evento educativo, pero que no dejnn de 

ser cortes artificiales en el proceso de aprendizaje de una persona. 'i la ev!. 

luaci6n es la comprensi6n del proceso de aprendizaje, 

Es _por esto, que en le práctica, la detecci6n de necesidades de capee! t!_ 

ci6n, -considerada como evaluaci6n inicial- la realizamos a travlls de la apl!_ 

caci6n de entrevistes y encuesta::i, dirigidas e trabajadores, ingenieros y pe!: 

eonal administrativo encargado del tí.rea de capacitaci6n. Con lo cual obtuvi

mos la orlentaci6n del contenido del Programa que a continuaci6n presentamos. 
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4. 2 PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO CULTURAL DEL TRABAJADOR, PARA PROMOVER 

SU INTERACCION EDUCATIVA, SOCIAL Y ECONOMICA, DESDE EL AMBITO DE LA CA

PACITACION. 

Le industria automotriz Ford Motor Company, se ha preocupado por incre

mentar el nivel de formaci6n y deoarrollo profesional de sus trabajadores. Ha 

encomendado al departamento' de capad taci6n de personal, la responsabilidad -

de disef\ar y llevar a cabo los programas de capaci taci6n que coadyuven a mej2_ 

rar el deeempef\o laboral de sus trabajadores, 

La empresa para incrementar este nivel de :formo.ci6n, introduce nueva ma

quinaria, herramientas y m&todoe organizativos enfocados al avance tecnol6gi

co y productivo, para lo cual requiere de un saber sistematizado que le gara!!. 

tice conter con un personal preparado para satisfacer las necesidades y deman 

das de producci6n, apoylmdose de la capaciteci6n. 

Entonces, se da una mayor preocupac16n por habili ter y entrenar o. sus -

trabej adores para el desarrollo de sus funcione e bajo la direcci6n de una fi

losofla de trebejo de origen japonéa -clrculoe de calidad, juoto a tiempo-, 

que conlleve la formoci6n del individuo hacU:ndolo parte de la filosofía y de 

la empresa; formlindolo bajo las premieas de : 11 el individuo es confiable11
, --

1'el individuo participa, si no se le reprimc 11
, "la gente es cepaz de autoeve

luarse11, •• , ; a tal grado que el personal llega a decir 11 ¿Cu lindo contra tomos-

a los obreros?" 

Dichn formaci6n, dista mucho de un desarrollo integral del individuo, -

pueo no oc han incluido cursos que lo hagan participe del desarrollo cultural, 

en el cual -figura como el principol creador. 
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FORO MOTOR COMPANY, 

PLANTA DE CUAUTITLAN 1 MEXICO, Y HERMOSILLO, SONORA. 

PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO CULTURAL DEL TRABAJADOR, 

PARA PROMOVER SU INTERACCION EDUCATIVA 1 SOCIAL Y ECONOMICA, 

DESDE EL AMBITO DE LA CAPACITACION. 

OBJETIVO GENERAL ; Promover la formación integral del trabajador, a trav.§s de 

conocimientos, habilidades y actividades educativas, recre!_ 

t1vas y culturales. 

POBLACION Técnico- operativo, 

MODULO I. ACTUALIZACION TECNICO-OPERATIVA. 

OBJETIVO Proporcionar los conocimientos técnicos indispensables, el partici-

pante, para atender necesidades elementales como la conserveci6n y 

el mantenimiento de vehículos automotrices y resolver problemas de 

electricidad básica. 

CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS 

- Se realizar§. une conferencia sobre el tema "Electricidad Básica" para -

complementar los conocimientos adquiridos en este m6dulo. 
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MECANICA GENERAL (te6rico- pr6ctico) • 

OBJETIVO : Al t6rmino del curso, los participantes conocerAn las partos y el -

CONTENIDO. 

funcionamiento de las diferentes sistemas y conjuntos mec&nicoa de

los diversos tip~s de unidades existentes en la empresa. 

I. INTRODUCCION. 

II. SISTEMAS DE LA UNIDAD 

2.1 Definici6n de chasis. 

2.1.1 Distribuci6n de los sistemas en el chasis. 

2.2 Definici6n de carrocerta. 

2.2.1 Carrocerla prefabricada. 

2.2.2 Carrocerta intearal. 

III. MOTOR. 

3.1 Principios de f'uncionamiento. 

3.2 Ciclos de trabajo te6ricos. 

3.3 Dif'erencias de los ciclos te6ricos. 

3.4 Construcci6n general. 

3.4.l Block de cilindros. 

3.4.2 CigUsf'lal. 

3.4.3 Arbol de levas. 

3.4.4 Conjunto de cilindro. 
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3. 4. 5 Culata. 

3.15 SISTEMAS BASICOS DEL MOTOR. 

3.5.1 Siatema de airo. 

3.5.2 Sistema de lubricaci6n. 

3.5.3 Sistema de enfriamiento. 

3.5.4 Sistema de combustible, 

3.6 CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO NUEVO. 

IV• SISTEMA ELECTRICO. 

4.1 Circuito el6ctrico. 

4. 2 Componentes, 

4. 2 .1 Motor de arranque. 

4.2.2 Alternador. 

4.2.3 Regulador. 

4, 2. 4 Bateria. 
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ELECTRICIDAD DASICA (Te6rico-Práctico). 

OBJETIVO : Al tl;rmino del curso, loa participantes conocerán las caracterlsti

cas del funcionamiento del siotoma eHictrico, a fin de realizar -

eficientemente los reparaciones. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

II. METROLOGIA. 

2.1 Unidades de medida aplicadas al sistema eUctrico. 

2.2 Herramienta especial. 

2.3 Sistemas e16ctricos. 

III. DIAGRAMAS ELECTRICOS. 

3.1 Interpretación. 

3.2 Desenanmble y ensamble, 

IV, FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS. 

4.1 Ajuste de tac6metro. 

4.2 Ajuste de veloc{metro. 

4.3 Indicadores. 

4.4 AnA.Usis de fallas. 
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MODULO II. PRINCIPIOS BASICOS DE OPERACION Y ANALISIS DE FALLAS. 

OBJETIVO Que los participantes conozcan los componentes de ceda uno de ·100 

sistemas de linea de producci6n : fundici6n, motores, carroccr!a, 

pintura, y ensamble final, es! como su fUncionamiento, y de este-

modo conocer tambil!n las fallas m6a frecuentes que se presentan -

en cada uno de éstos sistemas. 

CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS : 

- Se llevar.ti a cabo un recorrido guiado al interior de la planta, para -

una mayor identificnc16n de las Arees de las misma. 

- Se abrir.ti un taller de 110peraci6n y anAlisls de fallas", que permita e~ 

perimentar las posibles fallas de les unidades y c6mo solucionarlas. 

INDUCCION AL PUESTO. 

OBJETIVO: Al término del curso, loo participantes obtendrán informeci6n y ele-

mentes que le permitan un adecuado manejo en sus relaciones laborales, 

es! como el marco organh:acional e institucional de la empresa. 

CONTENIDO. 

l. INTRODUCCION, 

II • ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA, 
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2.1 Historia. 

2.2 Desarrollo. 

2.3 El porqué del nombre de Ford Motor Company. 

2.4 Proceso de modernizaci6n. 

Ill. ORIENTACION DE EMPLEADOS NUEVOS. 

3.1 Orlentaci6n de Ford Motor Company. 

3.1.1 Composici6n de la organizaci6n estructural. 

3.2 Prestaciones al trabajador. 

3.2.l vacaciones, dlas de descanso, etcétera. 

IV. REGLAMENTACION DEL TRABAJO. 

4.1 Obligaciones del trabajador. 

4.2 Derechos del trabajador. 

V. CONOCIENDO EL PUESTO. 

5.1 Funciones del puesto. 

5.2 Integración en el 6.ree de trebejo. 

5.2.l Relecionea humanaa elemento de integracl6n al medio. 
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OPERACION Y ANALlSlS DE FALLAS. 

OBJETIVO : Al t~rmino del cureo, loe participantes identificarA.n loe componen

tes y el funcionamiento de le unidad, as! como lo.a fallas m!s comu-

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

II. COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. 

2.1 Sistema de direcci6n hidraCilica y meclinica. 

2.2 Sistema de frenos. 

2.3 Sistema el6ctrico. 

2.4 Sistema de suspensi6n y llantas. 

2.5 AnC.lisis de fallas. 

III. REVISIONES DE LA UNIDAD. 

3,1 Motor. 

3.2 Chasis. 

3.3 Cerrocer1a. 

3.4 Pintura. 

3.5 Frenos. 

3.6 An61laiB. de fallas. 
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MODULO III. PREVENCION Y SEGURIDAD. 

OBJETIVO : Proporcionar al participante conocimientos acerca de la oeguridad e 

higiene, y de la organizac16n necesaria para prevenir accidentes e

incendioe en el centro de trabajo. 

CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS 

- Se llevar&n a cabo conferencias sobre ºSeguridad e Higieneº 1 
11 Alcoho

lismo0 y "Salud". 

- LLevar a cebo simulacros de evacuaci6n de la planta. 

- Formaci6n de Brigadas de Seauridad. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

OBJETIVO : Loe participantes, al t6rmino del curso conocer6n alaunas t6cnicae 

y medidas preventivas que les permitan incrementar la seguridad y

protecci6n de las A.reas de trebejo. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 
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II. ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

2.1 Concepto de seguridad. 

2.2 Trabajo en condiciones 6ptimas de seguridad. 

2.3 Prevenci6n de accidentes. 

2.4 Loe accidentes y la actitud. 

III, NORMAS DE SEGURIDAD. 

3.1 Reglamento de seguridad. 

3.2 Personal de seguridad en el área de trabajo. 

3.3 Material de seguridad, 

3,4 Equipo de se¡¡;uridad. 

IV. MECANISMO DE SEGURIDAD. 

4,1 Inepecci6n de seguridad en el Ares, 

4.2 Registros de seguridad. 

4.3 Seiializaci6n y elmbolos de seguridad. 
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ALCOHOLISMO. 

OBJETIVO : Al Urmino del curso, loe participantes comprenderln como el alcoh.2. 

llamo genera consecuencias en su desarrollo y en sus relaciones so

cialeo. 

CONTENIDO. 

l. INTRODUCCION. 

JI. ALCOHOLISMO. 

2.1 Concepto. 

2.2 Alcoholismo : Enfermedad o gueto. 

III. EL ALCOHOLISMO EN NUESTRO TRABAJO. 

3.1 El alcoholismo. 

3.2 Causes. 

IV. EL ALCOHOLISMO Y LA DEPHESJON. 

4.1 Concepto. 

4.2 La depresión en el trebejo. 

4.3 La depresión y rotación de puestos. 

V. CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO EN EL ORGANISMO, 

5.1 Enfermedades hepA.ticea. 

5.2 Enfermedades gA.etricae. 

5.3 Enf'ermededes mentales. 

VI. CONSECUENCIAS SOCIALES DEL CONSUMO DE ALCOHOL, 

6.1 Accidentes de trA.nsitó. 

6.2 Hechos delictivos. 

6.3 Problemas familiares. 

VII. ¿ COMO SOLUCIONAR DICHO PROBLEMA ? 

7.1 Soluciones. 

-122-



FARMACODEPENDENCIA. 

OBJETIVO : Al t6rmino del curso, los participantes conocerAn los factores, CBl!, 

ses y efectos que propician la farmacodependencis dentro de una so

ciedad y las medidas de prevención existentes. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

II, DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DE LA FARMACODEPENDENCIA EN NUESTRA SOCIE

DAD. 

III. CAUSAS DE LA FARMACODEPENDENCIA. 

3.1 Individuales. 

3.2 Ambientales 

3. 3 Psicol6gicae, 

3.4 Sociales. 

3.5 Culturales. 

IV. TIPOS DE FARMACOS. 

4.1 Licites. 

4.2 Il!citos. 

V. CLASIFICACION DE LOS FARMACODEPENDIENTES, 

VI. TOLERANCIA A LOS FARMACOS. 

6.1 Dependencia flsica. 

6.2 Dependencia psicol6gica. 

VII. EFECTOS DE LOS FARMACOS, 

7 .1 Inhalan tes. 

7.2 Alucinantes. 

7.3 Estimulantes. 
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1.4 Tranquilizadores. 

7. S Sedantes. 

7 .6 Narc6ticos. 

VIII. PREVENCION DE LA FARHACODEPENDENCIA. 

8.1 Individuo. 

8.2 Familia. 

8.3 Escuela. 

8.4 Sociedad. 

IX, METODOS DE SOLUCION AL CONSUMO DE DROGAS. 

9, 1 Infonnaci6n eficaz. 

9.2 Acercamiento a los hijos. 

9.3 Práctica de deportes. 

9.4 Ocupaci6n del tiempo libre. 

X. CENTROS DE TRATAMIENTO. 

10.1 Cruz Roja Mexicana. 

10.2 Cruz Verde. 

10.3 PabeU6n de psiquiatría del Hospital General. 

10 • .4 Hospitales PsiquiAtricos. 

10.5 Centros de Salud. 

10.6 ISSSTE. 

10.7 IMSS. 

10.8 Consejo Tutelar. 

10,9 Centros de Reedaptaci6n Social. 

10.10 CREA. 

10.11 DIF. 
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PRIMEROS AUXILIOS. 

OBJETIVO : Al t6rmino del curso, loe participantes conocer6n y aplicar&n las

medidae mii:dicas necesarias en caeos de emergencia y accidentes en 

centro laboral, 

CONTENIDO. 

t. INTRODUCCION. 

II, RESPIRACION, 

2.1 Aparato Respiratorio. 

2.1.1 Vias respiratorias altas. 

2.1.2 Vtas respiratorias bajas. 

2.1.3 Asfixias. 

III. APARATO DIGESTIVO. 

3.1 Partee y funciones. 

3.2 Enfermedades mlíe comunes. 

3,3 T6cnicas m6dicae necesarias. 

IV. TEMPERATURA. 

4,1 Uso del term6metro. 

4.1.1 Diferentes grados de temperatura. 

4.2 Técnicas ml!d!cae necesarias. 

V. PRESION ARTERIAL. 

5,1 Frecuencia cardiaca. 

5,2 Uso del mauman6metro. 

5.3 Técnicas médicas necesarias. 

VI. CONVULSIONES. 

6.1 Tipos de convulsiones. 
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6.2 T6cnicas m6dicaa necesarias. 

vn. FRACTURAS. 

7 .1 Tipos de fracturas. 

7 .Ll Entablillado. 

7.1.2 Vendajes. 

VIII. HEMORRAGIAS. 

8.1 Tipos de hemorragias. 

e. 2 Causas y efectos. 

e. 3 Técnicas m6dicas necesarias. 
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SIMULACROS DE EVACUACION DE INSTALACIONES EN CASOS DE SISMO E INCENDIO. 

OBJETIVO: Al Urmino del curso, los participantes conocor6n las medidas pre-

ventivas que deben aplicarse en caeos de siniestro. 

CONTENIDO. 

I, INTRODUCCION. 

It. DEFINICION DE SISMO E INCENDIO. 

2.1 Características. 

2.2 Tipos de sismo e incendios. 

III. ¿COMO ACTUAR ANTE UN SISMO O INCENDIO? 

3.1 Fase preventiva. 

3.1.1 Motivnci6n. 

3.1.2 Coordinaci6n. 

3.1.3 Estudio del lugar que habitamos. 

3.1.3.1 Lugar de trabajo. 

3.1.3.2 Hogar. 

3.2 Elaboreci6n del Plan de Acci6n. 

3.2.l Alarme preventiva. 

3.2.2 Desalojo. 

3.2,2.1 Elecci6n y seffalamiento de les vías de evacunci6n. 

3.3 Procedimiento de abandono de salones, auditorios y oficinas. 

3.3.1 Normas para el tránsito en vías de evacunci6n. 

3. 3. 2 Actueci6n de brigadas f'ormada por el comi t6 interno de seguridad. 

3.3.3 Dif'usi6n del plan. 

3.4 Fase de evacuaci6n. 
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MODULO IV, FORMACION V ACTUALIZACION DE ÍNSTRUCTORES. 

OBJETIVO ; Brindar los elementos indispensables para le :formaci6n y ectual.iz! 

c16n profesional, destacando aepectoe tales como; el uso de t&cni-

cea didácticas, manejo de grupos y liderazgo. 

CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS. 

- Con:ferencias i "Did.!i.9tica" , 11 Educaci6n 11 y "Proceso Ensel'lanza-Aprendi-

zaje." 

- Taller de "Eleboraci6n de material didáctico" y "Dinámicas Grupales." 

FORMACION DE INSTRUCTORES • 

OBJETIVO : Al tArmino del curso, los participantes conocerán y emplearán los-

medios did.!i.cticos, de apoyo a le ensel'ianza en la elaboraci6n de -

programas de cepaci taci6n y su conducci6n. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

Il. LA EDUCACION EN LA EMPnESA. 

2.1 Educaci6n, Enseffenza y Aprendizaje. 

2.1.l Conceptos e importancia. 

2.1.2 Características. 

2.1.3 Funciones. 

2.2 Proceso Ensei'ianza-Aprendizaje. 

2.3 Capacitaci6n, Adiestramiento y Desarrollo. 

2.3.1 Conceptos e importancia en el trabajo. 

2.3.2 Características. 
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2.3.3 Funciones. 

UL PLANEACION Y ELABORACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION. 

3 .1 Concepto. 

3.2 Datos generales. 

3.3 Cuerpo de Programa. 

3.3.1 Objetivoa generales. 

3.3.2 Objetivos particulares. 

3.3.3 Objetivos enpec!ficos. 

3.3.4 Plan de Instrucci6n. 

3.3.5 Evaluaci6n. 

IV. RECURSOS DlDACTICOS. 

4.1 Ficha bibliogr6fica. 

4.2 Rotafolio. 

4,3 Diapositivas. 

4,4 Uso del pizarr6n. 

4. 5 películas, 

V. DINAMICAS GRUPALES. 

S. l De integraci6n. 

S.2 De comunlcaci6n. 

S.3 De informaci6n. 

S.4 De sensibilidad. 

S,5 De diecusi6n. 

S,6 De nn-allsis. 
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2.3.3 Funciones. 

III • PLANEACION Y ELABORACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION • 

3.1 Concepto. 

3.2 Datos generales. 

3.3 Cuerpo de Programa. 

3.3.1 Objetivos generales. 

3.3.2 Objetivos particulares. 

3.3.3 Objetivos e~pec!f'icos. 

3.3.4 Plan de Inetrucci6n. 

3.3.5 Evaluaci6n. 

IV. RECURSOS DIDACTICOS. 

4.1 Ficha bibliográfica. 

4.2 Rotafol!o. 

4.3 Diapositivas. 

4.4 Uso del pizarr6n. 

4.5 pel!culas. 

V. DINAMICAS GRUPALES. 

5.1 De integraci6n. 

s.2 De comunicnci6n. 

5.3 De informnci6n. 

5.4 Do sensibilidad, 

5,5 De diecuei6n. 

5.6 De an-alieis. 
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DINAMICAS DE GRUPO. 

OBJETIVO; Al dnnino del curso, los participantes reafirme.rAn las dinámicas -

de grupo, como un instrumento did6ct1co auxiliar en el proceso Ene! 

i'lanza-Aprendizaje. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

II • EL GRUPO Y SUS CARACTERIAST!CAS • 

2.1 Qu~ es un grupo. 

2.2 Diferentes tipos de grupos. 

2.3 Orientac16n de los grupos, 

III. LA IMPORTANCIA DE LAS DINAM!CAS DE GRUPO. 

3.1 Qué es una dinámica de grupo. 

3.2 C6mo elegir las dinlí.micas adecuadas. 

3.3 C6mo conducir las din6.mices adecuadas. 

3.4 Integración de las din6.micas. 

3,5 Evaluaci6n del grupo n trav~e de las dinámicas. 

IV. CLASIFICACION DE LAS DINAMICAS. 

4,1 De comuniceci6n. 

4,2 De intcgraci6n. 

4,3 De motivaci6n. 

4,4 De información. 

4.5 De explicaci6n. 

4.6 De diecuei6n. 

4, 7 De sensibilidad. 

4.8 De an!lisis. 

4.9 De evaluaci6n. 
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ELEMENTOS DIDACTICOS PARA EL INSTRUCTOR. 

OBJETIVO: Al t6nnino del curso, los participantes, conocerlm los elementos d! 

dlicticos b6eicos para el deeempe"o ef"iciente en ln eonducci6n del -

proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

II. EL APRENDIZAJE. 

2.1 Concepto del aprendizaje. 

2.2 Elementos del proceso de aprendizaje. 

III. DINAMICA DEL APRENDIZAJE. 

3.1 Cuando se pierde el control de la sesi6n. 

3. 2 Cuando los psrticipsnteo se s~len del teme. 

3.3 Cuando el grupo no habla. 

3.4 El grupo no acepta les conclusiones del instructor, 

3.5 Loe miembros del grupo discuten acaloradamente, entre et. 

3.6 Uno o mlí.s miembros del grupo son t1midoe. 

3.7 Un miembro del grupo se opone·a1·instructor, 

3.8 Un miembro objeta hebituelmer:te los puntos de vista del instructor o

da los asistentes. 

3.9 El grupo est6 decepcionado por circunstancias ajenas. 

3.10 La presencia de un superior jerárquico, inhibe n los participantes, 

IV. TIPOLOGIA DE LOS PARTICIPANTES. 

,4.1 El que participa demasiado, 

4. 2 El contrerae, 

4.3 El ignorante. 
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4.4 El experto. 

4.5 El distrntdo. 

4. 6 El dormido. 

4. 7 El platicador. 

4.B El U.der. 

V. CONDICIONES DESEADAS EN EL INSTRUCTOR PARA SU CORRECTO DESEMPEílO. 

5, l Que quiera. 

5.2 Que sepn. 

5.3 Que sepa c6mo aprendan los adultos. 

5.4 Que sepa c6mo. 

5. 5 Que sepa comunicarse. 

5.6 Que sea flexible. 
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MODULO V. FORMACION Y DESARROLLO HUMANO. 

OBJETIVO : Dotar al participante de los elementos indispensables pera mejorar 

sus relacionas humanos tanto en el trabajo, como :fuera de él; man.2. 

jar y solucionar con:flictos, usar técnicas de comunicaci6n escrita 

y 1 en general 1 resol ver las necesidades espcc!f'icas de desarrollo-

humano. 

CONFERENCIAS, TALLERES Y EVENTOS. 

- Con:forencies : "Comportamiento Humano" , ºEl hombre y le sociedad" , -
11 Educaci6n y Cultura" y "El Hombre y la Comunicaci6n. 

- Talleres: Expresi6n Corporal, Oramatizaci6n, Comunicsci6n eoc\al, For

maci6n de comités en defensa del trabajo, y cooperativas. 

- Eventos de música, teatro y danza. 

RELACIONES HUMANAS. 

OBJETIVO: Al término término del curso, loe participantes conocerlm loe :funda-

mentas bAsicos de lee relaciones humanas, a :fin de integrarne como-

grupo conviviendo y comunicándose entre o1, que qyude al logro de un 

desarrollo 6ptimo de sus actividades como trabajador, y relaciones -

con los demAs dentro y ruern de zu centro laboral. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION, 

II. RELACIONES HUMANAS. 

2 .1 Concepto, 

2. 2 Importancia. 

2. 3 lmpl icaciones. 
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III • EL INDIVIDUO Y SUS RELACIONES SOCIALES. 

3.1 Naturaleza de las personas. 

3.2 Formaci6n de grupos. 

3.3 Análisis transaccional. 

IV• MOTIVACIOH. 

4.1 Concepto e importancia, 

4.2 Importancia de la motivaci6n en lee relaciones humanas. 

4. 3 Plrtimide de nocesidadee ( A. Meslow ) • 

V, COMUNICACION. 

5.1 Concepto e importancia. 

5.2 Elementos de la comunicaci6n. 

5,3 Barrerse en la comunicaci6n. 
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COMUNICACION E INTEGRACION GRUPAL, 

OBJETIVO: Al tlirinino del cureo. los participantes, ae integrarlo al grupo,. e_! 

pesando sus ideas, opiniones y sentimientos. 

CONTENIDO. 

I, INTRODUCCIOH, 

II, LA COMUNICACION, 

2.1 Concepto. 

2.2 Elementos. 

2.3 Proceso de la comunicaci6n, 

III. TIPOS DE COMUNICACION, 

3.1 Verbal. 

3.2 Corporal. 

3.3 Eecrits. 

3,4 Pictogrtifica. 

IV, BARRERAS EN LA COMUNICACION, 

4.1 F!sicae. 

4.2 Psicol6gicas. 

4.3 Sem6.nticaa. 

V. INTEGRACION GRUPAL. 

5.1 Qu6 es un grupo, 

5.2 C6mo integrarse al grupo. 

5.3 Motivaci6n en el grupo. 
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MOTIVACION PARA EL TRABAJO. 

OBJETIVO; Al t6rmino del curso, los participantes conocerAn la importancia -

que tiene la moti vaci6n en la vida personal y laboral, y· que ayuda'.'"' 

al logro do sus metas. 

CONTENIDO, 

I. INTRODUCCION, 

II. EL TRABAJO. 

2.1 Concepto e importancia. 

2.2 Implicaciones individuales y sociales. 

III. MOTIVACION EN LA VIDA HUMANA. 

3.1 Definici6n de motivaci6n. 

3.2 Importancia de le motivsci6n. 

3, 3 Diferentes tipos de motivaci6n. 

3.4 Jerarqu!a de necesidades de Maelow. 

IV. CQMUNICACION Y MOTIVACION, 

4,1 El proceso de la comunicsci6n. 

4.2 Relaci6n entre comunicaci6n y motivaci6n. 

4,3 Niveles ocultos de la comunicaci6n. 

V. LA MOTIVACION EN LA ORGANIZACION LABORAL. 

5.1 Trabajo y stress. 

5,2 El enriquecimiento en el trabajo, 

5.3 Rcl11ci6n: motivaci6n y trebejo. 

VI. SATISFACCION EN EL TRABAJO, 

6.1 Perfil de los treb0jadores. 

6.2 Satisfacci6n y contexto en el empleo 

6,3 Uso de los inccnti vos econ6micos, 
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EL STRES Y LA EFICIENCIA. 

OBJETIVO: Al t6rmino del curso, los participantes, conocerán las alternativas 

de control del etres, ante las reacciones que sufre el cuerpo hÚmeno 

debido a presiones ocasionadas por el dinamismo y lns respom1ebilid.!. 

des, a fin de reducirlo a su m!nime expree16n. 

CONTENIDO. 

I. INTRODUCCION. 

U. STRES EN LOS TRABAJADORES. 

2. 1 Concepto. 

2.2 Causes del stres. 

2. 3 Causes del stres en el trabajo. 

2.4 Frustreci6n. 

2. 5 duraci6n e intensidad del stres. 

III. STRES Y DESEMPE~O EN EL TRABAJO. 

3.1 El conflicto con los compel'\eros. 

3.2 El conflicto con el jefe. 

3.3 El conflicto con uno mismo. 

3.4 El etree cause de desajustes en la organizaci6n. 

3,4.1 Desajustes en las relaciones. 

~.4.2 Desajuste en le eficiencia. 

IV. NECESIDADES DE ORIENTACION. 

4 .1 Funci6n dti le orienteci6n. 
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MODULO VI. CIRCULOS DE ENSENANZA ABIERTA. 

OBJETIVO Elevar el nivel acadbmico de loe trabajadores, mediante la regula-

rizaci6n de eua niveles educativoa b&sicoa y medio superior. 

CONFERENCIAS : 

- 11 Deearrollo de la Sociedad·11 • 

- ••La Educaci6n como Proceso Formativo. u 

-
11 La Educaci6n y el Trabajo." 

- "Ecologta" 

- "Sexualidad." 

.. "El Hombro y el Medio Ambiente." 

TALLERES : 

- Rodacci6n. 

- Ortografía. 

- Comprensi6n de Lectura, 

- Expresi6n Oral y Escrita. 

- Prensa y Comunicaci6n, 

- Formaci6n de Circules de Estudio, con temo.a de interés comlin. 

NIVELES EDUCATIVOS DE ENSEÑAHZA ABIERTA : 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Bachillerato. 
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MODULO VII. EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES. 

OBJETIVO Proporcionar a los participantes conocimientos relacionados a i'a -

cultura, para desarrollar sus habilidades a tráves de actividades-

art!eticae y recreativas, que le permitan concebirse como principal 

creador y protagonista de le cultura. 

CONFERENCIAS i 

- 11 El Trabajador y le Culture. 11 

- ''Los Bienes y Servicios CUlturalee de la Comunidad." 

- "Salud'' 

- " Ecolog{a. 11 

- 11 Sexualidad. 11 

- 110rganizeci6n Pol{tica y Social. 11 

TALLERES : 

- Teatro. 

- Danza. 

- M6eica. 

- Pintura. 

- Dibujo. 

- Canto. 

- Artes Pllisticae. 

- Artesen1ae. 

- Prensa y Comunicaci6n. 

EVENTOS : 

- Deportivos. 

- Musicales. 

- Teatro y Danza. 

- Cinematográficos. 

-139-



4.2.1 METODOLOGIA DE TRABAJO Y EVALUACION. 

Le capscitsci6n corno proceso educativo, cstA formado por una serie de cur. 

sos, encaminados al desarrollo del trabajador dentro de su centro laboral, P! 

re lo cual so hacP. necesaria su plenificaci6n antes de su puesta en práctica, 

Le base fundamental do esta puesta en marcha de le cepacitaci6n, la en--

centramos en el proceso Enseñanza-Aprendizaje que "se inicia con el mismo su!_ 

gimiente del hombre; y estA conformado por momentos dielEcticos inaeparablee 1 

integrantes de un proceso Canica en permanente movimiento, no s6lo por el he--

cho de que cuando hay alguien que enseñe tiene que haber otro que aprende, si-

no tamb!En en virtud del principio según el cual no so puede enseñar correct!. 

mente mientras no so aprende durante le miamn taren de lo enoeftanze. 11 <2 > 

El anti.lisis del proceso de aprendizaje, fundamentalmente enfocado como -

proceso de comprensión y estructuraci6n de le realidad, se propone explicar en 

f'orma detallada los mecanismos. y leyes internas que operan en el sujeto cuan

do conoce o aprende. Por tanto, si consideramos el hombre como una totalidad-

integrada y transformadora, no puede aparecer un f'en6meno en alguna de sus --

tres &reas: biol6gica, psicol6gice y social, sin que implique necesariamente-

a las otras dos, asimismo, son coexistentes, aunque esta coexistencia no ex--

cluye el predominio de alguna de ellas. 

Este enroque de le realidad del hombre como sujeto transformador, nos da 

el encuadre pare trabajar con une tcorin del aprendizaje, en la que se jersr-

quiza le capacidad de opersci6n intelectual del individuo, pues e partir de -

sus caracteristices y leyes de f'uncionamiento, se elaboren estrategias pare -

(2) FurUn J,, Alfredo. Aportaciones a le DidActica de la Educac16n Superior. 
pág. e. 

-140-



favorecer el desarrollo cognoscitivo, objeto de la ensei'lanza. 

Al referirnos al hombre como sujeto transformador, se plantea la necesi-

dad de concebir la prlictica educativa como una pr&ctica trnnsformndora donde-

teorta- pr6ctica e instructor-participante dejan de ser modelos, para pasar n 

ser acciones conjuntas que operan dialócticamcnte integradas. 

Ahora bien, entcndernoo el proceao Enscíl.nnza-Aprendizaje, como la inter

acción de un sujeto con un ~eferente, que puede ser el inetructor, una lectura, 

una acci6n de la vida cotidiana o del trabajo, donde se obtenga un conocimiento 

que ayudo al sujeto a dar soluciones a situaciones diferentes o nuovns. Al mi! 

mo tiempo, concebimos al aprendizaje como un proceso mental del individuo que-

asimila y comprende un conocimiento que manifiesta en acciones y comportamien-

toe concretos; y a la ensef\anza como el eje central que dirige, motiva y orie!! 

ta el proceso de aprendizaje, provee al sujeto de herramientas que lo conduzcan 

al logro de hábitos de aprendizaje autf;nticos 1 que lo acompai'l.arlm a trav~s de -

la vida y le permitirán comprender y enfrentar con mayor eficiencia las realid.!!, 

des y los problemas de le vida en sociedad. 

Así puea, el planear el proceso Eneeflanzs-Aprcndizaje de los cursos, conf! 

rancian, tallcrco y otro eventos incluidos en le propuesta, es importante plan-

tear y responder a las siguientes interrogantes: 

¿Quién? 

¿Pera qué? 

¿ Qué ? 

¿ C6mo ? 
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- Inetructor-perticipantea. 

- Objetivos y eveluaci6n de loe mismod. 

- Contenidos de aprendizaje. 

- Métodos, procedimientos, técnicea y 

actividades. 



¿ Con qu6 ? 

¿ Cu6ndo ? 

- Recursos; Materiales y Humanos. 

- Tiempo Dieponible. 

Pasando entonces e ln conducción del proceso enscf\rmza-a.prcndizajc, ya -

que este es el proceso sistemlítico que debe aplicarse en ende eesi6n pera lo-

grar el avance de loe curaos; conferencias y talleres. 

Es importante que al i.nicier cada evento de la capacitación, el coordin.! 

dor o instructor, de a conocer el objetivo general, proponga las pautes en -

las que se va a desarrollar el programe, ya que 6eto permite introducir a los 

participantes en el mismo y les ayuda o. ubicar en su contexto las acciones de

capecitaci6n que van a realizarse. Por tal motivo, es importante que el instru~ 

tor se valga de una planeaci6n que gu1e su acción educativa. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la evaluaci6n 1 diremos que 6eta es-· 

importante y necesaria dentro del proceso de capacitaci6n 1 ya que se refiere : 

- Conocer los resultados de la metodolog1a empleada en la eneef'!.anza, y en 

su ceso, hacer las correcciones pertinentes. 

- Retroalitnentnr el proceso de aprendizaje, ofreciendo al participante -

una fuente extra de informaci6n en la que se reafirmen los nciertoa y corrigen 

los errores, 

- Dirigir la atenci6n del participante hacia loa aspectos de mayor importa,!! 

cia, conclusivos o centrales en el material de estudio. 

- Mantener consciente al participnnte de su grado de avance o nivel de

logro del aprendizaje. 

- Apoyar oportunamente las 6.reas de estudio en que 61 aprendizaje haya si

do suficiente. 
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- Juzgar la viabilidad do loe programas a le luz de las circunstancias y

condlciones reales de operaci6n. 

La evnluaci6n entonces, apunta a analizar o estudiar el proceso de apren

dizaje en su totalidad, abarcando todos los factores que intervienen en su des_!! 

rrollo pera f"avoreccrlo u obstaculizarlo; a inquirir sobre las condiciones que

prevalecieron en el proceso grupal, las situaciones que se dieron al abordar la 

tarea, les vicisitudes del grupo en t6rminos de evacioneo, rechazos a la tarea, 

as! como de interferencias, miedos, ansiedades, y otros¡ elementos todos que -

plantean una nueva concepci6n del aprendizaje que rompe con estructuras o esqu.!?_ 

mas referenciales r!gidos y que encauzan al grupo a nuevas elaboraciones del c~ 

nacimiento. 
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CONCLUSIONES 

En este inveat1geci6n, el preguntarnos : ¿El trabajador alcanza su form.! 

c16n integral e trev~s de le cepaci teción ? • hemos encontrado que le respues

ta en el pleno del Deber Ser, ubicndo en el marco legal, plantea ol dcserro-

llo integral del trabajador¡ ein embargo en el plano del.Ser, es decir, en la

acción, esto no se lleva a efecto, debido e que las condiciones econ6micas, -

políticas y sociales coartan ese formnc16n y desarrollo integral del hombre,

ye que a la capaci taci6n se le concibe como mero entrenamiento 1 hebili taci6n

Y adiestramiento de le mano de obra, que permita e la empresa tener un mayor-

grado de productividad. 

Aunado e esta aspecto, so encuentra un desarrollo de las fuerzas produc-

tivas nl incorporarse grandes avances tecnol6gicos como: La Rob6tice, Lee mi

cro~omputndoree y la Automatiznci6n, as! como los mfitodoe organizativos, que

han tenido repercusiones en el proceso de trebejo, ya que si bien ha contribu.!_ 

do al mejoramiento del producto acebado, tembi6n ha aumentado la jornada e i!l 

tensidad del trabajo, ademée de producirse al teracioncs y mutilaciones de los 

Contratos Colectivos de Trabajo. que la mayoría de les veces reduce· los dere

chos ganados por los trabajadores, 

En la Empresa Ford Motor Compsny, en sus plantes de Cuautitlán y Hermas.!_ 

llo, aunque las dos ee de~ican a le f'abricoci6n de autom6vilcs, existe una -
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aran dif'erencle en inetala.ciones y maquinaria que se utilizan para la produc

c16n. En la primera la nuava tecnologia que ee ha incorporado es escasa, y -

las innovacionee aplic:adas en los mlttodoe organiza ti vos no han tenido un .:, 

aran deenrrollo 1 debido a que loe trabajadores ponen una berrera de resisten

cia. En cuanto a la segunda 1 las instalacioneo, herramientas y maquinaria de

trabajo son de lo tnt'ís moderno, no e6lo a nivel nacional sino tambi6r\ a nivel 

internacional, por lo que 18 planta es una de las tn6e automatbadas y roboti

zadaa con que cuenta Mlixico. y que sin embargo no deja de tener conflictos y

lucha por parte de loa trubajadorea para lograr mejores condiciones de trab,! 

jo. 

Y vemos que peee a eata diferencia, la capacitae16n en ambae plantaa, se 

da como mero entrenamiento y habili taci6n para el buen manejo y reparac16n -

del .,quipo, y orientada 6.nicamente a reaolver los problemaa de inetalac16n y 

aumentar la productividad, ee decir 1 se c:ae en una _educ:aci6n instrumentaliata, 

utilitaria y lineal, que dejll de lado la forma.ci6n del trabajador. 

Podemos decir, que aunque la 10mpresa cuenta con una infraestructura pro-

pia para llevar a cabo el proceao de capacita.ción: donde hay dieponibilidad -

de recuraoe en el aspecto educativo, la ausencia del Peda¡ogo ea man11'ieata. 

Ante lo cual, consideramos que et la. eapacitaci6n es une. conquista del -

trabajador y una expresión cultural y forme.tiva 1 ea tsmbUn un espacio en llll

que el Pedegogo ha iniciado su 1ncursl6n, que con su prepo.ract6n y fonnac16n-
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puede contribuir en el desarrollo integral del trabajador, haciendo y promo-

viendo Planes y Programas de Cepsci taci6n que conduzcan a dicha fonnac16n ¡ V!!, 

li6ndose de herramientas did6ctlco-metodol6cices, como la Didáctica CrltiCa,

que le permite abordar dende un enfoque critico el proceso do capecitsci6n. 

Por tanto, creemos que la capacitaci6n es un campo f~rtil para el trabajo 

del Pedagogo, quien -como ya dijimos- puede heccr aportaciones te6ricas deade 

un enfoque critico, abriendo as! espacios alternativos de desarrollo integral 

y cultural del trabajador. 

Por otra parte, pese a que la empresa promueve actividades recreativas y 

deportivas, como la pr&ctica del fútbol, torneos de basquetbol y convivios de 

fin de alfo, los trabajadores han dado mueBtrae de que cuenten con una cultura 

propia, en los movimientos que han organizado, manifestando sus inconformida

des de bajo salario, p,;simns condiciones de trabajo y llderes charros, entre 

otros; en los cuales se han unido todos los departamentos de la planta, y se

hBn comunicado y entrelazado con otrnn plantn6 tanto nacionales como internn

cionales, un ejemplo de ello lo mucatra el Movimiento Democrático de los Tra

bajadores de Ford Cuautitl&n de 1987-1991, y la Prensa por medio de la crea-

ci6n, desarrollo y difusi6n de boletines y revistas internas, como la llo.mada 

"Tiempo" de la Planta de Hermoaillo. 

Por tanto, diremos que la capacitaci6n no deba ser e6lo un requisito l.!?, 
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ga.1, ni un proceso de entrenamiento y habilitación plaernade en cursos, sino -

que va rn&e a.116. 1 pues contempla la participaci6n de los trabajadores en tell_! 

res, conferenciae 1 clrculoa de estudio, eventos artlstico-culturales 1 es decir, 

un espacio que permite una formsci6n integral del trabajador, y que la educa

ci6n laboral que reciba redunde en beneficio de su persona, de sus condicio

nes de vida y de su expresi6n cultural. 
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