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INTRODUCCION 

La globalización económica que en los Mimos anos ha desarrollado y conformado bloques 
económicas a nivel mundial ha suscitado la lucha económica a través de una politica neoliberal 
orientada a responder intereses de capital Internacional, trayendo consigo a paises considerados 
subdesarrollados o del tercer mundo, irónicamente, un retroceso social, cultural y económico, 
debido a une supuesta modernización. Modernización que ha manejado como uno de sus 
principales postulados, entre otros, la oportunidad de alcanzar mayores niveles de vida, empleo y 
bienestar social pera la fuerza trabajo. De tal manera que la situación laboral de los trabajadores 
latinoamericanos y principalmente la situación del trabajador en México, atraviesa por una severa 
crisis que se ha venido agudizando donde la mitad de la década de los setenta. 

Esta modernización ha sido slogan publicitario y de consumo, para ser vendido a los 
trabajadores, quienes no han visto bieneelar alguno, sino por lo contrario han visto deterioradas 
sus condiciones laborales y el lugar que ocupen como hombres y como trabajadores dentro del 
aparato productivo. 

Finte por parte de los trabajadores desconocimiento de las herramientas que los 
capitalistas han utilizado pare la valorización del capital. Herramientas que conducen al 
mejoramiento de los recursos humanos con el objeto de incrementar la productividad y fortalecer 
las organizaciones, y para ello la capacitación ha jugado un importante papel, desarrollando y 
actualizando al trabajador, pare alcanzar 145 metas plasmadas en los planes productivos, que 
tienen como principal interés, encubierto la valorización del capital. Planes que asignan al hombre 
como un elemento mis de la maquinaria productiva, dejando de lado, o más que ello, no 
considerando el hombre como un ser natural, social y consciente que forma y transforma su propia 
integridad en el trabajo. 

En la presente tesis se desarrollará una propuesta de reivindicación del hombre corno sujeto 
y COMO trabajador en el ámbar) laboral, lo cual lo conduzca a la praxis y al sujeto de su propia 
concientización. Esta propuesta se desarrollo a través de una investigación documental por medio 
de una búsqueda bibliográfica de varios documentos como Libros, Tesis y Revistas 
Especializadas. 

Todo ello se plasmará en tres capitulos. En el Capitulo e se encontrarán los acontecimientos 
que suscitaron el desarrollo de le Psicología del Trabajo principalmente en Estados Unidos y 
posteriormente en otros paises como México. Así mismo, las similitudes o diferencias que hay 
entre Psicología Industrial y Psicología del Trabajo. Además de las funciones y aplicaciones del 
Psicólogo del Trabajo en el campo laboral. 

Posteriormente en el Capitulo II se describirá el Proceso de la Capacitación teniendo en 
cuenta el desarrollo histórico de la Capacitación en México de acuerdo a los aspectos legales de la 
misma. Las disposiciones legales que sobre capacitación se hacen en la Ley Federal del Trabajo, 
tanto en 1970 como en 1978; y el Proceso Administrativo de la Capacitación conformado por 
cuatro etapas: Planeación, Organización, Ejecución y Evaluación. 

Por último en el Capitulo III se analizará la Educación como practica social de acuerdo al 
Funcionalismo, Estructural•Funcionalismo y a la Teoría de la Reproducción. Para después analizar 
la inversión en el ser humano como Capital Humano y la evolución de los Procesos de Trabajo 



Para con edo dar suelen.° teórico a concede de Educación Laboral y retomar la capacitación 
como la parte técnica para implementar la Educación Laboral. 

Por lo lento el leder de ente Mido no se enoantrará con melados, técnicas o indrumentos 
pera llevar a cebo le Capacitación o con un nuevo concepto que sodios, cambie o elimine el 
Preciso de Capacitación o el newillte de Capacitación por el de Educación Laboral. Sino de lo que 
se vela se de dm una conceduelización con un marco de referencia hindemeniado en una 
reivindicación del Inunde en su ámbito Moral y como un sujeto pulo. Le Educación Laboral es 
un danleemieido general a nivel filosófico y político, que conducirá el lector al análisis del luden 
que ocupa facial y latomolownio el trabajador y a rellexioner sobre la necesidad de la 
reivindicación de la clase obrera a través de la Educación Laboral. 



CAMTULO 1 

ISICOLOOSA On MAMA» 

ANTICIIIIIMTICS Y MISAIIIIIIOLLO IIISTORK0 DE LA PSWOLOCIA DEL TRABAJO 

El avance del conocimiento científico es el reflejo del momento histórico que se vive y que 
se consigue a través de las neceeidades, luches y controversias en la economía, en la política, en 
la cultura y en la sociedad. 

Así, la psicología como parle del conocimiento científico ha evolucionado y se he 
manifestado por y debido a situaciones que con/mm.0 el momento histórico y social en el cual se 
le sitúa. De ale modo, los avances en la Melera son la respuesta e les acontecimientoe 
wienémicos, politices, culturales y saciaba. Tal es el caso de la Psicología del Trebejo que surge y 
se deserto» por lidias condiciones. 

La Psicología del Trebejo se Inicia principalmente en el segundo decenio del presente siglo 
a WIINKMINICie M la demande social en Estalas Unidos por el acelerado desenolio industrial que 
Irak cameleo el eileblecimienlo de nuevas terno logias y el cambio en las relaciones de trebejo. 

Sin embree, e Anee del siglo XIX ya es realizaban trabajas relacionados con la 
meseización del trebejo en le industria. Fue F. W. Taylor, Ingeniero jefe de le fundición de hierro 
~ale, en Melo Unirlos, quien realizó el primer ensayo eielomMico uillizeción racional del 
Mal« holm e finales del siglo XIX. El tellorismo conehluye la primera manifestación del deseo 
de mejorar le organización industrial y el trabajo por medios técnicos. Taylor trabajó en la 
organización del trabajo y de la industria, valiéndose del estudio de tiempos y movimientos. 
Ileelenie que de una delación mis rigida y racional de los tiempos y movimientos, se utilizaría 
más racionalmente una industrie y se tendría el mayor rendimiento posible de la mano de obra. 
Los principios hindsmenteles del laylorismo son: seleccionar loe mejores hombres para el trabajo; 
imbuidos en los mModos más eficientes y en los movimientos más económicos que debían 
aplicar en su trebejo, 'Meciendo los movimientos torpes y concediendo incentivos en fama de 
salarios más ellos para los mejores trabajadores. 

La Psicología Industrial fue fundada formalmente a principios del siglo XX. Se atribuye el 
origen de la Psicología Industrial al profesor Waler Oil *cok quien en 1001 se pronunció en favor 
de las aplicaciones de le Psicología a la Publicidad. En 1903 publica el libro The Theta,' of 
Advenid,* en el que relaciona la psicología con el mundo laboral. En 1913 aparece otro libro 
titulado The Psychology of Industrial Eficiency, escrito por Hugo Münsterberg. Esta obra sine 
como modelo para el desarrollo de la Psicología Industrial e incluye temes como el aprendizaje, el 
iluele a hm condiciones físicas, la economía de movimientos, la monotonía y la fatiga (Schultz, 
1000. 

Sin embargo, Cachito (1903), Schultz (1919), Guerrero y Pichardo (11119), refieren que el 
aoeMecimienlo que aséala el inicio de la Psicología Industrial es la Primera Guerra Mundial con la 
utilización de 1111111~110$ psicológicos para la selección del personal. Se requería de personal 
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calificado y capaz para hacer frente a la situación que en ese momento era primordial. Para elfo, 
el ejército comisionó a un grupo de psicólogos para diseñar un test de inteligencia general con el 
cual identificar a los que tenían "baja" inteligencia y excluidos de los programas de adiestramiento 
militar, desarrollándose dos test: el Army Alfa para personas que sabían leer y el Army Sita para 
analfabetos. 

El éxito de ambos tests indujo a desarrollar otros Instrumentos destinados a la selección de 
los candidatos a oficiales y a recibir adiestramiento de pilotos, así como para otras Gasificaciones 
militares. Una vez terminada la guerra, diversas organizaciones como empresas, escuelas, 
oficinas gubernamentales, entre otras, requerían utilizar métodos de Gasificación y selección; 
evaluaban la utilidad de los tesis y solicitaban las técnicas para instrumentados (ShuNz, 11111). 

Así, la industria comenzó a interesarse por los estudios de la Psicología Industrial. Estos se 
realizaron en algunas empresas como Procter • Gambia, le Philadelphie Company y la fábrica en 
Hewthome de la Western Electric donde se llevaron a cabo los *duelos de "liewlhome" dirigidos 
por el sociólogo Elton Mayo, publicando sus trabajos en 1939 con el titulo de Management and the 
Worker, The Numen Problems of an Industrial Civilization y The Social Problema of en Industrial 
Civilizetion, que dieron origen a la escuela llamada de "les Neleciones Humanas". Estos trebejos 
son tomados como los estudios de investigación probablemente más importantes que se hayan 
efectuado en la industria de acuerdo con los efectos que tuvieron sobre el crecimiento y desarrollo 
de la Psicología Industrial. Proporcionaron las bases y el impulso pare la expansión de le 
Psicología Industrial más allá del campo de la selección, la colocación y les condiciones de 
trabajo, dando fuerza a los estudios sobre las rehicimos humanas en el trabajo, dirigidos a los 
problemas fundamentales que se presentan en este ámbito y provenientes de le necesidad de 
reconocimiento, comunicación e interés hacia los trabajadores. En la prédica se observó, que 
cuando las personas hablan y son escuchadas con interes, desaparecían muchas tensiones y 
verlos de los problemas existentes en sus lugares de trabajo. El trabajador tiene necesidad de ser 
estimado y respetado como persona y reconocida su aportación en la actividad de la organización. 
(Ilkim y Naylor, 1977). 

Así mismo, Kud Lewin en 1945 apode un importante capítulo en la Psicología Industrial 
debido a sus Investigaciones que se enfocaban en el análisis del ambiente organizacional en 
grupos. Toma como base conceptos dinámicos en los cuales engloba factores y condiciones 
laborales necesarios para lograr el mejor desempeño del obrero en su ámbito laboral. Los 
conceptos dinámicos son: necesidad, tensión, fuerza y valencia, los cuales permiten explicar el 
ámbito laboral (plum y Naylor, 1977). 

De la misma manera que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue uno de 
los factores más Imponentes para el crecimiento de la Psicología en la industria. La contribución 
de la Psicología al esfuerzo bélico demostró que la Psicología aplicada podía ofrecer múltiples 
contribuciones: se construyeron pruebas para selección de oficiales, programas de adiestramiento 
especializado y técnicas de análisis de puestos y evaluación del rendimiento (Num y Naylor, 1977). 

Posteriormente, el desarrollo de le Psicología Industrial en Estados Unidos, a pedir de 1945, 
crece paralelamente con el avance de la tecnología y las empresas por lo que los psicólogos se 
vieron obligados a mantener y mejorar la eficiencia industrial. 

Por otra pede, Castaño (1913) menciona que la Psicología Industrial surgió y se desarrolló 
de manera similar a la Psicología social y para ello cita a G. W. Allpon con comentarios al 
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l'especie: "una de las razones del notado desarrollo de la Psicología Social se encuerare en la 
tradición pragmática de este país (Estados Unidos). Las necesidades nacionales y las condiciones 
de loa desajustes sociales, constituyen el principal motivo pera diseñar nuevas lásislcas y 
encontrar soluciones a los problemas sociales prácticos". Por lo que la expansión industrial, el 
crecimiento acelerado de la población, las contradicciones del sistema calina.« y el impacto de 
la nueva tecnología, además de los problemas que seto conlleve, como ~Nidos interpersonales 
y socioculturales, fueron acontecimientos que demandaron el surgimiento y desarrollo de la 
Psicología Industrial en Estados Unidos. 

Seria esta Psicología Industrial la que habría de extenderse a otros paises de gran 
desarrollo industrial, como Francia e Inglaterra y la misma Psicología que llegaría hasta los países 
en proceso de desarrollo, entre los que se encontraba México (Castaño, 1993). 

La Psicología Industrial es importada de Estados Unidos y adoptada por México de la misma 
manera que ha sucedido con otras disciplinas. Harrsch (1115), mandona que la Psicología 
Industrial aparece en México en 1923, en el primer departamento psicotécnico dentro del 
Departamento del Distrito Federal. El psicólogo se insertó sal en el ámbito empresarial, atendiendo 
los problemas de la relación obnero-petronal, de le selección del nivel de eficiencia y de la 
seguridad del personal, así como de evaluar el desarrollo de las organizaciones en cuanto a 
producción y condiciones de hebreo. 

Al respecto, Castaño (1963), Sánchez (1908) y Geranio (1999) concuerden al señalar que el 
inicio de la Psicología Industrial en México es en la década de los cuarenta en actividades 
relacionadas ala selección y elaboración y diseño de pruebas psicológicas. 

El desarrollo industrial en México durante los años cuarenta MI* la proliferación de 
problemas de tipo administrativo como rotación de personal, ausentismo y loe relacionados con los 
salarios, entre otros. Como consecuencia, los psicólogos del trabajo ampliaron su campo de acción 
realizando actividades de evaluación, capacitación, análisis de puestos e investigaciones diversas 
(Geranio, 1989). 

Tal es el caso, que en 1942 en el Sanco de México se aplicaban pruebes psicológicas para 
la selección de su personal. En 1952, Ferrocarriles Nacionales también utilizó las técnicas de 
selección. Teléfonos de México en 1944 recurrió a la psicometría en la evaluación de sus 
candidatos a Ingreso. En 1960 se creó el primer despacho de servicios de psicología industrial 
conocido como Instituto de Personal (Gómez, 1939) 

En Estados Unidos, durante la década de los años cincuenta, la Psicología Industrial 
cobraba mayor importancia debido a las investigaciones realizadas en los laboratorios de 
psicología. Las empresas norteamericanas empezaban a considerar al psicólogo como un 
elemento importante para sus organizaciones (Vázquez y Ascencio, 1989) 

Mientras que en México los acontecimientos no eran favorables para la Psicología Industrial, 
debido a que las compañías extranjeras traían consigo las políticas de la casa matriz, entre las que 
se encontraba el asesoramiento para el reclutamiento, selección y capacitación. Actividades que 
eran desarrolladas por el personal del país de procedencia de las compañías o éstas tenían que 
contratar psicólogos industriales que provenían del extranjero (Vázquez y Ascencio, 1919). 

Sin embargo, con profesionales en psicología, Germán Herrero funda en México el primer 
despacho de consultoría realizando actividades de asesoría en: reclutamiento, selección y 
administración de personal, análisis y evaluación de puestos, etc. De tal manera que se fueron 



abriendo despachos con profesionales para atender las necesidades de las empresas que así lo 
solicitaban (Gerardo,19•9). 

En esta década de los cincuenta, el Cotegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, mostró Iteras en preparar a los 
prolesionals para cubrir la carencia de personal nacional en la eseecialided. 

En 1959 se estableció la Oficina de Encuestas y Servicios Sociales en la Comisión Federal 
de Electricidad donde se practicaban exámenes de selección y promoción de personal aplicándose 
pruebas como la Army Seta, Dominós, Wais y lieffenquiile (Merlín«, 11421. 

En México se presentaron condiciones, como le apertura de nuevos cedros de ~ajo que 
requerían de personal calificarlo pera laborar en ellos, propiciando*, asi el inicio de le Paiosiegie 
Industrial. Sin embargo, aunque los requerimiento* hayan sido los mismos o muy similares no se 
miele aanner que se sucedieron scontecimientos con las mismas causas o consecuencias en 
Estados Unidos y México, los cuales desencadenaron el surgimiento de la Psicología Industrial. A 
pesar de las similitudes se trata de dos paises y sociedades diferentes y de momentos históricos 
disimiles (Castaño, 1993). 

La Psicología Inducid/  Negó el pais apoyada de técnicas administrativas que servlrlen para 
el mejor manejo de los centros de trabajo y al desarrollo Industrial que en esa época necesitaba el 
país. Por lo que es indertente hacer le aclaración que en México no se crea la Psicología 
lidustrial, sino llega de Estados Unidos y son aplicadas las técnicas sin estendarizacido a la 
padecido del pele (Castaño, 1153). 

Otro factor que influyó en el desarrollo de la Psicología Industrial son los siguientes 
acontecimientos que se midieron e►  relación con la enedlanza de la Psicología en México. 

En 1937, le carrera académica de Psicología comenzó con Faquir, A. Chive:, quien inició 
el programa de Psicología en la Paridad de Filosofía y Letras de la UNAN, desarrollando el 
curriculum inicial de le misma (Mertinez, 102). 

En los año* cuarenta empezó a definir» la formación profesional del psicólogo en la 
Facultad de Filosofía y Letra, de la UNAN. En 1937 aparece un plan de estudios estructurado 
dentro de la maestría de Filosofía. En 1951 en la asignatura oe Psicología se incluyen temas 
merecidos de Psicología Industrial. En 1953 es aprobado en el plan de estudia le asignatura de 
Psicología Industrial dentro de tusos monográficos, incluyéndose en dichos cuna pruebas pera 
le selección de personal. Sin embargo, en una revisión del den de estudios en 1955 no se incluye 
le asignatura de Psicología Industrial, dos más tarde, especificamente en 1957, aparece 
nuevamente un curso de ele especialidad (Castaño, 19/3). 

En la formación universitaria se considera por primera vez u►  curso de Psicología Industrial 
en 1953 y lelo se generaliza en todo el país, ye que las universidades que impartían Psicología 
estaban Incorporadas ale UNAN y te►ian los mismos planes y programa de estudios. 

POSteri01111111111111, en 1971, se aprueba un plan de estudios que incluye la especialidad de 
Psicología Industrial en los últimos ato* de la licenciatura en Psicología, permitiendo que los 
egresados tuviere►  conocimientos e►  esta área. En este mismo ato, %vello Castato implanta 
las materias que actualmente comprenden el área de Psicologia del Trebejo y que en ese 
momento se encontraba en la Facultad de Filosodía y Letras. Al ser nombrado Jefe del 
Departamento de Psicología Industrial, él mismo sus ituye el nombre de "Industrial" por el de 
"Trabajo" en el plan de estudios correspondiente a esta especialidad, por considerarse e ésta 
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última denominación mucho más amplia pera definir la Intervención de un peioélogo en este 
especialidad (Idedínez, 1192). 

En 1972 se lleva a cabo el Primer Cantero Nacional de Psicología Industrial en le Unidad 
de Congresos del Centro Médico y fue auspiciado por le Asociación de ~Magos Indiada'« 
A.C. Este primer congreso tuvo corno uno de sus logros el cambio de la denominación de 
Psicología Industrial por la de Psicología del Trabajo, ya de manera oficial (Martínez, 1992). 

En 1973 el Colegio de Psicología se independiza de la FerAilted de Filosofía y Letras para 
constituirse en Facultad ocasionando el incremento de la poldeción estudiantil en la carrera 
(Casi", 19413). 

Además de los continuos cambios, tanto de los planes de estudios como de la separación 
del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras pera formar la Facultad de 
Psicología, había Oro factor, al cual se enfrentaba el profesional en psicología. Se trata de les 
pocas investigaciones dentro de la Psicología del Trabajo y de que éstas en su mayor  Pille sólo 
Involucraba el tipo de peisoneililed que era apta para tal o cual tarea, ya que aun cuando el pela 
lisié el desarrollo Industrial durante la década de los aloe cuarenta, el psicólogo se mantuvo al 
margen de los problemas humanos que ee presentallen en lee empresas. Por lo tenlo se tenía que 
hacer uso de investigaciones que provenien del «ea de la admininistreción, las cuales eran 
Mamadas por le Psicología (Barragán, 1961 

Sin embargo, la transformación de la ciencia por una parte y los requerimientos que día con 
día se presentan en los centros de trebejo por otra, han obligado ala actualización de la Psicología 
del Trabajo paralelamente con el avance científico (Vázquez y ~ocio. en Urhina, 1109) 

Incluso los planes oficiales de reordenemiento económico y los cambios dentro de la politica 
den forma al proyecto pera definir los ralos en los cuales se enfocará le Psicología del Trabajo, 
pera responder a les necesidades que enfrente en un Muro (Guerrero y Pichardo, 1199). 

De tal manera que en la década de los setentas la Psicoiogia Mexicana se caracteriza por la 
expansión que tuvo en todo el país. Las escuelas de psicología se multiplicaban en las 
universidades públicas y privadas. La carrera de Psicología ofrecía alrectivos planes para los 
estudiantes, quienes fueron pioneros en le consolidación de le carrera en sus escuelas y 
facultades. Tal es el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ya que es una de las 
universidades del país que ofrece la maestría de Psicología del Trabajo desde 1901 (Guerrero y 
Pichardo, 1969). 

El auge, Industrial que se tiene en esta década determina a Querétaro como una zona 
estratégica, esto es, como un punto de desarrollo. En esa época siendo rector de la Universidad 
Hugo Gútierrez Vega, refirió que el proyecto modernizad« de la universidad se inscribía dentro del 
proyecto modemizedor del estado y es dentro de este proyecto que surge la necesidad de crear el 
área de humanidades y ciencias sociales lográndose la carrera de psicología (Guerrero y Pichardo, 
1199). 

En cuanto a los planes de estudio, desde 1967 hasta 1975 la tendencia fue formar 
psicólogos generales. En los contenidos del plan de estudios 70-75 aparecen por primera vez 
materias como Administración Pública y Psicología Organizacional. En tanto, el plan de estudios 
de la UAQ en el área de Psicología del Trabajo se encontraba dentro de una linea tradicional y 
tecnócrata de corte administrativisla. El crecimiento industrial por el cual pasaba Querétaro 



reperculió fuertemente en el plan curricular, añadiéndose a éste las pocas posibilidades de 
OhnleernienleS alternativos para el área (Guerrero y Pichardo, 19119). 

Para 1962 se modifica el plan de 'duchos y loe contenidos no sufren modificaciones 
meleddigicas, sino que es hada 1997 cuando si plan se modifica con bate en trabajos de 

investigación sobre las necesidades queretanae, un curso de especialización sobre capacitación y 
el registro de una sede de congresos con participación directa. 

Tale ello permitió que la Psicología del Trabajo se observare desde nuevos ángulos y 
nueves posibilidades, lo cual dio lugar a una ruptura con la visión tradicional de la Psicología del 
Trabajo, que hizo posible la creación de los estudios de maestría y tuvo fusiles repercusiones a 
nivel licenciatura. 

La Universidad Autónoma de Querétaro refleja uno de lo importantes avances que ha tenido 
la Psicología del Trebejo en nuestro país, debido a las necesidades económicas, politices y 
sociales que en ese momento se presentaban en el estado, pero no solamente ahí sino en todo el 
país. Por lo que podemos afirmar que la Psicología del Trabajo en sus origen« Internacionales y 
nacionales, respondió a les mismas necesidades sociales, que Nade nuestros días se siguen 
cubriendo, dando respuesta a éstes. 

RICOLOGIA INDUSTRIAL - ISICOLOGIA NEL TRADA.I0 

El crecimiento de les ciudades demandó productos y tendidos y, como consecuencia de 
ello, se abrieron nuevas industrias para cubrir con los requerimientos de ciudades que crecían a 
pese acelerado determinando el origen y desarrollo de la Psicología Industrial con el fin de 
responder a las demanda* que en ese momento eran prioritarias. Sin embargo, la Psicología 
Industrial no se origina sólo debido al interés por el desarrollo de le disciplina o de los psicólogos 
dedicados e esta área, sino que surge determinada por intereses de un sector de le sociedad, que 
tiene en sus manos el manejo y la manipulación de la fuerza de trabajo y es propietario de los 
medios de producción. Así, la psicología ha venido contribuyendo al aumento del capital de este 
sector, en la medida en que se incremente el rendimiento del trabajador. (Sandoval, 1995). 

Por ello, le psicología dentro del ámbito laboral ha sido conceptualizada siguiendo ésta 
misma línea de intereses, como se podré notar en las definiciones de loe siguientes autores: 

Vrom y Meter (MI denominaron a la Psicología Industrial como el estudio de la conducta 
en las organizaciones formales, los procesos internos involucrados en las interacciones que se 
producen entre los grupos de trabajo, además de la estructura y funcionamiento de la organización 
misma. 

Maier (1975), define la Psicología Industrial como la ciencia psicológica aplicada que tiene 
por objeto el desarrollo del comportamiento humano en el trabajo y por fin el mejorar este 
comportamiento haciéndolo más satisfactorio para el individuo y más útil para la sociedad. 

Blum y Naylor (1977), mencionan que la Psicología Industrial es simplemente la aplicación o 
la extensión de los principios y los datos psicológicos a los problemas relativos a los seres 
humanos que operan en el contexto de los negocios y la industria. 

Para Pealman (1967), la Psicología Industrial se basa principalmente sobre el principio 
subyacente de las diferencias individuales, su objetivo es la colocación de hombres y mujeres en 
oficios acordes con sus aptitudes y potencialidades 
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Schultz (1945), menciona que la Psicología Industrial consiste en la aplicación de los 
métodos, acontecimientos y principios de la ciencia de la conducta humana a las personas en el 
trabajo a través de la observación de su conducta. 

Todos ellos coinciden al definir a la Psicología Industrial como la aplicación de los métodos 
y principios de la psicología con el objeto de estudiar el comportamiento humano en al ámbito 
laboral. y contribuir con ello e la formación de la estructura y funcionamiento de le organización 
por medio de la optimizeción del factor humano. 

Por otra palle, autores corno Fernández (1973) y Flüsiell (978) han definido la psicología 
dentro de lo actividad laboral como Psicología del Trabajo, de la misma manera en que lo han 
hecho los autores que definen la Psicologia Industrial. 

Fernández (1973) afirma que la Psicología del Trabajo es una ciencia aplicada, desarrollada 
a pedir del tronco de la psicología general que pretende utilizar el conocimiento de la conducta 
humana en el trabajo para aplicarlos a una determinada situación, la realidad laboral, en un 
momento y lugar determinados y tratar de resolver problemas concretos 

Así mismo, %asea (1976) considere que ante todo, le Psicología del Trabajo es una ciencia 
aplicada que sirve a la vida del trebejo; aporta lo necesario para que el hombre trebeje según sus 
aptitudes y para que el esfuerzo laboral no contradiga las exigencias y normas del trato humano y 
conceda un ello grado de satisfacción. 

Sin embargo, Guerrero y Plchardo (1919) consideran que la Psicología del Trabajo o la 
Psicología industrial -definida como una rama de la psicología aplicada al ámbito laboral, cuya 
finalidad es el aumento de la productividad del trabajador- ha respondido a necesidades 
tecnológicas e Ideológicas alrededor cle la productividad de los Individuos sin Imponer las 
consecuencias que ello acarrea en su subjetividad fuera y dentro de las organizaciones laborales. 

Al respecto, Jorge Sandoval (1996) refiere que la Enseñanza de la Psicología del Trabajo en 
México retoma los rasgos característicos de la Psicología Industrial que desde sus origenes ha 
servido a los intereses empresariales a pesar de la ambigüedad teórica y profesional que le 
caracteriza. Para él, la Psicología Industrial se encuentra en una sumisión ideológico-politica a los 
intereses empresariales y gubernamentales evadiendo con ello cualquier vinculo comprometido 
con aquellos sujetos que son su objeto de trabajo (trabajador asalariado) Asimismo, argumenta 
que no está exenta de un carácter de clase como lo hacen creer muchos de los psicólogos 
industriales dedicados a la intennedieción en los conflictos obrero-patronales. sino que las más de 
las veces se define por los intereses de la empresa. Le Psicología Industrial es un conjunto no 
articulado de prácticas técnicas de utilidad para incrementar el rendimiento del trabajador pero 
incapaz de aportar conocimientos más allí de lo empírico, ya que carece de un marco teórico 
metodológico, sólido y explícito que fundamente su acción. Por lo que ha faltado la critica, la 
autocrítica y la reflexión de los psicólogos industriales, tanto en sus marcos conceptuales como en 
la práctica profesional cotidiana 

De la misma manera, Miguel Manad (en Sandoval, 995) hace una crítica del rumbo que ha 
tomado la psicología dentro del campo laboral y del interés de los empresarios por el manejo del 
trabajador en beneficio de ellos mismos o de la empresa. Por lo que considera que ".„ la 
psicología que adolezca de la falta de una teoría del sujeto es cuestionable como ciencia y como 
psicología. Desde un punto de vista epistemológco estricto seria más correcto decir que la 
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Psicología Industrial es meramente un conjunto no articulado de prácticas técnicas de indiscutible 

utilidad para manipular d los trabajadores a los electos de incrementar su rendimiento ." 
Por su parte Guerrero y Pichardo (1949) consideran que la Psicología del Trabajo ha sido y 

eón lo es un campo de aplicación técnica Inés que un campo de investigación teórica y empírica. 
Su instrumental proviene de la psicometría, psicología educativa y psicología clínica, apiole de los 
trabajos realizados en el campo. Los conocimientos teóricos son muy reducidos o insistentes si 
se le compara con otros áreas de la psicología. Además se le ha conocido como una psicolécnica 
útil que se le puede conjuntar con el conocimiento de otras disciplinas como les adminiskativas, 
sociológicas e incluso con la medicina dei trebejo. Por lo que la identidad de la Psicología del 
Trabajo he quedado diluida en estas disciplinas. 

Sin embargo, las definiciones de Psicología Industrial y de Psicología del Trabajo pueden 
propiciar confusión si se quiere delimitar a la psicología dentro del ámbito laboral. Por lo que es 
importante considerar que le diferencia entre Psicología Industrial y Psicología del Trabajo no 
depende de la aplicación, de los beneficios, de los intereses o de los temas que son estudiados por 
cada una de ellas, sino la diferencia esté en relación a la construcción del Meto de estudio, el 
marco de referencia y las Implicaciones económicas, políticas e ideológicas que de su práctica se 
deriven. Al definir el objeto de estudio, características, tipos clases, relaciones y diferencias con 
otros objetos, se tiene delimitado el marco teórico, con el cual se está dando referencia al objeto 
de estudio. Pero esto no es todo, la manera de retomar el objeto en relación al marco teórico 
implica repercusiones económicas, políticas e ideológicas; repercusiones que llegan al sujeto 
come individuo y a los grupos de éstos como sociedad. Asi se define bajo cierto marco de 
referencia el qué, cómo, cuándo y dónde del objeto de estudio, y esto es lo que determina la 
diferencia entre Psicología Industrial y Psicología del Trabajo. 

A la Psicología Industrial se le Identifica ideológicamente con los intereses empresariales 
Mientras que la Psicología del Trabajo abre las posibilidades de comprender cuál es la situación 
real y el manejo de los intereses de los diferentes grupos. Así la Psicología del Trabajo se enfoca 
en la relación del peiquismo con el proceso de trabajo, es decir, de los fenómenos psíquicos que 
tiene su fuente y manifestación en la actividad laboral. Así como también es considerado el 
psiquismo del hombre fuera del ámbito laboral. su vida cotidiana y particularmente su tiempo libre 
y recreación. superando así el enfoque empresarial y administrativo. Además de lo que apuntara 
Novillo Castaño, en hacer notar que la palabra "industriar (en Psicología Industrial) es limitada 
por lo que se refiere al tipo de organización y la Psicología del Trabajo no solamente abarca a las 
organizaciones industriales, sino a toda aquella organización laboral. 

FUNCIONES V APLICACIONES DE LA PSICOLOGIA DEI. TIMM() 

Como se puede notar las demandas sociales y principalmente las economices fomentan el 
desarrollo cientifico y tecnologico que cubran y satisfagan dichas demandas. Este desanollo ha 
debido contar con métodos creados por el hombre de ciencia, tal es el caso del psicólogo quien ha 
trabajado, entre otras áreas, en el ámbito laboral, estudiando los procesos de trabajo y su relación 
con el hombre. 

El Psicólogo en el escenario laboral incursiona en el estudio de las condiciones que 
determinan una de las actividades de interés central en la mayoría de la gente, el trabajo. 



Las funciones específicas del Psicólogo en el ámbito laboral son: definir las características 
da los ademes de trebejo, con el pinado de identificar, medir y explicar el comportamiento 
tenlo individual como grupa y crear estrategias de intelvención acordes con les necesidades de la 
agonizada. La evaluación de instrumentos de selección de pardal que permitan definir las 
habilidielas, Intereses y redes de le pereoftelided del individuo pare determinar su ubicación 
MINN de la entena y el aprovecoamiento óptimo de les recursos humanes. Planear programas y 
mMejM derentes Matices de desarrolle organizacional enfocadas a promover el crecimiento, a 
transformar les «Mudes, a predecir el rendimiento y a incrementar la producción como el fin 
común de le defección Medida-empresa. Deseiroller técnicas gafadas, como liderazgo, y 
formas para evaluar objetivamente el progreso, por ejemplo, parámetros para evaluar el 
desempaño del lidiador. (Matinei, IVO). 

Aunado a lo anterior, Loo (ISM lista las actividades del Psicólogo del Trabajo y loa 
problema en los cuales puede participar. 

Actividades: 
• selección y colocación de personal. 
- Capacitación, entrenamiento y desarrollo * 

personal. 
- Análisis y calificación de potenciales humanos en 

el que se incluyen: 
Análisis y descripción de puestos. 
Valuación de puestos. 
Calificación de méritos. 

• Motivación personal e incentivos. 
• Reformas a sistemas de trabajo. 
• Consejo en la industria 
- Organización del factor humano y mejoramiento de 

las condiciones de trabajo. 
• Seguridad industrial y prevención de accidentes, 
- Relaciones obrero patronales. 
• Eionointe. 
• Psicología del consumidos. 
• Psicologia orgeniacional. 

Manos de los problemas en los cuate participa son los siguientes: 
• Modificación en la concepción de los sistemas de 

trabajo 
• Reclutamiento, selección y colocación de 

personal. 
• Actualización, entrenamiento y capacitación del 

personal pera facilitar el buen desempeño en las 
actividades del trabajo y de este modo influir en 
el incremento de la productividad de la empresa y 
facilitar el desarrollo y autosatisfacción perso- 
nal. 
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-Evitar accidentes dentro de la empresa mediante 
le planeación e Instrumentos de seguridad 

• Evaluar objetivamente los potenciales ces be irsdi 
vahos para planear ascensos y valuación de pues- 
tos acorde e les capacidades y desempeño de los 
empleados. 

• Majare le dinámica interne de les organizaciones 
ImIlliciando le comunicación y les bienes relecio-
Nes infierpersenates. 

• Asease pare le solución de confliclos obrero - 
patronales. 

• Neri de promotor en le organización humane del 
trabajo. 
- ~izo la estructure organizacional. 

Sin embargo, ele prédica hay actividades que el Psicólogo del Trabajo desarrolle más que 
airee Mido el apoyo o exigencia por parte de les empresas o kietiluciones. Al respecto, Jaime 
Rociad (11I3) y Jaime Grados (1900, aovaron a cabo investigaciones que derramaren las 
principies actividades en las que trebeja el Pelador). 

Jaime Resistió (1113), realizó una invibleación sobre 	Quehacer del Palies° del 
Tree** en le que concluye que este profeeioniele precie sus servicios pera le iniciativa privad" y 
pare les empresas paraestables participando activamente en el reclutamiento, *elección de 
persaisl y capacitación. El nivel jerárquico que ocupa en las organizaciones es principelmenle 
ollerellive, jefe de sección y jale de depeitentento. Por idlimo, señala que los puestos guindaba 
son ocupados por psicólogos con un nivel de migrado. 

Jaime Grados (ION), realizó una Investigación sobre las funciones del Psicólogo del 
Trebejo, le COI tuvo (101110 objetivo evaluar la medida en la que el curriculum del área de 
Peiceiogi" del Trebejo en la PecuNed de Psicología de la UNAS* ha contribuido a la formación del 
psicólogo en este área. Encontró que uno de loe sectores que se ha caracterizado como el 
ampliador más impodante de psicólogos del trabajo ea el privado, aunque la tendencia actual 
hace poco oignificalive le diferencia entre el personal que Capta el sector gobierno y el que emplee 
le inicistive privada. Un gran porcentaje de los psicólogos se les demanda tiempo completo en sus 
loberos y la gran mayoría de ellos ocupa puestos a nivel ejecutivo o de mandos intermedios. 

Entre les principales actividades que desempeña el Psicólogo del Trabajo se encuentren: 
• Reclutamiento y selección 
• Análisis y evaluación de puestos 
• Capacitación 
• Relaciones Laborales 
• Desarrollo Organizacional 
- Estudio de métodos de trabajo 
• Higiene y seguridad Industria 

Ambos Monos coinciden en que el Psicólogo del Trabajo tiene como principal actividad le 
Selección de P•110011 y le siguen actividades como Capacitación, Análisis y Valuación de 
puntos, etc. Se desempeña tanto en organismos privados o gubernamentales y el nivel jerárquico 
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que ocupan es operativo o de mandos medios. El número de psicólogos que ocupan puestos 
gerenciales son muy pocos y éstos tienen estudios de posgrado. 

Por otra palle, imita (1974) y Guerrero y Pichardo (1949), mencionan que las lanas que 
han dominado a la Psicología del Trabajo en México desde sus orígenes en la década de los 
cuarenta ha sido el reclutamiento, *Micción y capacitación de los recursos humanos; el análisis de 
puestos; la calificación de los méritos, la motivación e incentivos; las relaciones interpersonales en 
el trabajo y más recientemente el desarrollo organizacional. Actividades que están al »Mofo del 
patrón o jefe, cuyos intereses son las más de las veces antagónicos a los de los trabajadores, 
quienes son los directamente afectados por la práctica psicológica, ya que se ven sometidos a una 
serie de procesos y técnicas que silos no han solicitado y de los que pueden derivarse cambios 
triscendentaies a nivel individual y colectivo. Convirtiéndose asé la Paicología en beneficio del 
particular, quien es el que tiene el manejo de la fuerza productiva. 

Así mismo, el psicólogo Industrial no ha asumido y analizado los cambios económico-
políticos que de alguna manera han repercutido en los procesos de trabajo. Como prueba de ello, 
Guerrero y Pichardo (len) argumentan que el psicólogo ante una realidad cambiante se conduce, 
en el peor de los casos, sólo a modificar y ajustar sus instrumenta y procedimientos, pero en 
ningún momento a reflexionar sobre su papel social ola !Meza de sus interpretaciones. 

Incluso Gutiérrez (1949) hace una crítica de aquellos psicólogos industriales que se 
autoproclaman como "promotores del cambio" y los buscadores de la creatividad para la 
productividad y la calidad, los cuales en su mayala carecen de creatividad, ya que no contribuyen 
a cambiar nada sustancialmente dentro de los procesos y relaciones laborales y más bien se 
dedican al ajuste y a la adaptación de cualquier tipo de disfunclón en la fuerza de trabajo y en 
realidad sólo desempeñan 'actividades carentes de creatividad les cueles se ajustan a los 
manuales de procedimiento y técnicas diseñadas generalmente en Estados Unidos. 

Pese a cito, se puede considerar que el papel del Psicólogo del Trabajo es muy amplio. Sin 
embargo sus actividades han sido tema de controversia ya que es evidente su parcialidad, pero 
esto se debe e que han interferido Intereses ideológicos, económicos y políticos, que no salan al 
alcance del psicólogo, en molo al conocimiento de estos y a su manejo, sobre todo en la toma de 
d'Odorar*, ya que talas son determinadas por los niveles altos en la ¡miquis empresarial, nivel 
jerarquice que tiene como principal finalidad el aumento de loa indices de productividad con base 
en el mayor rendimiento del trabajador, Instrumentando técnicas y conocimientos con los cuales se 
manipule al trabajador, a lo que posiblemente o aparentemente el mismo psicólogo no se ha dado 
cuenta de la contribución a elle fin. 

La Identificación de loa Intereses empresariales y la Interpretación de los planteamientos 
económicos, políticos y tecnológicos dan otra visión para el desarrollo de la Psicología del Trabajo. 
Se requiere que la Psicología analice los nuevos procesos de trabajo (automatizados y 
Nexibilizados) y la división del trabajo, no reduciendo su campo al reclutamiento, selección, 
capacitación y desarrollo organizacional. Para lo cual se requiere de una formación continua por 
parte del psicólogo que le proporcione marcos de referecia en el análisis de los cambios que 
frecuentemente se presentan en la organización, por ejemplo, en la contratación, en los contratos 
colectivos, en la organizacion del trabajo, en la seguridad e higiene, etc. (Guerrero y Pichardo, 
1989). 
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Por ello la importancia de que el Psicólogo analice loe momentos críticos en los que se 
encuentra el país; en todos sus órdenes y el papel que juega le Psicología del Trabajo en los 
nuevos procesos que se están originando. 

Mí, el psicólogo que se interese en construir una Psicología del Trabajo críele, ya sea para 
satisfacer les necesidades de la Industria nacional como pare hacer de los escenarios laborales 
especies menos agresivos y atentatorios contra la integridad de los sujetos que trabajan en estos 
espacios, debe apoyada en marcos leéricoikmetodológices sólidos y explícitos y en hallazgos 
empíricos que omitan reflejar la realidad laboral del mis y su vinculación con la psicología 
dentro o fuera del ambiente laboral (Sandoval, 

Es» nuevo planteamiento retome el estudio, entre otros procesos, de los peicelreelontos y 
la alienación, loe cuales son contenidos de gran importancia en la comprensión del acto 
productivo, donde la persona y el psiquismo ocupan un nivel central como objeto de estudio y 
transformación de le Psicología del Trebejo (Gómez, 1993). 

Por lo cual es conveniente que si tenga una visión critica sobre los beneficios generalizados 
hacia le población y la urgente necesidad de qui los Psicólogos en general, y mM aún los 
Psicólogos del Trabajo, aborden los nuevos problemas psicológicas que se presentan en el 
escenario laboral y no se queden rezagados ante los constantes cambios. 

Ahora bien no debe de olvidose que en la década de los 10' y más enfáticamente en le 
presente década la microsbelrónica, microbiología y energía nuclear han proporcionado 'vences 
en el cono miento humano del mundo y con ello se ven screcentetters las posibilidades del 
desarrollo de la humanidad. Sin bribargo, paralelamente a este desarrollo se ha velo deteriorada 
la integridad del hombre en su esfera social. Tal es el caso del aumento de personas 
dasempleades e consecuencia de la sustitución del trebejo humano por be autómatas o bien la 
reducción de horarios de trabajo individual por die o a la semana. 

Es necesario un alto para reflexionar y cuestionar cual seda el papel del Psicólogo del 
Trabajo ante la automatización y floribilizeción de los procesos de trabajo, cambios que se han 
dado y se seguirán plasmando Inminentemente. Por lo que no deberá toman» a la ligera la 
dinámica social que caracteriza la situación actual y le venidera, tal como lo apunta Adam Shaff 
(19115). 

De ahí la importancia de conocer los antecederéis, funciones, aplicaciones y principalmente 
les repercusiones y trascendencia de sus Interpretaciones a nivel Individual y social en las 
actividades que comunmente desarrolla el psicólogo y les que tendal que enfrentar en el presente 
o en un futuro no muy lejano, como en el campo de la Capacitación. Debido a ello se describirá el 
desarrollo histórico de le capacitación en México, los lineamientos legales y el proceso 
administrativo de la capacitación, en sus diferentes etapas, puntos que serán abordados en el 
siguiente capitulo. 

17 



411~11/1CMAIIIIIKIOSRAMM 

• Raro*, M. (1411) Peicagetologja en ei V** %Mar. cómo. culada. ser gidg. Tesis 
de Licenciatura. Facultad de Psicología UNAN. pp. 31. 

• Min. M.I. y Naylor, C. (1977) Poicoloala Indult/lel Gua futd~os Modas.  México: 
Trillas. pp 17-24. 

• Calarlo A.D. (1143). "Estudio contemporáneo de b psicología del trabajo en México". En: 
VA. Disida ge le Facultad de Ps3~): 1971-1943.  México: UNAM. pp 551409. 

• Fernández. H.M. (1973). Pliallogía del trebejo:  La misión den han*, a su tarad. 
Madrid: Editorial MtMx. pp 123. 

• GemMo. C. (1111%. "El peioélego del Vali* y su desarrolle en el campa de le coneultoria'. 
En: Ud** (comp.) ti  Psioéle*.  Formación. Iiefeir10 Profesional v Promictive.  Facultad 
*Psiosiegia. UNAM 1M.  511452. 

• Gómez, P.O. (1993). "Conaidereciones sobre los psicotrastornos y el trabajo." En: psicoloda  
11111.0. (17.19). JAG 

• Gómez, 111.C, (14411). 'Revista del instituto técnico de edintrarniento del trebejo' En: Urja 
agggilg  deja Pitead da Paic"Sia: 1•711//a.  México: UNAM pp 470-471. 

• Grados, E. U. (11149). tse funciones del psicólogo del trebejo -Investigación Curricular'. En: 
Mina (cornil.) ti  Psicólogo Formación. ejercicio ProMsional 	Facultad de 
Psicología. U1M41*4111452. 

• Guerrero, T.A. y Pichardo, S R. (1992). "Presente, pasado y futuro de la psicología del 
trelieho'. En: ~soja gej Trebejo. Nueve" Darierrollos Teárirh. Empírico  . México: 
Universidad Adómema *Querétaro. pp. 17-34. 

• Gutiérrez, M. R. (1919). 'Consideraciones acerca de la incidencia social de la Psicología del 
Trabajo". En: Urtiina. (como). gi Plicóiogo Formación. Eiercicig Profeeimal y Progiective. 
Facultad de Psicología. UNAM pp. 310-34. 

• ~mei. C. (1945). gi osicóloao ¿qué hace?.  México: Editorial Alhembe Mexicana. pp. *-
se. 

• Imita, J. (1970 "¿Tiene la psicología Industrial una alternativa?. En.  Inizen, A. egkflksk 
Servicio Públioo. Almnatives de la Psicología Española.  España: Pablo del Río. pp 91102. 

1$ 



• Lao, M.I. (1e19). gj  campo laboral de la sicología industrial dada la oormscliva de la 
galggigigagaligidg. Tesis de Licencialure. Facultad de Psicología. UNAM pp. 34-41 

• Atettinez, H C. (1992). Testimonios de voz viva sobe Nulos aogsMa 	la formación 
Tesis de 

Idaescialure. Fiada/ de Psicología. pp. 32-$11 

• Ah*,  N. (1•75). P41~9119111441. Madrid: Ediciones RIALP. p 27. 

• N'atinan, J.G. (1947). Lapsicolígge riplicarlajAjpeicáloao. &renos Aires: Paidos pp. 71 
N. 

• Rosqué, C J (19113). gl quehacer cigl psicóloga) del Irokg. Tesis de Licencialure. Facultad 
de Psicología UNAM. pp.141-143. 

• Riiss41, A (1970. PikaNkla doi holmio. Madrid: Movida. pp. 1127. 

• Sénchez, E. (1919). 'alcabala social aplicado. México: Trillas. pp. 32-35. 

• Sandoval, J: (19N). lhopueele para la enseñanza da la Psicología del Trabajo en México". 
In: elit.111~1~119~º41941 UNAN. Fea. Zaragoza.  40. 37-104. 

• lichen, A.(1945). ¿Qué Figuro nos Asorda?. Barcelona: °Mallo. pp. 2149. 

• Schultz, P D. (19113). psicología industrial. México: McGraw-Hill. pp. 3-10 

• Vázquez. A. y Aseando, C. (1949). "La Psicología del Trabajo y la evolución del 
entrenamiento en México." En: Urbina. (come). gl Psicólogo: Formación, Unido 
Protegonai g_Proligectivg. Facultad de Psicología UNAN. pp. 315-323. 

• Vrom, R. y Melar, P. (1991). Neología social. México: Trillas, pp. 43.51 

19 



CAPITULO 

1L PROCESO De CAPACITACION 

La Capacitación es una de lis principales actividades en las que se ha oucpado el 
psicólogo, ya sea en organismos gubernamentales o en la iniciativa privada, optimizando el factor 
humano. En el presente capitulo se describid« el Proceso de Capacitación, de tal modo que se de 
una idea general como se implementa este proceso, que con mayor frecuencia es utilizado por las 
empresas, según la experiencia laboral de Pinto (19110) y Sufí (1991). Refiriendo el desarrollo 
histórico de la Capacitación en México, las Disposiciones Legales y el Proceso Administrativo de 
la Capacitación. 

IIESA1111011.0 itiuo 11 O 1i LA CAPACITACION EN MEXICO, ASPECTOS LEGALES 

El régimen corporativo gremial y los pequeños talleres independientes fueron el antecedente 
de la fábrica que constituían el obraje, formando el cuadro de la producción artesanal e industrial 
en la Nueva España. 

México, como Colonia de España, adoptó gran parte de sus inetauciones sociales, por lo 
que el régimen corporativo constituyó desde la época de la Conquiele el principal medio de 
organización de la producción. El régimen en nuestro país, a la manera de Limito, estaba 
formado por corporaciones o asociaciones de trabajadores de un mismo oficio o especialidad que, 
con el grado de maestros. se unían en loe talleres al gremio. La división dentro del taller gremial 
en México era de maestros, oficiales y aprendices, siendo el aprendizaje la primera etapa dentro 
del escalafón gremial (Silva, 1115). 

Los Contratos de Aprendizaje del México Colonial eran, en cuanto a loe derechos y 
obligaciones, básicamente Iguales a los contratos del régimen gremial europeo. Las obligaciones 
del maestro eran proporcionar trabajo al aprendiz y al mismo tiempo adiestramiento en el oficio o 
especialidad y en algunas ocasiones remunerado con una gratificación, regalo o premio. Las 
principales obligaciones del aprendiz eran: la obediencia al maestro, esmerarse en recibir el 
adiestramiento en el oficio y su comportamiento para con el patrón y sus familiares debía ser 
como el de un buen hijo de familia. 

La duración dM aprendizaje estibe condicionado a la efedividad del mismo tomando en 
cuenta le complejidad de los diversos oficios y variaba de dos a seis años, según el oficio 
escogido. Terminando el periodo de aprendizaje, a la manera de Europa, se semilla el aprendiz e 
un exenten frente a las autoridades del gremio • fin de, en caso de aprobado, obtener el grado de 
oficial (Silva, 1945). 

Al lado del taller gremial había una institución de trabajo del Aféela> antiguo conocida como 
el Obraje, que eran telares instalados desde fines del siglo XVI que dieron cuerpo a la Industria de 
tipo capichola de hilados y tejidos de lene y algodón. El obraje fue el inicio del trabajo asalariado 
en México. 
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En tanto, el Decreto de las Cortes de Cádiz sentó las bases para la disolución de be 
gremios en el país; Morelos en la Constitución de Apetzingan, el 22 de octubre de 1814, establece 
la libertad de comercio y trabajo sin necesidad de licencia ni de Incorporación a gremio alguno. 
ajo la influencia de los principios liberales, la Constitución de 1817, termina definitivamente con 
los gremios en el país, al consagrar la libertad del trabajo (Amaren., 1915). 

La capacitación de loe trabajadores siguió haciéndose durante el siglo XIX mediante un 
aprendizaje práctico en el taller, pero sin regularización legal que protegiere al aprendiz y 
garantizare la efectividad del aprendizaje. 

Así pues, en el México del siglo pasado no se encuentran antecedentes de reglamentación 
jurídica de la capacitación de los trabajadores, debido al tardío despertar del movimiento obrero 
(Silva, 1945). 

No fue sino beata le Constitución de 1917 en que, con la inclusión de su título sexta "Del 
Trabajo y de la Previsión Social", se sentaron las bases del derecho al trabajo, dejando la faculled 
de reglamentar sobre la materia a las legislaturas de los (alados en atención a las necesidades de 
cada región. En el titulo sexto de la Constitución no se Incluyeron normas tutelares de la 
capacitación de los trabajadores, lo que ocasionó que les legislatura de loe Estados se ocuparan 
de ella reglamentándola a través del Contrato de Aprendizaje (Contreras, 1997). 

El le de agosto de 1931 se promulga la primera ley laboral de cerio* federal -Ley Federal 
del Trebejo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 del mismo mee y año. Dicha Ley 
Incluye el Contrato de Aprendizaje en el Título tercero, Articulo 214, que consiste en que una de 
las partes se compromete a prestar sus servicios personales a otra, recibiendo a cambio 
enseñanza en un arte u oficio y la retribución convenida (Silva, 19111). 

Esta figura legal no respondió en todo los casos a sus objetiva pilmatios y sirvió para 
lesionar a loe aprendices negándoles los derechos de una ley laboral, bajo el pretexto de una 
supuesta enseñanza. 

Sin embargo, una nueva tendencia se empezó a marcar en la ley. Para 1965 se hace una 
exhalación para la capacitación de los trabajadores y formación de técnicos. Se señaló que la 
continuación del proceso de industrialzación en todo el país exige que todos los puestos en los 
centros de producción o distribución sean ocupados por las personas más capaces. México es un 
pea que carece de trabajadores calificados y donde al mismo tiempo *sitie desempleo o 
subempleo para la mano de obra no calificada. La capacitación de los trabajadores y la creación 
de alicientes para los capacitados, es absolutamente indispensable para el bienestar económico y 
social de la clase trabajadora y pera el desarrollo del país (M'uño, 1045). 

Así, tanto el Congreso General, como el Poder Ejecutivo Federal expidieron, entre otras, las 
siguientes disposiciones legislativas y reglamentarias, a fin de corregir la notoria desproporción 
que existe entre el desarrollo industrial del país y el insuficiente número de trabajadores 
debidamente preparados: 

e) Ley de 3 de enero de 1963, incorporada ala Ley de Ingresos de la Federación para 1964, 
en la que se establece el Impuesto del 1% con destino a le Capacitación Técnica y Profesional. 

b) Decreto del 15 de mayo de 1162, modificado el 27 de abril de 19M, mediante el cual se 
crea el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, para Incrementar la Formación de 
Técnicos de Preparación Media 
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c) Decreto del 26 de noviembre de 1963 que establece el Consejo Nacional de Fomento de 
los Recursos Humanos, con el fin de corregir la desproporción entre el desarrollo industrial del oís 
y el Insuficiente número de trabajadores capacitados 

d) Con base en los anteriores Decretos, la Secretaría de Educación Pública, según informes 
de su Dirección General de Enseñanza* Tecnológicas Industriales y Comerciales, en octubre de 
11/11 tenia establecidos 30 Centros de Capacitación para el trabajo Industrial en la República. 

Sin embargo, en 1970 se empezó a dar mayor impedancia a le capacitación, suprimiendo si 
Contrato de Aprendizaje, estableciendo la obligación por parte de los patrones para proporcionar 
capacitación a los trabajadores, para que se desempeñen en forma más eficiente; esta obfigacion 
se consignó en las fracciones XII a XV del articulo 132 de la Nueva Lay Federal del Trabajo 
(Contreras, 1987). 

Los patrones deberán organizar permanentemente o periódicamente cursos o enseñanzas 
de capacitación profesional o de adiestramiento para sus trabajadores, de conformidad con los 
planes y programes que, de común acuerdo con los sindicatos o trabajadores, se elaboren, 
informando de ello ala Secretaría del Trabajo y Previsión Social o e las autoridades del trabajo de 
los Estados y Territorios y Distrito Federal. filos podrán impartir.' en cede empresa o para 
varias, en uno o varios establecimientos o departamentos o secciones de los mismos, por el 
personal propio, por profesores técnicos especialmente contratados, o por conducto de escuelas o 
institutos especializados o por alguna ocre modalidad. Las autoridades del trabajo vigilarán la 
ejecución de los cursos o enseñanzas (Tellez, 1917). 

Esta ley señala como obligación patronal organizar cursos de capacitación profesional o 
adiestramiento para sus trabajadores; pero no indica si esto debía de ser en el puesto 
desempeñado o en uno de categoría superior, sin precisar, lugar, volumen, condiciones, etc., de la 
capacitación. (Tena, 1979). 

De 1970 a 1978 existen constantes presiones por parte de les organizaciones obreras para 
que se instituya un sistema que haga realidad este derecho a la Capacitación y el Adiestramiento. 

Para 1977 la Capacitación y el Adiestramiento empiezan a ser integrantes de le política 
laboral del Gobierno Federal. El 11 de marzo de este año la Secretada del Trabajo y Previsión 
Social expuso los lineamientos de la política laboral del régimen, en el que se señalaron objetivos 
fundamentales de dicha política laboral, entre los que se encuentra "Elevar la Productividad". 
Como primer programa se diseñó y estableció el sistema nacional de formación profesional, en 
coordinación con la Secretaria de Educación Pública, y como proyectos específicos de dicho 
sistema nacional se señalaron los siguientes: 

1. Capacitación y adiestramiento para y en el trabajo 
2. Certificación de la calificación para el trabajo 
3. Educación abierta en el trabajo. 
4. Investigación de la formación profesional requerida 

por el sistema productivo, y 
5. Nonnativided de la formación profesional. 
En 1977 se enfatiza la importancia de la capacitación. Elevando a rango constitucional, con 

carácter de garantía social, el derecho de los trabajadores a la capacitación y al adiestramiento 
para elevar sus niveles de vida y combatir la desocupación. 
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Se envía al H. Congreso de la Unión el proyecto de reformes y adiciones a la Ley Federal 
del Trabajo pare dar operatividad al mandato constitucional que Impone la obligación a los 
patrones de proporcionar Capacitación y Adiestramiento en el trabajo (Teikoz, 19117). 

La Exposición de ~vos consigno que: 
La reforma que se higa solde capacitación y adiestramiento permitirá que N elabore 

un sistema nacional con alcance a toda la población trabajadora del pais; cuya finalidad sea 
actualizar y perfeccionar los conocimientos del trabajador en su actividad. Además de 
preparado pera el ascenso, prever los riesgos de trabajo e incrementar la productividad. El 
tiempo que as destine a la capacitación de los trabajadores debe estar comprendido, dentro 
de la jornada de trabajo y consideran como excepciones a esta regia el que les partes de la 
relación laboral peden en forma distinta y el que se trate de un trabajador que desee 
capacitarse en una actividad diferente a la ocupación que desempeñe. Por otro lado, se 
señala que, a la conclusión del curo o programa de capacitación, los trabajadores tienen el 
derecho de recibir una constancia de sus habilidades laborales, en relación con los puestos 
y categories que contenga el Catálogo Nacional de Ocupaciones, documento que constituye 
un antecederle de impedancia para la promoción de las oportunidades de empleo y la 
reducción del índice del desempleo y del subempleo de le mano de obra. 
Se reformó la fracción XII del apartado A del Articulo 123 constitucional, según decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dio 9 de enero de 1979, a dedo de establecer la 
obligación de las empresas, cualquiera que sea su actividad, de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a sus trabajadores de acuerdo con los sistemas, métodos y procedimientos que 
establezca la ley (Tena,1979). 

En el Diario Oficial de la misma fecha se pública un decreto, en el cutl se establece de la 
competencia exclusiva a las autoridades federales, en le aplicación de las disposiciones relativas a 
las obligaciones de los patrones en melena de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores. 

La reforme constitucional, sin embargo, sería letra muerta si no fuera debidamente 
reglamentada a través de la ley, motivo por el cual hubo de enviaras un proyecto de reformas a la 
misma al Congreso de la Unión, dando lugar • la publicación de un decreto en si Diario Oficial de 
la Federación de fecha 211 de abril de 1979, para entrar en vira el de primero de mayo de este 
mismo año (Tono 1979). 

Las reformas señalaron derechas, obligaciones y procedimientos, creándose así le Unidad 
Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. La UCECA fue un organismo 
desconcerarado dependient, de la Secretada del Trabajo y Previsión Social y se le asignó 
actividades de organización, promoción y supervisión en la metida (Silva, 19.5). 

La UCECA tuvo los siguientes objetivos generales: 
1) Elevar le productividad mediante la capacitación y el adiestramiento de le población 
económicamente activa. 
2) Mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores y de sus familias; a través de la 
mayor preparación de idas, de su ascenso de acuerdo a sus niveles de calificación, de su 
mejor retribución y de la disminución de los accidentes de trabajo. 
3) Promover las oportunidades de empleo, con base a la elevación de las calificaciones 
ocupacionales de los trabajadores, para que los mismos estén en mejor posición 
competitiva en el mercado laboral, tengan mayor movilidad vertical, dejen de ser 
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subempleados, participen efectivamente en la producción y alcancen mayores 
percepciones salariales. 

Sin embargo, no es el único organismo que impartió Capacitación y Adiestramiento, sino 
que se crearon diversas instituciones de enseñanza a donde las empresas acuden para satisfacer 
sus necesidades de capacitación. Entre las 'n'abluciones, ya sea del estado o perticulares, que 
impidieron capacitación, se encuentran las siguientes• 

Secretada de Educación Pública (SEP) 
Le compete organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento 
en coordinación con lis dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados 
y los Municipios, las entidades públicas y privadas y con los fideicomisos creado. para tal 
propósito. Para los cual tiene aulablecidos a) Institutos Regionales, b) Escuelas Técnicas, 
industriales y comerciales y c) Centros de Capacitación para el Trebejo Industrial. 

Adiestramiento Rápido de la Mino de Obra (ARMO) 
Su objetivo fue preparar instructores a través de cursos de perfeccionamiento en oficio., 
generalmenle gratuitos pera desarrollar el personal dentro de las empresas. 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
Su finalidad es proporciono e le población un mayor número de opedunidisles educativas 
y un mecanismo para fortalecer la Infraestructura del dilema de enseñanza tecnológica 
que permita satisfacer en al misiono y largo plazo le demanda de profesionales. 

Conleileración de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 
Dentro de la CONCAMIN existe un Consejo Consultivo de Capicilacién y Adiestramiento 
del Distrito Federal, encargándose de la coordinación y supervisión de los cursos de 
capacitación. 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) 
Pare solucionar los problemas que el comercio organizado del pais tiene en malicia de 
capacitación y adiestramiento, la CONCANACO creó un Departamento de Capacitación, 
impartiendo cursos y seminarios. 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
El Indita° de Administración Científica de las Empresas, se encarga de impartir cursos y 
seminarios de capacitación dentro de esta confederación. La cual llene como objetivo 
colocar con las empresas mexicanas el desarrollo de los elementos humanos a través de 
la capacitación e todos niveles de la organización desde los supervisores de línea hasta 
sus altos ejecutivos. 

Cámara Nacional para la Industria de le Transformación (CANACINTRA) 
Funda le Dirección de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos pare fines de 
capacitación, la cual tiene como objeto, planear, organizar, desarrollar y evaluar 
programas, cursos y conferencias sobre formación, capacitación y adiestramiento que 
señale la Presidencia de CANACINTRA. 

Todas estas organizaciones participan o participaron de alguna manera en la capacitación, 
sin embargo, el 31 de mayo de 1003, se responsabilizó a la Secretada del Trabajo y Previsión 
Social de le coordinación del Programa Nacional de Capacitación y Productividad. 

Para cumplir con ella obligación, se estableció en el reglamento interior de la misma 
Secretaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de marzo de 1903, la creación de 
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la Dirección General de Capacitación y Productividad; también y de acuerdo a las reformas a la 
Ley Federal del Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
1954, se llevaron a cebo modificaciones estructural* que permitieron que las funciones asignadas 
a la Unidad Coordinadora del Empleo Capacitación y Adiestramiento (UCECA), creada en 1970, 
fuesen desempeñadas en forme directa por la Secretada del Trabajo y Previsión Social, con la 
consecuente disolución de esta unidad. 

Actualmente se le confiere a la Dirección General de Capacitación y Productividad normar, 
promover, supervisar y asesorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; cuidar la 
constitución y funcionamiento de las Comisiones elidas de Capacitación y Adiestramiento, 
supervisar el desempeño de les instituciones que imponen capacitación; imago'« programas de 
capacitación para y en el trabajo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; aprobar 
y rechazar planee y programas de investigación de la productividad; diseñar y proponer 
lineamientos de carácter nacional, regional y sectorial pera incrementar la productividad, asi como 
para lograr la justa dielribución de loe beneficios que se obtengan. 

IMPOSICIONES LEGALES 

En ~ida de capacitación y adiestramiento existen en el pela una serie de disposiciones 
legales que exigen su cumplimiento, confiriendo de este manera el carácter de obligatorias tanto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mino en le Ley Federal del Trebejo 
(1903). 

Por lo que se refiere a la constitución Política, el Articulo 123 hace alusión a lo siguiente: 
Apodado A 
Fracción XIII 
"Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentará y determinara los 
ademes, métodos y procedimientos conforme a los cuales loe patrones deberá►  cumplir con dicha 
~galón." 

Por lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo en el Capitulo III-Bis del Título Cuarto del 
Articulo 153 A al 153 X, se señalan los elementos que fundamentan la Instrumentación operación 
y procedimientos pera Nevar a cabo la Capacitación y el Adiestramiento. 

Sin embargo, es importante hacer notar los puntos que caracterizan e la LFT de 1970 
momento en el que se hace obligatoria la Capacitación y el Adiestramiento y cuando se eleve ésta 
a rango constitucional en la LFT de 1971 Los cuales se presentan a continuación: 

Ley Federal del Trebejo -1970- 
-Se establos la obligación patronal de organizar permanentemente o periódicamente 

cursos de capacitación profesional o de adieelramiento para sus trabajadores. 
•Las autoridades del trabajo vigilarán la ejecución de los cursos de acuerdo a los planes 

elaborada. 
-Los planes podrían implantarse en una empresa o pare varias, en uno o varios 

establecimientos con personal propio o con profesores técnicos especialmente contratados. 
-La Secretada del Trabajo y Previsión Social formulará los planes y programas donde se 

establezca la manera de capacitar al personal. 
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-Se deja de común acuerdo entre los sindicados y los patrones la elaboración de loe planes y 
programas. 

-Los programas de adiestramiento y capacitación quedarán regulados conforme a lo 
propuesto por la representación empresarial. 

-Se condiciona el acuerdo a la información que se diera a la Secretada del Trabajo y 
Previsión Social o a les autoridades locales laborales. 

-Los planes y programas requieren ser aprobados por la Secretaria del Trebejo y Previsión 
Social. 

Ley Federal del Trebejo -1971- 
-Se establece como obligación constitucional proporcionar capacitación o adiestramiento 

para el trebejo por parte del patrón. 
-Participarán dos Secretarías de Estado: la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social. 
-Se determinan sistemas, métodos, procedimientos y modalidades conforme a los cuales los 

patrones cumplirán con la obligación de dar Capacitación y Adiestramiento. 
-La Secretaria del Trabajo y Previsión Social vigilará la Capacitación y el ~remiso» a 

través de la Dirección General de Capacitación y Productividad. 
-Se constituirán Comisiones Midas de Capacitación y Adiestramiento, les cuales vigilarán la 

instrumentación y operación de los procedimientos que se implanten. 
•Los cunee y programas podrán formularse respecto a cada establecimiento, empresa o de 

una rama industrial o actividad determinada. 
-Le Capacitación o Adiestramiento puede ser dentro o fuera de la empresa con personal 

propio o Instructores especialmente contratados de instituciones, escuelas u organismos 
especializados. 

-Los cursos tendrán une vigencia no mayor de cuatro años. 
-Se comprenderán todos los puestos o niveles para impartir la Capacitación o el 

Adiestramiento precisando las etapas y el orden de selección en que serán capacitados. 
-La Capacitación y el Adiestramiento se impartirá en horas de la jornada de trebejo salvo 

que, trabajadores y patrón, convengan que podrá Impedirle de otra manera. 
-Los trabajadores están obligados de acudir y cumplir con los cursos. 
-Se expedirán constancias de habilidades C01110 un comprobante que acreditará haber 

llevado y aprobado un curso de capacitación. 

PROCESO ADMINISTRATIVO DF l.A CAPACITACION 

Aun cuando la capacitación se halla elevado a rango de derecho social en 19711, ésta ha 
existido siempre, entendiéndose como el proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende 
modificar la conducta de las personas en forma planeada y conforme a objetivos específicos. Se 
ha capacitado al trabajador para actualizado en le aplicación de una nueve tecnología; para 
ocupar nuevas posiciones yen general para el desarrollo de las personas y el 1114011111111110 de les 
organizaciones y la productividad. 

Además de la capacitación, se desarrolla otra actividad llamada adiestramiento que en 
ocasiones se han llegado e manejar como sinónimos. De hecho en les reformas a la Ley Federal 
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del Trabajo no se hace diferenciación del uno sobre el otro ni en cuanto a los objetivos ni en la 
forma de su aplicación. Sin embargo, se ha pretendido identificar la distinción entre capacitación y 
adiestramiento señalando que la capacitación es referida e las actividades destinadas a dar 
acceso al desempeño en un área de trabajo o de funciones generales mediante un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mientras que el adiestramiento da acceso a desempeñarse en el puedo. 

Las consideraciones que surgen e partir de la diferenciación de ambos conceptos son: 
El ADiESTRAMIENTO persigue objetivos más Inmediatos y concretos en cuanto a la 

aplicación al trabajo. Se orienta a la acción operativa del puesto de trabajo, provocando la 
eficiencia en el desempeño del trabajo en forma Inmediata. 

La CAPACITACION, a su vez, llene un carácter más estricto de formación que de 
habilitación. Proporcione conocimientos, habilidades y actitudes pare realizar eficientemente las 
actividades y alcanzar los objetivos de su puesto de trabajo y de un puesto diferente al suyo. 

Por lo tanto el ADIESTRAMIENTO "es el proceso de enseñanzdapnendizaje orientado a 
dotar a una persona de conocimientos, desarrollarte habilidades y adecuarle actitudes 
indispensables pera realizar etteientemente las responsabilidades de su puesto de trabajo" (Novo, 
1902). 

Mientras que la CAPACITACION "es el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un 
sistema iideerdi de tliilljnáltios, planución, ejecución, control y evaluación cuyo objetivo es dar y 
perfeccionar los conocimientos, las actitudes y habilidades del trabajador en forma permanente y 
constante para lograr su desarrollo profesional y humano, como trabajador y como ser social y 
contribuir con ello el incremento de le productividad' (González, 1902). 

En tanto que el concepto de Desarrollo es la adquisición de conocimientos el fortalecimiento 
da la voluntad, la disciplina del carácter y la adquisición de habilidades como liderazgo, trabajo en 
equipo, valores, comunicación, etc. que son requeridas para el desarrollo de los ejecutivos que 
tienen más alta jerarquía en la organización. Sin embargo es Importante hacer le aclaración que el 
término Desarrollo según Silicio (1112). Se ha utilizado para la adquisición de habilidades en los 
mandos gerenciales. Mientras que el Adiestramiento se impide a los empleados de •menor 
cMegoria" y la Capacitación a empleados ejecutivos y funcionarios en general. 

Dada la aclaración entre los términos Adiestramiento, Capacitación y Desarrollo, se 
continuara diciendo que la función de la capacitación consiste en generar los procesos de cambio 
encaminados al cumplimiento de le misión y los objetivos de la empresa. Así, la capacitación se 
dirige al mejoramiento de la calidad de los recursos humanos valiéndose de todos los medios que 
le conduzcan al incremento de conocimientos, el desarrollo de habilidades y al cambio de 
actitudes en cada uno de los Individuos que conforman la empresa. 

Al respecto Shaun y York (191) realizan un análisis de la naturaleza y propósito de la 
capacitación. Para ellos la función de la capacitación es: maximizar la productividad y la 
producción; desarrollar la versatilidad y el empleo de los recursos humanos; lograr la cohesión de 
la organización completa y de sus subgrupos; incrementar la satisfacción laboral; desarrollar la 
conciencia sobre la importancia de la seguridad en el trabajo; hacer el mejor uso de los recursos 
materiales, equipo y métodos disponibles y la estandarización de las prácticas y los 
procedimientos organizacionales. 

La capacitación es uno de los medios más efectivos para generar en los miembros de la 
organización los cambios de conducta requeridos para el logro de los objetivos de la empresa. Por 
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lo que es importante distinguir sus posibilidades y sus limites para evitar desviaciones o falsas 
interprelaciones respecto a su alcance (Pinto. 1992). 

La CAPACITACION NO: 
• Cambia a las personas o las convierte, si éstas no están motivadas para generar su propio 

cambio 
- Produce buenos resultados, si no se involucra a los gerentes, jefes y supervisores en su 

diseño y contenido. 
• Sustituye costumbres o hábitos por si solos y tampoco ofrece resultados en forma 

Inmediata. 
• Suple aspectos y carencias originados por malos sistemas, estructura, sueldos, estatua y 

motivación. 
- Produca buenos resultados sin una adecuación de las estructuras, sistemas, estilos 
gerenciales y normas de trabajo 

• Es la única variable de que dispone la empresa para influir en los empleados. 
• Logra sus objetivos si se manejan en forma superficial o se capacite por capacitar. 
En cambio la CAPACITACION Si: 
• Forma trabajadores y empleados más capaces, para desempeñar eficazmente un trabajo 

determinado. 
- Es parle de la solución para obtener mayor productividad 
• Hace al trabajador más competente 
- Es una herramienta pare mejorar la comunicación y la participación. 
• Arroja resultados significativos a mediano plazo con un costo muy inferior a sus beneficios, 

si es que ha sido técnicamente dirigido. 
• Logra objetivos si estos son realistas y se diseñan y conducen técnicamente. 

Sirve para comunicante con los trabajadores, conocer el origen de los problemas y 
~antaras a su solución Meada que se manifiesten con gravedad. 

Por otra parte, la capacitación he sido abordada desde diferentes puntos de vista. La 
administración como disciplina que estudia a las organizaciones y a los hombres dentro de éstas, 
ha apodado diversas teorías que explican la función de los recursos humanos de manera diferente 
de acuerdo con la Importancia de la estructure, la tarea y las relaciones humanas en le 
organización. 

Dentro de la capacitación estas teorías se dirigen hacia diferentes niveles o áreas de la 
organización, asignándole un propósito de acuerdo con los valores que privilegian y con la noción 
de le organización a la que se responde. 

Según Pinto(1992), estas teorías son las siguientes: 
Teoría Clásica 
La Escuela de la Administración Científica y la Escuela Analómisla Fisiológisla son las 

escuelas representativas de esta teoría. 
La Teoria Clásica considere a la organización como la estructura funcional y su objetivo 

principal es lograr la eficiencia a través de la mecanización de les funciones y la rigidez de la 
estructura de la organización, con la división del trabajo y los tiempos estándar para la ejecución 
de las operaciones. Se pretende que los recursos humanos desarrollen habilidades y destrezas 
que permitan al trabajador ser y funcionar eficientemente. 

Teoria Humanista 
Dentro de esta teoría se encuentra la Escuela de la Administración y el Liderazgo, Escuela 

de Psicologia de las Organizaciones, Escuela de la Organización como un sistema social y la 
Escuela de las Relaciones Humanas. 
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Se busca corregir la tendencia a la deshumanización del trabajo a través del reconocimiento 
de la importancia de los recursos humanos en la organización y de la necesidad de dirigirlos con la 
base en el liderazgo y no en la autoridad, proporcionando satisfacción entre los sueOreinados. 

Se entabla la organización humana, pretendiendo que cada individuo se *sis a otros 
individuos y a otros grupos para ser comprendido y bien aceptado, para atender sus intereses y 
aspiraciones mas inmediatas. Y es apartir de la comprensión de la naturaleza de esas relaciones, 
como el administrador obtendrá los mejores resultados de sus subordinados. 

Teoría Estructuralista 
La Escuela Surocrálica de la Administración y la Escuela Estructuralista de la 

Administración son las escuelas de esta teoría. 
En ella teoría la organización es vista como una unidad compleja regida por normas y 

reglamentos que delimitan las funciones y responsabilidades de los grupos que la conforman. Los 
miembros interionzan sus obligaciones y cumplen volunlariamente con sus compromisos de 
trabajo 

El trabajador debe poseer una personalidad fleatibie, con alta resistencia a la frustración, y 
capacidad para dejar de lado las recompensas sin perder sus deseo de realización. Además deben 
de interiorizar sus obligaciones y cumplan voluntariamente con sus compromisos. 

Teoría Neoclásica 
Se considere e la organización como una estructura que surge en función de sus objetivos y 

resultados, poniendo atención en la definición de los objetivos organizacionales y los medios pera 
evito« el desempeño. Se dirige básicamente a loe gerentes, en lo relativo a las tareas de 
organización, planeación y control, con el objeto de incrementar los resultados. 

Teoría Conductisle 

La Escuela Conduclisla y la Escuela del DesarroNo Organizacional representen a esta 
leoria. 

La organización es un sistema socio-tecnico con una cultura propia y un sistema de valores 
que determinan el comportamiento de la organización. El propósito es generar aprendizajes y 
formas de comportamiento en el individuo para organizar sus esfuerzos e integrarlo en grupos de 
trabajo. 

El hombre tiene aptitudes para la productividad y éstas puedan permanecer inactivas sl el 
ambiente en el que vive y trabaja le es restringido, hostil y le impide tanto el crecimiento como el 
desarrollo de sus potencialidades. Por lo tanto se pretende cambiar actitudes, valores y 
comportamiento para la integración de grupos. 

Teoría Sistemática 
La organización es una estructura autónoma con capacidad para comprender de manera 

objetiva sus interacciones y tomar las decisiones. 
Su propósito es seleccionar los problemas que obstaculizan el desarrollo de los subsistentes 

de la organización y que impiden lograr los objetivos propuestos. 
Cada una de estas teorías han sido abordadas en diversas organizaciones como ejes para 

st Maneo de los recursos humanos. Sin embargo. Sed (1991) y Pinto Villatoro (1992), de 
acuerdo a su experiencia en diferentes tipos de empresas, mencionan que la Teoría Sistemática 
ha contribuido mejor en el manejo del proceso administrativo de la capacitación. Por lo que se 
retomará esta teoría pera explicar el Proceso de Capacitación. 



La Capacitación como un Sistema 
Cuando no se cuenta con un aparato administrativo apropiado para la empresa, los recursos 

humanos son subulilizados debido a la falta de un programa estudiado y estructurado que tenga 
como objetivo proporcionar los conocimientos el personal responsable de la operación dentro de 
la empresa. 

La capacitación se ha considerado como una actividad que se realiza esporádicamente y 
que no requiere de personal especializado, de instalaciones y mucho menos de planificación y 
control. 

Sin embargo, esto ha sido sustituido por un enfoque sistemático de la capacitación que 
promueve la utilización de métodos racionales y científico-técnicos para planear, ejecutar y 
evaluar acciones de capacitación, conviniendo a islas en algo útil y provechosas (Ilanfl, leal). 
Pera ello se requiere de un aparato administralivo y técnico que funja como coordinador de 
acciones enmarcadas dentro de las funciones de le organización. De tal manera que la 
capacitación es un lodo organizado, o sea, un sistema Integrado por diversos subsistimos. 

La empresa en si es un todo, un sistema cuyos elementos se relacionan entre si. Este 
conyinlo de elementos que mantienen ciertas relaciones pueden considerares, a su vez, como un 
aísleme en si mismo. Por ejemplo, en una organización oxiden departamentos (fInanies, 
producción, ventas, recursos humanos, sic.) cada uno de los cuales puede considerares como un 
sulisisloma. En cada departe nenlo mielen *acciones, por ejemplo, en el depirtemsele de venias 
podré haber las secciones: de venias al mayoreo, ventas al menudeo, etc., las cuales podrían 
considerarse como subsistimos de los deportementos. Por otro lado, la organización podría 
considerarse como subsislema de la economia nacional («lo ea, de un suptasielema) y el país 
puede conceptualismo como un suprasislima mayor aún (algún bloque económico), etcétera. 

Por lo tanto, se puede decir que un sistema se tonna con elementos inlinstacionados entre 
sí que al interactuar articulan un conjunto más rico y complejo: el conjunto es el sistema y las 
partes son los subsistimos (ver figura No. 1). 

El sistema se organiza en función de propósitos que al Irse cumpliendo permiten al sistema 
modificar no sólo el entorno, sino además las relaciones orare Me y sus panes constitutivas. La 
interreisción entre dichos Mementos y «¡Matemos es le condición primordial para que exista el 
sistema y cualquier cambio que se presente en una de sus partes afectará a toda la unidad. 

Los sistemas reciben Insumos pera poder ser transformados mediante un proceso y obtener 
un producto. Los insumos se introducen por determinadas vías denominadas entradas, para seguir 
con el proceso de transformación y llegar finalmente a los resultados, reacciones o respuestas 
esperadas (Pinto, 1902). 
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En el caso de la capacitación se presenta el proceso de la siguiente 

1P481110011 
Ley Federal del Trabaja 
Pm rima Nacional de Capacitación 
Cadmio Colectivo 
Peleles de le Empresa 
adalliiee de la Empresa 
Descripción de Puestos 
indicadores 
Descripción del Puesto 
Población 
Tecnologia 

	'PR 30 
Planeación 
Organización 
Ejecución 
Evaluación 

	♦PRODUCTO 
Mejoramiento 
Organizacional 
Calidad 
Productividad y 
Competitividad 



Flo I: LA CAPACITACION COMO UN SISTEMA 

101PRESA 

EMPRESA 
II 	• 

ECURSOS 

HUMANOS 
EXPRILSA 

MA 
DE 
C. FINANZAS 

RECLUTA 
MIENTO 

APACITA 
CION 

ONC 

CICA' 

La Capacitación es un conjunto de sublimas 
que se relacionan para formar *4 Salema * Capacitación 

y éste a su vel se encuentra intenelacionado con otros 
sistemas los cuales forman el sistema de la empresa 

(Mee, lea) 
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Los elementos del sistema de capacitación tienen como base cuatro etapas: Planeación, 
Organización, Ejecución y Evaluación y estos a su vez están constituidos por otros fases, como se 
puede observar en el cuadro No. 1. 

PLAN IACSON 
Determinación de Necesidades de Capacitación 
Planes y Programas 
Presupuestos 

0110ANSTACION 

Pro, Munienlos 
Integración k Personas 
Integradon ile Recursos ,klatetiaie 

1114CUCION 
Desarrollo de Programas 
Control Administrativo y Presupuesta! 
Coordinación de Eventos 
.ontratación di Servicios 

IIVALISACION 
lit roevaluatión 

Macroevaluación 
Segiaintietsto 
Ajuste al Sistema 

Cuadro No. 1 Elementos del Roces() Administrativo de la Capacitación (Pinto, 1%2). 

PLAMACION 
Cuando se inicia el proceso de capacitación se requiere de especificar cuál será el plan a 

seguir a través del proceso. Para ello en la etapa de planeación se decidirá anticipadamente qué 
se va hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo: Implica prever y seleccionar las 
acciones. 

Le planeación está conformada de las siguientes fases: 
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
La determinación de necesidades de capacitación (ONC) permiten conocer las necesidades 

existentes en una empresa. La necesidad implica la carencia de un factor. En el campo de la 
capacitación las necesidades son las deficiencias en conocimientos, habilidades y actitudes que 
una persona carece para desempeñar las funciones de su puesto o de otro. 

Se analiza la situación actual o real confrontándose con las situaciones esperadas: con el 
"debe ser. Permitiendo conocer a qué personas se debe capacitar y en qué aspectos. 
estableciéndose asá prioridades. 
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Es imponente toner presente que la capacitación solucione los problemas de la empresa 
cuando las causas estén relacionadas con deficiencias en conocimientos, habilidades y actitudes. 
Pero cuando los problemas sean de organización o administrativos la solución no es capacitación. 

Mendoza (19136) hace un análisis comparativo de lo que son y lo que no son las necesidades 
de capacitación. 

Las necesidades de capacitación son: 

• El principio de la sistematización de las acciones de capacitación dentro de le empresa. 
• El punto de pulida para planear el desarrollo del personal.  

El fundamento en que se basan los planes y programas de capacitación. 
• El vinculo entre los objetivos de la empresa y las acciones de capacitación.  
• El conjunto de datos que debe estar presente en les etapas Sigliteflin de la capacitación 

ya que constituyen el criterio orientador más importante. 
• Algo dinámico que se transforma en la medida en que las personas y las empresas sufren 
modificaciones, ya sea por cambios planeados o por el mero paso del tiempo. 

• El resultado de un pinceso sistemático y muchas veces COMO*, en el que se recomienda 
participe el personel y los jefes Inmediatos del mismo, además de los directivos. 

A su vez las necesidades de capacitación no son: 

• Las peticiones de jefes de área y supervisores para resolver sus poobiemas. 
• La lista de temas que proporcionan loa jefes de brea y supervisores pera que se impartan 
cursos. 
• Las solicitudes de directivos, jefes y supervisores para que el personal sea responsable y 

se interese en el trabajo. 
• Demorar Innecasariernente la Iniciación de los cursos. 
• La garantía de que le capacitación será un éxito. 
• La paste 'nidal de le capacitación, que se realiza únicamente una vez y para siempre. 
• Loe bajos niveles de escolaridad del personal. 
• La manifestación de la ineptitud de los Mes y supervisores. 

Según Boydell, la necesidades pueden ser a) Organizacionales: se trata de necesidades 
generales en la que está implicada una parte Importante de la institución; b) Departamentales: son 
las que afectan un área importante de la institución, llámese división, coordinación, departamento 
o sección; c) Ocupacionales: son las necesidades que se refieren a un puesto en particular: 
secretarias, analistas, asistentes, técnicos, etc.; d) Individuales: son las que se ubican respecto de 
cada trabajador. habilidades, aptitudes (en Mendoza, 1986) 

Por otra parte, el estudio de las necesidades de capacitación implico la elaboración de un 
diagnóstico en el que se manifiesta el estado de la organización que servirá para tener una 
perspectiva amplia y actualizada de lo que está ocurriendo en la organización como un todo, es 
decir, la determinación de problemas y la propuesta de soluciones (Smith y Delahaye, 1962). 

Se debe definir los objetivos y politices en los niveles de organización, departamentos, 
coordinaciones, áreas, además de los recursos humanos disponibles y del clima de la organización 
total. 

Todo esto forma le primera etapa para determinar lo que debe de hacerse y conocer lo que 
se está haciendo dentro de la empresa y asi tener las evidencias generales que den las pautas 
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para profundizar la investigación en una área determinada y hacerlo en todas en orden de 
prioridad 

Ya que se tenga el diagnóstico organizacional se llevaran a cabo las siguientes pesos: de 
acuerdo a la UCECA (19101)' 

- Selección del área crítica 
Se buscan las pruebas que den paso a una investigación en una área determinada. En ésta 

se detectan y jerarquizan les áreas criticas de la empresa teniendo en cuenta, con prioridad, 
aquellas que no dejan que se cumpla con las metas. Lo cual puede ocasionar la inlerrupción de las 
funciones de otras áreas. 

El análisis cuantitativo y cualitativo permitirá establecer la prioridad de las áreas y proponer 
hipótesis sobre el origen de los problemas. 

DNC en área critica 
El investigador analizará con mayor detalle la magnitud de la problemática en el área, 

apoyándose en entrevistas y observaciones. Seleccionando con esta información los puestos que 
serán estudiados 

• DNC en puesto crítico 
Se hace una descripción del puesto definiendo los estándares de desempeño o lee normas 

de actuación para comparar el desempeño de los Irabajadores con la situación real de trebejo. 
Señalando el quién, cómo, cuándo, para qué y con qué precauciones se realiza cada une de las 
taras del puesto. 

• DNC en situación critica 
Se investiga alguna situación determinada, además de ser la etapa en la que se seleccionan 

las técnicas y se elaboran los Instrumentos. 
Pare seleccionar y realizar las técnicas de determinación de necesidades de capacitación es 

necesario considerar varios factores: 
El número de sujetos por investigar 
• El nivel jerárquico de los mismos 
• Las caracterislicas de los sujetos -escolaridad, edad. etc. 
• Los puestos que ocupen 
• El tiempo y los recursos disponibles 
• Los conocimientos y habilidades 
• Las características de las técnicas. 
Se escogen como mínimo dos técnicas: una para investigar directamente a los trabajadores 

y la otra para que su jefe inmediato proporcione su punto de vista sobre las necesidades de sus 
subordinados. 

• Aplicación de las técnicas en DNC 
Las siguientes son las técnicas más usadas en la detección de necesidades de capacitación: 
Entrevista: Puede ser dirigida o no dirigida 
Cuestionado: Con preguntas ya formuladas 
Observación: Se sugiere tener un formato de registro 
Taller: Reuniones en grupos para determinar necesidades 
Análisis de Puestos: Se especifica el perfil del puesto 
- Análisis de la información 
La aplicación de las técnicas de DNC arroja datos que es necesario revisar. La organización 

y estructura que tenga la información recopilada depende de las técnicas empleadas y del manejo 
que se haya realizado de las mismas. 
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El análisis de la información consiste en comparar los datos que proporcionaron los sujetos 
con los datos que el jefe de éstos haya proporcionado. Así mismo el investigador debe estar atento 
a todo tipo de situaciones y darle crédito a aquello que esté apoyado en hechos, asegurándose de 
que no sean simples opiniones o comentarios infundados. 

• Elaboración del Informe de DNC 
Describe la situación tal como fue investigada en un lugar y tiempo determinados facilitando 

la presentación de las necesidades localizadas, así como loe procedimientos seguidos. Además 
proporciona los antecedentes indispensables para seleccionar y/o elaborar los cursos de 
capacitación 

El informe puede contener las partes siguientes, quedando la valuación de éstas de acuerdo 
a le situación. 

Dalos de identificación: Empresa, fechas de Iniciación y conclusión de la DNC, ubicación 
del área y de puesto(s) Investigado(s), nombre del analista. etc. 

Procedimiento empleado. Se especifican los pasos que se siguieron en el acopio de la 
información. 

Actitud de trabajadores y superviso' es: Reacción ante la DNC 
Análisis de le información recabada: Interpretación que se dio e los datos, tratamiento 

estadístico, etc. 
Resultados de la DNC: Trabajadores, características de los mismos, tareas con 

necesidades de capacitación y justificación 
Problemas que no requieren capacitación: Problemas organizacionales, de estructura, de 

politices, etc. 
Observaciones 
Notas adicionales 

PLANES Y PROGRAMAS 
Un plan de capacitación está formado por el conjunto de programas que intervienen en su 

desarrollo y su objetivo es cubrir las necesidades de capacitación de los trabajadores y de la 
einpi esa. 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Capacitacion y 
Adiestramiento, darme el Plan de Capacitación como el documento que contiene los lineamientos 
y procedimientos a seguir en materia de capacitación y adiestramiento respecto de cada centro de 
trebejo y se supone una ordenación general de actividades para presentar une visión integral de 
los programas que lo componen. 

El Programa de Capacitación y Adiestramiento constituye la parte del Plan de Capacitación 
que contiene, en términos de tiempo y de recursos, las acciones de capacitación y adiestramiento 
que el patrón efectuará en relación con los trabajadores de un mismo puesto o categoría 
ocupacional. 

Le función de los programas consiste en capacitar al trabajador para que realice sus 
actividades en loma más eficiente, pare tener mayores oportunidades dentro de su ocupación y 
observar las normas de seguridad evitando riesgos personales. Además con un programa 
adecuado, aumentará la productividad de la empresa eliminando el desperdicio de tiempo y 
materiales, así como el desgaste excesivo de la maquinaria y las herramientas (ARMO, 1971). 

Los pasos pera la elaboración de los programas, según Rodríguez y Ramírez (1988) y 
ARMO (1971) son los siguientes: 



- Antecedentes para elaborar un programa 
Es indispensable determinar las necesidades de capacitación que proporcione la descripción 

detallarle de los siguientes puntos: 
a) En qué aspados es necesario capacitar a los trabajadores 
b) A qué Imbejettores se va a dirigir el programa y cuáles son sus características 
c) Número de persone' que van a ser capacitados y si se vana capacitar al mismo tiempo o 
en periodos distintos 
- Redacción de objetivos 
Para realizar un programa de capacitación, el paso inicial es la redacción de los objetivos. 

Estos deberán redactarse de una manera minuciosa y exacta, ya que de ello depende la amplitud 
del contenido. las técnicas de Instrucción, los materiales didácticos y el tipo de evaluación. 
Además se debe de poner atención en los términos que se hayan elegido para expresar la 
conducta deseada. 

Los objetivos generales se redactan de una manera global; expresan de modo general lo 
que el participante sabrá hacer al término del adiestramiento. Medras que los objetivos 
especificas, expresen detalladamente lo que el participante sabrá hacer al terminar cada fase 
imponente del programa para alcanzar los objetivos generales. 

• Estructuración del contenido 
En esta etapa se organizan las actividades que faciliten el proceso de la instrucción. La 

estructuración puede ser por la Secuencia Lógica y por la Naturaleza de la Tarea. 
Después de ordenados los elementos se Integran en grupos a fines que constituyen una 

totalidad y tengan significado por si mismos. A estos conjuntos de elementos interrelacionados se 
llama unidad de instrucción. En programas amplios lee unidades suelen agruparse formando 
módulos. 

• Planeación de la Evaluación 
La función general de la evaluación es conocer cuantitativa y cualitativamente los cambios 

de conduda que se han producido en los participantes como remillaclo de un programa de 
capacitación, llevándose a cabo de manera planeada y estructurada durante el proceso de 
elaboración del programa. 

Para que la evaluación permita verificar si efectivamente se cumplen loe objetivos del 
aprendizaje, deberá realizarse una Evaluación Inicial o Diagnóstica. Además de una evaluación 
durante el programa o de ajuste y una Evaluación final. 

El análisis del comportamiento es dm de los pasos básicos para la evaluación. En este 
análisis se determinan y analizan los tipos de comportamiento que incluyen los objetivos y las 
'divididos que el oficiante tendrá que realizar durante el aprendizaje (UCECA, 19a1). 

Las áreas del aprendizaje son tres: 
Cognoscitiva: donde el participante debe ofrecer señales y claves en relación con el 
conocimiento adquirido. El instrumento de evaluación es une prueba escrita con base en 
preguntas. 
Psicomobiz: en la que el participante tiene que demostrar sus destrezas y habilidades. El 
instrumento que se utiliza es la lista de verificación o escala estimativa de ejecución o 
producto acabado. 
Afectiva: que es la evaluación del conjunto de actitudes, Intereses, creencias, opiniones y 
valores del individuo. Su instrumento es la escala estimativa de actitudes. 
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• Selección de Técnicas y Materiales Didácticos 
La selección de técnicas y materiales didácticos, necesita tomar en consideración los 

resultados de las etapas anteriores. 
En el manual Gula Práctica para la Selección de Técnicas Didácticas del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (1900) se definen como los procedimientos operativos concretos que se utilizan 
como medio para alcanzar un objetivo de aprendizaje y cuya aplicación es orientada a través de 
un método de enseñanza. 

Le selección y aplicación de las técnicas facilitan le adquisición de conocimientos que 
permitan el logro de los objetivos. Además se establece una interacción entre los participantes, 
sus caracteristicas grupales, el contenido de la enseñanza y el instructor mismo. 

Así, de acuerdo con lo que se va e enseñar y el número de participantes, se seleccionan las 
técnicas; por ejemplo: la técnica individual, cuando se trata de instruir en el manejo de maquinaria, 
a una sois persona. 8e selecciona una técnica grupal, cuando se trata de Instruir a varias personas 
en una misma actividad; por ejemplo: seminarios, panel, mesa redonda, estudios de caso, 
etcétera. 

• Preparación de la instrucción 
El éxito de un programa depende, en gran medida, de la preparación de las achvidades que 

se realizarán en el momento de la instrucción. La improvisación produce resultados poco 
satisfactorios; se debe especificar la distribución del tiempo: horario y calendarios; las condiciones 
materiales como espacio, Iluminación, etc., las cuales deberán ser adecuadas para evitar que 
surjan problemas que pudieran interferir en el desarrollo del programa. 

PRESUPUESTOS 
Es la pene financiera del proceso. Se designan determinadas cantidades monetarias para 

cubrir con los gatitos de la capacitación 
Una vez que se haya cumplIdo con la Planeación: DNC, Planes y Programas, y 

Presupuestos. Lo siguiente es dar coordinación y organización el proceso administrativo de la 
capacitación. Para ello la etapa que sigue es la organización. 

01110MIZACION 
De acuerdo a Pinto Vlileloro (1092), la organización es la parle de la administración por la 

que se establece la estructura organizacional que soportará la realización de las actividades y el 
alcance de kis objetivos. Además es aquella que sostiene el sistema de entrenamiento para lograr 
los cambios de conducta determinados en los objetivos y reducir, eliminar o contrarrestar los 
problemas y necesidades detectadas en la etapa de planeación. 

El departamento de capacitación debe de contar con una estructura orgánica y funcional 
para la integración y coordinación de los recursos materiales, financieros y humanos. 

La organización responde al cómo se ve • hacer y con qué se va a Nevar a cabo, en castro 
fases que son las siguientes: 

ESTRUCTURAS 
Primeramente debe de tenerse en cuenta la estructura en la que se ubica el Departamento 

de Capacitación, para determinar su misión y nivel dentro de la empresa, además de sus 
funciones y objetivos particulares. 
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PROCEDIMIENTOS 
El departamento de capacitación y toda la organización se regula por medio de reglamentos 

ealipillsolos por la misma organización. 
Para ello, el manual de políticas y procedimientos es el documento que tiene como 

propósito fundamental integrar en forma ordenada las normas y actividades que se deben realizar 
para que el sistema de caseación opere de acuerdo a las necesidades de la empresa. Contiene 
principalmente los objetivos, las políticas generales y operativas, los procadimientos, diagramas, 
formulados y en general los procesos de tracia 

INTEGRACION DE PERSONAS 
Administrar el sistema de capacitación requiere de personas técnicamente preparadas para 

incorporarlas a los puestos requeridos y diseñados pera sacar adelante le manas y programas. 
INTEGRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
El departamento de capacitación requiere, aparte de personal calificado, de un buen número 

de insumos »a apoyar los diferentes cursos que tiene planeado desarrollar. 
Los materiales que pueden ser de utilidad para al capacilador son: 
• Iilabitiario y equipo pare aulas y oficina 
• Equipo de apoyo a los procesos de instrucción tales como: 
• Materiales didácticos que apoyen la información e instrucción. 
LIECUCIOR 
La amación es la siguiente etapa del proceso administrativo que pone en marcha el 

sistema de capacitación e implico la coordinación de intereses, esfuerzos y tiempos del personal 
involucrado en la realización de los eventos, así como la puesta en marcha de los Instrumentos y 
formas de comunicación para supervisar que lo que se está haciendo se haga según lo planeado. 
Pinto Malora (102) menciona que la ejecución de la capacitación Integre cuatro fases: 

DESARROLLO DE PROGRAMAS 
En esta etapa se preparan los paquetes didácticos para después ser distribuidos a los 

instructores y participantes. 
CONTROL ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL 
En esta etapa se requiere del diem» de formatos y registros del personal sujeto a 

entrenamiento, alas de verificación, listas de asidencia, instrumentos de evaluación del impacto, 
así como de formatos pera registro de movimientos presupuestales, control de meterlas y equipo 
didáctico, etc. 

COORDINACION DE EVENTOS 
$e requiere de la organización y coordinación de los eventos de capacitación antes, durante 

y después de los mismos. Se toma en cuenta el: 
-Registro de Participantes 
-Formulación de Invitaciones 
-Difusión y Seguimiento 
•inauguración y Clausura 
-Refrigerios 
-Cambios Imprevistos 
-Recalendarización 
-Conclusión de Eventos 
-Supervisión de Actividades 
-Reporte de Actividades 
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CONTRATACION DE SERVICIOS 
En algunas ocasiones es necesario la contratación de servicios celemos para llevar a cabo 

la capacitación. Tal es el caso de locales, sevicios de impresión, material fílmico, etcétera.  

Por último, es necesario conocer si los objetivos programados se llevaron a cabo, si se 
cumplieron y cuáles fueron los resultados obtenidos, Para ello la evaluación determinará los 
niveles alcanzados en el proceso de capacitación. 

EVALUACION 

La evaluación es un proceso sistemático, continuo y permanente, en el que se mide y valora 
el avance y loe resultados de la capacitación para corregir desviaciones o modificar metes 
establecidas. Permite verificar le congruencia de los programas y de sus maullado*, con loe 
objetivos y las políticas de la Institución con los conocimientos del puesto y con el pes« para el 
desarrollo Integral del trabajador. Además determina la influencia de esos elementos en el ámbito 
laboral yen la prestación de servicios (luz, 1911). 

Evaluar tiene como objetivos determinar coa/Nativa y cualitativamente los cambies de 
conducta que se han producido en loe participantes, como resultados de les actividades de 
capacitación; el conocimiento preciso del avance y logro de las metas Nades, con respecto a los 
resultados esperados, ea decir, 104 datos obtenidos en la evaluación, confrontados con la base de 
un juicio previamente especificado en loe objetivos de planee y preguntas 

La evaluación adecuada de los cursos y eventos de capacitación proporcionan de esta 
manera la relroalimentación para mejorar la programación %luta de anos y eventos, mejorando 
integralmente la capacitación y propiciando los cursos y eventos con su constante actualización 
(soez, 1911). 

A la evaluación se le considera como una etapa dentro del proceso de capacitación. Pero 
ello no Implica el que se desaffolle en un sólo momento denlro del proceso. Por el contrario, la 
Importancia de la actividad evalualorla redice en que debe estar presente en todas las «apee del 
proceso de capacitación. 

En la evaluación se identifican dos niveles: la microevaluación, donde se ubica la 
evaluación de aprendizaje y la macroeveltieción, donde se evalúa la función y el impacto de la 
capacitación en los resultados organizacionales (Pinto, 1992). 

MICROEVALUACION 
En este nivel de evaluación se recopila y analiza la información sobre los resultados del 

aprendizaje, proporcionando datos objetivos sobre el desarrollo del sistema y con ello becar 
aludes con el propósito de reducir y evitar las desviaciones entre lo planeado y lo realizado. Asi 
como la evaluación de la reacción o del impacto y la evaluación del aprendizaje. 

- Evaluación de la reacción 
La información que se obtiene de la evaluación de reacción, permite conocer la satisfacción 

de los participantes hacia un evento o curso de capacitación. 
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Evaluación del aprendizaje 
Se requiere de la evaluación del aprendizaje, para confrontar loe logros con loe objetivos de 

capacitación. 
Para llevar a cabo este tipo de evaluación debe de considerarse la evaluación del área 

cognoscitiva, psicomolriz y actitudinet. 
Area cognoscitiva. El Instrumento para evaluar los resultados del aprendizaje cognoscitivo 

son pruebas de lápiz y papel, en las que se encuentran: 
Ensayo: Se fórmula una pregunta y el participante organiza la respuesta 
De Respuesta Guiada: Se trata de una serie de preguntas que señalan ciertas restricciones 
a la forma y contenido de la respuesta 
Da Selección de Respueele: En este tipo de pruebas las preguntas son de opción múltiple y 
de relación. 
Ama peicómotriz.- Se utilizan las pruebas que determinen la adquisición de destrezas y 

habilidades. El participen** ejecutará un trabajo demostrando su habilidad, y si éste cumple con el 
objetivo planteado al inicio. 

Este tipo de pamba consiste en la ejecución, por parte del participarte de un trabajo en el 
que muestra su habilidad para realizado, obteniendo un producto de las camoleriMicas requeridas. 

Arel afectiva. Se refiere a los cambios de actitud para el trabajo. Esta Mea de aprendizaje 
es dificil de evaluar en forma objetiva. sin embargo, el instrumento que ayuda a realizar esta 
evaluación es la escala estimativa de actitudes. 

MACROEVALUACION 
late nivel de evaluación se basa en la Información disponible sobre los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos que integran un sistema de capacitación, es decir, la evaluación del 
sistema Implica la validación de los esquemas, estructuras, procedimientos, instrumentos, 
métodos y recursos utilizados para hacer la capacitación, desde un punto de vista técnico, 
adininiMnitivo y legal (Pinto, 1092). 

Es en esta fan* donde se confrontan y retroallmontan los subalternas que conforman la 
capacitación y estos con los subsisten» de la organización para normar la loma de decisiones en 
las siguiente* áreas: 

- Sistema de capacitación adoptado 
- Proceso de enseñanza•aprendizaje 
- Métodos y técnicas de análisis para efectos de DNC 
• Procedimientos de ejecución 
• Políticas generales y particulares 
• Estructura organizacional 
- Recursos fisicos y humanos empleados 
- Estrategia administrativa 
SEGUIMIENTO 

El seguimiento tiene como finalidad la corrección y ajuste de los programas impartidos, sin 
embargo no se hace en todos los casos, sino en los programas principales valiéndose de 
instrumentos como: entrevistas, cuestionarios, etc., que demuestren la reducción de los problemas 
detectados en la DNC. 
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AJUSTES AL SISTEMA 
La cuarta fase de la evaluación del proceso administrativo, se reitere a las adaptaciones. 

ajustes y correcciones que debe tener permanentemente todo el sistema de capacitación pare que 
se adapte a la dinámica del sistema organizacional. 

Los apalea que se realicen deben ser producto de la revisión periódica del funcionamiento 
del sistema. Por medio de la interpretación, grelificación y elaboración del informe de los 
resultados en el cual se *laten les adaptaciones y alistes que se deben realizar para conservar 
un sistema actualizado.  

Todos estos elementos constituyen la forma de aplicar el proceso Técnico-Administretivo 
pera el diseño y operación del Sistema de Capacitación desde la planeación hasta la evaluación. 
stemenios que se han conformado con base en la ejecución y experiencia laboral de la 
capacitación en diferentes empresas por parte de Pinto (1N2) y Ilanli (MI), quienes mencionen 
que la Capacitación como un todo organizado, esto es, como un sistema integrado por diversos 
subaielmes es el medio e instrumento que ha probado su efectividad pera obtener mayor 
productividad en el factor humano y el sistema que se Implanta en el país. 

Sin embargo pera analizar la capacitación, no solamente se requiere conocer de los 
procedimientos, lineamientos y OCIMIIIIivided de su aplicación, sino también conocer la 
trascendencia individual y social de 'eh aplicación a partir del análisis de la educación en un 
ámbito *ocia! y laboral, lo que se desarrollara en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO III 

IMICACION LAICRAL 

La Capacitación se lleva a cabo bajo un procedimiento Técnico-Administrativo con el objelo 
de mejorar los recursos humanos para cumplir con la misión y objetivos de la empresa. como se 
describe en el capitulo anterior. Sin embargo la Capacitación no solamente u queda a un nivel de 
cumplimiento de los objetivos empresariales, sino que la trascendencia de la Capacitación se da y 
vincula con otros fenómenos, tal es el UZO, de la Educación, Capital Humano y Procesos de 
Trabajo que a su vez están inlerrelacionados con ámbitos económicos, políticos, ideológicos y 
sociales. Por ello es necesario dar lugar al análisis de los fenómenos con los cuales se encuentra 
involucrada la Capacitación. 

La Educación come PrácIke Sitial 

La perspectiva de le Educación abordada dude un punto de vista social es diferente a la de 
los estudios, de las teorías, técnicas y conocimientos a nivel individual o a los trabajos realizados 
con un corle pedagógico. 

Las relaciones sociales entre los diferentes grupos que integran una sociedad, como la 
familia, grupos políticos, laborales o culturales, no son excluyente' para el estudio de la 
Educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente edil' vinculado con la relación 
entre el educador y el educando o con la educación►  impartida en aulas, ain9 que también con las 
relaciones sociales de los grupos. Lees relaciones pueden ser de trabajo, económicas, políticas o 
culturales. De tal manera que le Educación es concebida y saludada como "Práctica Social". Su 
estudio se enfoca a la dinámica interna y las inforrelaciones con el sistema social, lo cual es 
necesario describir, explicar. comprender y valorar. 

Dentro de este campo, varios han sido los autores que originalmente han estudiado la 
educación como fenómeno social. Tal es el caso de DurItheim quien da origen a la sociología de 
la educación y a la perspectiva Funcionallsta dentro del campo educativo. Así mismo, Persona 
trebeja con una orientación Estructural-Funcioneliste. En tanto que Althuser y Gramil desarrollan 
fe Teoría de la Reproducción. 

Cade uno de estos enfoques proporciona diversos elementos pera el análisis de la 
educación oomo práctica social. Por lo que se desarrollarán los principales argumentos del 
fw►Gonalisrno, Ealructurallruncionalismo y de la Teoría de la Reproducción en el campo 
educativo. 

El Fainciairlisow 
Mal:beim es uno de los iniciadores de la sociología en general y de la sociología de la 

educación. Define la naturaleza objetiva y social de los fenómenos educativos y la vinculación de 
la educación con las condiciones histórico sociales. 

Pare Durkheim cada sociedad en un momento determinado de su desarrollo tiene un 
adema de educación que se impone a los individuos. Las costumbres y las ideas son los 
productos de la vida en común y expresan las necesidades de le sociedad. Son incluso, en su 
mayor parle, obra de las generaciones anteriores que han contribuido y dejado allí su historia para 
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las generaciones subsecuentes. De tal manera que el sistema educativo no tiene nada de real por 
sí mismo, esto es, que sólo adquiere relevancia cuando está cubriendo necesidades requeridas 
por la sociedad y son plasmadas en el conjunto de práctico y de inalaticiones que se hen 
organizado con el tiempo y que como la estructura de la sociedad, no puede ser cambiado e 
voluntad de los individuos (en: lbarrola, INI) 

En tanto, la acción educativa es una acción social y como tal consiste en modos de obrar. 
pensar y de sentir externamente al individuo, y que además posee un podar de coerción que se le 
impone. Le función de le acción educativa consiste en transmitir las necesidades de 
homogeneidad y diversidad de toda sociedad, Para ello le educación debe accionar por dos 
vertientes. Primero, para su función de homogeneización, la educación debe desarrollar ciertos 
estados físicos y mentales que la sociedad a la que pertenecen los individuos, considera que no 
deban estar ausentes en ninguno de sus miembros. Segundo, para la función de diversificación, la 
educación debe proporcionar estados físicos y mentales del grupo social particular (dese, familia, 
profesión), que se considere Igualmente deben estar presentes en todos aquellos que lo integran a 
partir de cierta edad y del trabajo que desempeñen (Salem" 111110). 

La sociedad no puede vivir a menos que exista mere sus miembros una suficiente 
homogeneidad, es decir similitudes esenciales. Pero por otro lado, sin cierta diversidad, toda 
cooperación se volverla imposible, la educación asegura la persistencia de esa diversidad, 
especializándose ella misma, De este modo, ea la sociedad en su conjunto, y cada medio social 
particular, la que determinará al individuo. 

Al respecto, Dudtheim (en: Ibarrola, 191S) menciona que en cada una de las personas 
existen dos "eme; uno está hecho de los estados mentales que sólo se refieren al Individuo 
mismo y a los aconlecimientos de su vida personal, a lo que podría Mimar» el ser indivual. El otro 
es un sistema de ideas, sentimientos y hábitos que expresan en él no su personalidad, sino el 
grupo o los grupos diferentes de que forma pede, como les creencias religiosas, las prácticos 
morales, las opiniones colectivos, etc. Lo que quiere decir que en la sociedad hay principios que 
Implícita o explícitamente son comunes a todos. Por lo que el respeto por la razón, por la ciencia, 
por las ideas y por los sentimientos son la bese de la moral social. El conjunto de estos dos seres 
forma el SER SOCIAL. 

El hombre no es hombre sino porque vive en sociedad y construido es le finalidad de la 
educación. La sociedad es la que saca fuera al individuo de si mismo y lo obliga a tener otros 
Intereses aparte de los propios. Es ella quien enseña a dominar las pasiones y da las normas; 
subordinando así los fines personales por fines más altos. 

De lo anterior se puede decir que le función principal de la Educación es la socialización, 
formando al ser social en las generaciones jóvenes por la acción ejercida de les generaciones 
adultas: asegurando la supervivencia y transmisión de su cultura: creencias, normas y valores. 
Enlazándose sal las generaciones pasadas con las presentes y futuras a través de la práctica 
educativa. 

De tal manera que la educación, como una función esencialmente social y socializadora 
debe estar en alguna medida sometida a la acción y control del Estado, que vigila que los 
principios generacionales no queden ignorados. 

Por último, para la perspectiva funcionsiista, el individuo que quiere a la sociedad se 
quiere asi mismo, la acción que ella ejerce sobre él, por la via de la educación, no tiene por objeto 
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y por efecto comprimirlo, disminuirlo o desnaturalizado, sino por el contrario agrandado y hacer de 
él un ser verdaderamente humano, esto es, UN SER SOCIAL (Ibarrola, 1915). 

EiMistitirel-Foacionalivalo 
Dentro de la corriente de interpretación estructural luncionalisla hay una gran cantidad de 

investigadores con puntos de vista particulares pero que comparten un núcleo teórico común. 
Conciben los fenómenos sociales como estructures que cumplen una función necesaria pera el 
sistema, dentro del análisis de una sociedad global y de los elementos que requiere pare su 
indolencia, supervivencia, renovación e integración. 

Parson. (en Mismo, 1910) quien es el principal representante de esta corriente, dice que 
le estructura de un sistema 'es el conjunto de propiedades de sus partes componentes y de sus 
relaciones y combinaciones, que pare propósitos analíticas pueden tratarse lógica y 
seipíricamente como constantes dentro de límites definidos. Mientras que la función de un 
fenómeno social responde e una finalidad objelivemenle definida. Cada fenómeno tiene cisne 
utilidad para la circunstancia que lo solicite'. 

El ola* de estudio es la acción la cual Implica un fin (función) hacia el que se orienta le 
acción. Pare Persone, le acción consiste en las estructuras y los procesos por medio de los cuales 
los seres humanos constituyen intensiones que les son significativas y las aplican a situaciones 
concretas. 

Las escuelas, en le concepción seiniclurei-funcionaliale pueden ser °Nilo de estudio 
como estructures sociales en si mismas. Es importante comprender las relaciones que se 
establecen entre y dentro de íos grupos y los mecanismos que constituyen su unidad como grupo. 
Estas relaciones interpemonelee provienen de estructura escolares cuya función es la obtención 
de status y la asignación de roles futuros. 

El rol es el papel del Individuo que está determinado por la situación y posición que tiene 
dentro del grupo, a lo que se le conoce como status. El conjunto de roles caracteriza el status y 
Éste asigne diferentes grados de iffeeligio e Ingresos, los cuales son asignados por le escuela. De 
tal merare que el modelo educativo asegura el aprendiz* adecuado para el desempeño de los 
roles y la formación del status, promoviendo la movilidad social, proceso que lleva e las personas 
a pesar de una posición • otra distinta por medio de la educación. 

Le relación entre estos conceptos, movilidad social y educación, tiene como bese que la 
sociedad se hala estratificada; el esquema de estratificación admite movilidad y es aquí donde la 
educación desempeña un Importante papel en la movilidad constituyendo un status el que se 
accede. 

La escuela, como una estructura, es capaz de persistir como organización social 
independientemente del cambio continuo de sus miembros y como instituciones sociales que 
persisten por el hecho de que poseen una estructura y cumplen une función. 

Función que contribuye no solamente a la estabilidad moral y social, sino que para las 
sociedades industriales es le organización que desarrolla las destrezas necesarias para la 
asignación del status y decide la posición y situación dentro de la estructura social. 

Por lo lento, la escuela es una institución que es concebida como funcional al sistema; 
regida de las necesidades sociales y de su dinámica. Pero no solamente la obtención de status y 
la asignación de roles es le función de la escuela, sino que también se encuentran involucrados la 
socialización y la selección social. 
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Para Persone la socialización es el proceso mediante el cual los individuos son entrenados 
y motivados para el correcto desempeño afectivo y técnico de sus roles de adulto, la socialización 
implica le capacidad de asumir el rol. esto es, integración al sistema cultural de una sociedad 
(valores, conocimientos, Ideología, Mc.). Además de adaptación e Integración e las condiciones 
Implicadas en la interacción humana de los grupos o colectividades concretas. 

Por lo que se refiere a la selección social, Persona dice que las personas se preparan y 
seleccionan de acule e su especidd socializada para Memorial* los papeles más 
responsables que requieren niveles más elevados de competencia y boyan consigo niveles más 
ellos de recompensa, incluyendo Ingresos, Influencia política o "poder. De la misma manera 
Weber (en Medir, 197a) identifica este tipo de selección, pero a diferencia de Persone la llama 
"Meced económica" la cual crea los sujetos económicos de los que tiene necesidad el sistema 
empecida, marcando las características discriminatorias de clase. 

El sistema educativo es necesariamente selectivo. La escuela es el instrumento de 
selección de los puestos económicos y profesionales en una sociedad capeada, en la que el 
trabajo salé socialmente dividido y se apoya en el mercado de trebejo y su finaiidad es la 
formación y le selección de la fuerza de freído. 

Sin embargo el edema educativo escolar no termina con la formación de fuerza de 
trabajo, sino que transmite ~e ideología, un determinado "modo de ser dentro de una "visión 
del mude en relación a le clase a la que se pertenece. 

Siguen (en Salernon, 11110), hace una aportación mencionando que le selección social en 
le estructura de cualquier pais tiende a adoptar una forma piramidal. Se requiere de más peones 
que Ingenieros, más trabajadores que directores de empresa, más maestros de primera enseñanza 
que catedráticos, más soldados que generales. Así mismo ciertos grupos sociales, por ejemplo, los 
hijos de las familias en ciertas circunstancias económicas tienen acceso e le Universidad y una 
vez ingresados tienen asegurada la terminación de su carrera. 

Pero le selección social ha traído consigo le desigualdad de oportunidades, lema que 
también ha sido estudiado por los estructural•funcionalisias. Pera ellos es un problema que rebasa 
el ámbito escolar, para convertirse en un problema político y social. Persone, junto con Davis y 
*sore (en Salamon,19110) lijaron el origen de la desigualdad social, la cual, llene como base las 
necesidades de las sociedades complejas que requieren de destreza y habilidades especializadas 
y que son los que pueden satisfacer estas necesidades debido al largo, costoso y complicado 
proceso formativo escolar que implica obtener cierta especialización. 

Sin embargo, a medida que se extiende la igualdad de oportunidades, que da le escuela a 
través de le 'movilidad social", la selección por la situación socioeconómica tiene cada vez menos 
Importancia: como se explican desde el esiructural-funclonMismo. La Igualdad de oportunidades 
significa en primera instancia, igualdad para aspirar a las formaciones profesionales superiores y 
en general para conseguir una promoción social a través del propio esfuerzo. Es una Igualdad de 
oportunidades que por medio de la educación tiene un significado personal y social a la actividad 
profesional ejercida e igualdad de oportunidades para acceder a los bienes culturales que dan 
sentido a la existencia humana (en Salamon, 1980). 

Teoría de le Reproducción 
Al contrario del Funcionalismo o Estructural-funcionalismo, en le concepción marxista se 

niega que la acción educativa sea neutral o efectuada para un conjunto humano armónico, con 
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intereses comunes y que busca guardar el equilibrio en las estructuras de la sociedad, tal como es 
percibido por Durkheim o Persona, ya que en el capitalismo no existe un tipo único de educación 
para todos. 

Salamon (1960), menciona que para explicar la educación en le corriente marxista 
utilizare el término Teoría de la Reproducción que le permitirá Incluir autores como ANhueser y 
Gramsci que llenen como referencia explicativa el materialismo histórico. Quienes argumentan, a 
través de la Teoría de la Reproducción, que la educación juega un papel decisivo en la dinámica 
propia de la reproducción de las relaciones sociales de producción de bienes materiales y 
simbólicos, y la ciase dominante puede definir e Imponer su modelo de individuo y de sociedad así 
como seleccionar y controlar los medios por los cuales la educación los realiza. Se reproduce 
fuerza de trabajo para cubrir con las necesidades demandadas por le clase dominante, por 
ejemplo, sumisión, lealtad, obediencia, etc. De tal manera que puedan desempeñarse con eficacia 
y ser productivos en sus puestos laborales. La definición que se hace de los modelos sociales y 
culturales de la clase dominante se llevan a cabo a través de la imposición, universalizando sus 
contenidos y omitiendo deliberadamente otros modelos de hombre y de sociedad, utilizando pera 
ello el sistema educativo. 

En el sistema capitalista los estudios acerca del sistema educativo no pueden separarse 
del análisis sobre el propósito y el funcionamiento del Estado. Puesto que el poder se expresa, el 
menos en parte, a través del sistema político de una sociedad y cualquier análisis educativo debe 
tener como elemento principal el funcionamiento de éste. Incluso si no se creyera que un sistema 
educativo tuviera algo que ver con el poder en una sociedad, de cualquier forme se estaría 
obligado a estudiar el gobierno para entender la educación ya que ésta ha sido, creciente y 
primordialmente, una función del Estado. 

El Estado es un pacto de dominación social establecido entre las ciases sociales que 
tienen capacidad de generar un poder público. Además el Estada contribuye al desarrollo de un 
modo de producción de mercancías, ya sea materiales, culturales o simbólicas. (Instituto Rosario 
de Investigaciones en Ciencias de la Educación, 19611 

La escuela tiene por función la formación de la fuerza de trabajo y la transmisión de la 
ideología burguesa a través de dos redes opuestas, esto es, le educación superior para la 
burguesía y la educación acorde con las demandas objetivas de le producción para el proletariado. 
La escuela se divide en estas dos vertientes conforme a la división social del trabajo y no por 
vocación u orientación. En tanto que la socialización es la creación de mecanismos que conducen 
a moldear a los Individuo. en una sociedad dada para renovar les situaciones que hacen posible la 
reproducción del sistema capitalista: el sistema de explotación 

Althusser es el principal representante y el iniciador de le Teoría de la Reproducción. 
Intenta aplicar la teoría del Estado marxista como el soporte de su interpretación y del lugar que 
ocupa la escuela en la sociedad. Para ello introduce la distinción entre "poder del Estado", que es 
el dominio y el objeto de la lucha de clases y "aparatos del Estado" que son instituciones que 
cumplen una función que concierne al poder (en Salamon, 19110). 

Los aparatos del Estado son de dos categorías: Represivos e Ideológicos. Los primeros 
comprenden al gobierno, el ejercito, la policia, los tribunales, la administración, etc., los cuales 
funcionan con violencia, aunque en ocasiones no se trata de violencia física. Los aparatos 
ideológicos son instituciones especializadas como, por ejemplo, el sistema religioso, familiar, 
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escolar, jurídico, polilico, cultural. informativo, etc., que tienen como base las creencias, normas o 

valores. 
La acción educativa es un aparato ideológico del Estado, ya que la escuela renueva las 

relaciones de producción de acuerdo a los intereses de la clase dominante, lo cual es necesario 

para la reproducción 
Los niños de todas las clases sociales acuden a la escuela en donde se les enseña las 

habilidades que son convenientes a la ideología dominante y posteriormente estos niños seguirán 
inlemalizando las normas, valores y actitudes para integrare.* a las relaciones de producción en un 
determinado nivel de la estructura económica y cultural de la sociedad. 

Los mecanismos que producen una sociedad de acuerdo a las necesidades de un régimen 
capitalista (reproducción), dice Althusser, están cubiertos y disimulados por una ideología, 
impartida por la escuela, ye que es una de las formas esenciales de la ideología burguesa 
dominante, que representa a la escuela como un medio neutral desprovista de ideología, donde 
los maestros, respetuosos de la conciencia y de la libertad de los niños que les son confiados por 
sus padres, quienes son también libres, es decir dueños de sus hijos, les permiten el acceso a la 
libertad, la moral y la responsabilidad de los adultos con su propio ejemplo. Sin embargo los 
maestros no sospechan las repercusiones de su trabajo y no imaginan que contribuyen con su 
dedicación a estructurar y desarrollar el mundo que quiere la burguesía (en Selemon, 19(10). 

La introducción se efectúa no solamente a través de los contenidos sino fundamentalmente 
a través de las prácticas escolares. Al respecto, Rancien (en Salamon, 1NO) afirma que la 
dominación de la burguesía y de su Ideologia no se expresa en el contenido del saber sino en el 
medio donde mi transmite y Is prédica. La ciencia no aparece frente e la ideología como su otro; 
aparece en el interior de las instituciones y en las formas de transmisión en que se manifiesta la 
dominación ideológica de la clase dominante. 

La escuela proporciona para la formación social capitalista los dos elementos Importantes 
para la reproducción de la fuerza de trabajo: la reproducción de sus habilidades y le reproducción 
del acatamiento a las reglas del orden establecido, es decir, una reproducción de la sumisión a la 
ideologia dominante por pede de los trabajadores, y una reproducción de la habilidad para 
manipular la ideología dominante por parte de be agentes de la explotación y de la represión. 
Además de le reproducción de la fuerza de trabajo, las escuelas contribuyen también a la 
reproducción de las relaciones que se establecen entre los propietarios de loe medios de 
producción y los trabajadores con el proceso de trabajo: relaciones de producción. Y es el aparato 
ideológico del Estado el que tiene el rol dominante en esta reproducción (Camoy, 1919). 

Mientras que Pierre Bordieu (en Salamon, 1910), trabajó en el análisis de la reproducción 
cultural, afirmando que el conocimiento está a disposición de todo Individuo, pero sólo pueden 
tenerlo quienes tengan los medios económicos para ello. Sin embargo el problema no es 
solamente económico, ya que, para poseer el conocimiento expresado en lenguaje literario, 
científico. musical, etc., se requiere de habilidades y sensibilidad que se imparte en niveles 
educativos superiores. A lo que incluye que el conocimiento cultural no puede existir en aquella 
gente que por su condición económica sólo puede disponer de los "desechos" de la cultura urbana, 
pues tienen una marginación con respecto a la distribución de los bienes culturales dominantes y 
no sólo poseen códigos simbólicos diferentes, sino instrumentos de expresión restnngidos y poco 
desarrollados 
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El dominio de los códigos y de los instrumentos necesarios para descifrarlos, no pueden 
adquirirse entonces a través de aprendizajes elementales sino a través de un conocimiento 
prolongado y sistemático que proporcionan las insliluclones educativas superiores. Al respecto 
Salamon (1980), con base en la lógica de Marx, menciona que le disposición y apropiación de 
objetos culturales ricos y complejos produciré sujetos también enriquecidos y, por el contrario. la  
apropiación de objetos culturales elementales conformará sujetos limitados y pobremente 
humanizados 

Por otra parle. Gramsci es otro de los principales exponentes do la Temía de la 
Reproducción. Gramsci proporciona una reinterprelación y desarrollo del pensamiento de Marx. 
Toma el concepto de "hegemonía" y lo convierte en el tema principal pare explicar el 
funcionamiento del sistema capitalista; Para él, hegemonía significa el predominio ideológico de 
normas y valores burgueses sobre las clases subordinadas, a través de une relación fundada en 
consenso y coerción que establecen las clases entre si. Esta hegemonía es ejercida por una clase 
gobernante pero es Instrumentado y elaborada por una categoría social, los intelectuales, que son 
los individuos que tienen el conocimiento de los elementos de Imposición. reglamentación y 
adopción de las normas y vibres. 

Pare Gramscí, el Estado es un aparato de hegemonía, un Instrumento de dominación 
burguesa que está involucrado en la lucha por el control del pensamiento del hombre, de tal 
manera que la burguesía trate de hacer uso del poder del Estado como un instrumento de 
dominación para el control y manipulación de la conciencia de loe individuos, ya que parece ser 
igual o más Importante que el control de loe medios de producción (en Camoy, 1949). 

La educación es una actividad del Estado. El Estado es un Instrumento de racionalización; 
ordena y control las actividades de les personas La Educación estatal está dividida y 
estructurada en clases formando así parle del aparato ideológico del Estado y contribuyendo a la 
hegemonía burguesa. 

Le educación es la formación de un proceso de "conformismo social", que no quiere decir 
adaptación a normas y valores, sino como Interpretación, elaboración y reelaboración de una 
civilización y una cultura. No es conformismo de estar de acuerdo, sino de acepta el pasado, y 
reintegrarlo al futuro que se está construyendo. Se trata de elevar a le gran masa de la población a 
un particular nivel cultural y moral; un nivel o tipo que corresponde a las necesidades de desarrollo 
de lee fuerzas productivas y por consiguiente al interés de las clases dominantes. 

Ahora bien la escuela como un aparato ideológico del Estado y transmisora de la ideología 
de la clase dominante, por medio de la legitimación social logra el mantenimiento y la cohesión de 
la estructura social a través de valores, creencias, normas y nociones: los cuales renuevan el 
predominio de la clase dominante. 

Pero hay dos puntos que se manejan para llegar a la legitimación social. Por una pede, los 
aparatos educativos Introducen al Individuo en una sociedad, donde se ejercita la explotación 
social. Por otra, Imaginariamente existe una igualdad de oportunidades para todos, igualdad que 
se refuerza por la difusión de los conocimientos a todos los niveles sociales. Así, los aparatos 
educativos están legitimando la estructura social, internalizando en los Individuos que su práctica 
social debe contribuir a reproducir la estructura social en los términos que se le impongan. 

La legitimación social esté vinculada con el desarrollo de las fuerzas productivas, la 
continua elevación de los requisitos educativos por los patrones refleja el interés en utilizar 
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documentos como mecanismo de evaluación y selección de las personas y que además se tenga 
le garantía de que hayan interiorizado las normas de obediencia sumisión y puntualidad; básicas 
para la disciplina industrial y organizacional. 

Al respecto Medio (1978) mencione que la preparación de un técnico requiere, junto al 
adiestramiento para el uso de ciertos instrumentos, un limitado conocimiento del funcionamiento 
de los instrumentos que permita, por ejemplo, las reparaciones y las intervenciones de 
emergencia. Requiere además del desarrollo de mando. Mientras que, para un obrero u operario. 
el conocimiento técnico seré necesario sólo en pequeña medida, pero la fuerza y resistencia física 
tienen mayor importancia Por el contrario. para un dirigente, el conocimiento científico, además 
de la técnica, se hace necesario para tener el dominio del proceso productivo. 

Por otra parte Labarca (1977) hace un análisis critico del sistema educativo. Para él la 
escuela tiene propósitos económicos y educativos bien definidos. Encaminados a formar recursos 
humanos para la actividad económica. asegurando la transmisión del patrimonio cultural y el 
desarrollo de las capacidades individuales adecuadas para la integración social. 

El sialeme educativo maneja une aparente neutralidad en cuanto a sus formas 
organizacionales, contenidos e historia, así como su aparente independencia de la estructura de 
clases de la sociedad y a la olida y demanda del mercado productivo. 

El trabajo exige diferentes niveles de calificación que van del peón al técnico, y del 
trabajador que emplea su fuerza física hasta el dirigente cuyo trabajo consiste en manipular la 
información para tomar decisiones. Con el sistema educacional se refuerzan las relaciones de 
producción. esto es, en la separación entre trabajo intelectual y manual de acuerdo a grados y 
niveles de educación que tenga el sujeto. De tel manera que se deja en manos de la minoría que 
ha llegado a los niveles más elevados del seden) educativo toda decisión, reduciendo al obrero 
de secar pedido de su experiencia prédica, impidiéndose toda colaboración entre el obrero y los 
intelectuales. 

El conocimiento tiene un valor de cambio de mercado, este valor mercantil del saber tiene 
como base una concepción ideológica de la producción que atribuye productividad a los 
trabajadores en función de la escolaridad previa necesaria para desempeñar sus tareas en la 
producción 

Toda la acción de la escuela contribuye e mistificar y justificar el modo de producción 
basado en la división del trabajo y le apropiación desigual del excedente• plusvalor. Asi como 
también el control de los valores que ejerce la escuela se establece por las vinculaciones que ésta 
tiene con el aparato productivo. Por lo tanto Labarca (1971) concluye que ninguna forma de 
educación puede ser neutra e independientemente de valores dado que el saber es un producto 
histórico. 

En las escuelas se prepara a los alumnos para que sustenten los valores esenciales e 
indispensables de las empresas y fábricas dejar el control de sus propias actividades en manos de 
un superior durante la jornada laboral, al igual que deja la Iniciativa en manos del maestro. Poseer 
una conducta de conformidad. regularidad y lealtad que le permitan ser un insumo eficiente en el 
proceso productivo, al igual que se le solicita regularidad, puntualidad y quietud en el proceso de 
aprendizaje. Se premia y castiga al alumno mediante incentivos y sanciones externas al igual que 
se premia y castiga al trabajador para que aumente su producción. 
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Pero eso no es lodo, »demás de ser un instrumento de dominación. la  escuela es 
considerada como una inversión en el ser humano y a sus consecuencias como una forma de 
capital, 

Capitel Iiimearie 

En los últimos años de la década de los SO' el análisis sobre educación ere abordado 
principalmente por los pedagogos. Sin embargo los economistas empezaban a realizar estudios de 
los beneficios que llene la educación en la productividad y en el desarrollo económico de la 
nación. 

La educación dejaba de ser un objeto pasivo para convenirse en elemento dinámico del 
desarrollo. Este dinamismo se expresaba en el concepto de "Capital Humano', punto de referencia 
en el estudio de la Economía de la Educación. 

En 1980 nace la teoría sobre Capital Humano desarrollada por Theodore Schultz. Aunque 
Fue hasta 19112 cuando el Journal of Political Economy publicó un artículo sobre el tema, llamado 
"Inversión en Seres Humanos" (Blaug, 1983). 

Antes de explicar en qué consiste la teoría sobre el Capital Humano, se requiere de 
especificar cuál es la noción de educación característica entre los economistas, y para ello qué 
mejor que el economista e iniciador de *ala teoría. Para Schultz (19111), educar significa extraer o 
sacar de una persona sigo potencial o latente que tiene dentro de si, significa desarrollar moral y 
mentalmente a una persona de manera que se haga sensible a las alternativas y opiniones 
Individuales y sociales y que se conduzca de acuerdo a ellas. La educación prepara al sujeto para 
que desempeñe una profesión u oficio por medio de instrucción sistemálica. La escuela es una 
empresa que se especializa en producir instrucción y el sistema educativo una industria que 
produce Individuos calificados. 

Por lo tanto, la educación es una fuente directa de crecimiento económico redituable, es 
una inversión o gasto de las personas en si mismas para adquirir conocimientos, habilidades y 
atributos que les hagan capaces de aumentar su capacidad productiva. Así mismo esta inversión 
no se realiza para obtener satisfacciones presentes, sino para obtener ingresos futuros monetarios 
o no monetarios. A este tipo de inversión se le llama Capital Humano. 

Cuando los beneficios son futuros, la instrucción tiene el carácter de Inversión, puede 
afectar el consumo futuro o bien los futuros ingresos 

Al educarse el individuo incrementa en si mismo sus posibilidades como productor debido 
a los elementos técnicos y científicos con los cuales elevará la producción y como consumidor 
porque al contar con mayores ingresos los destinará al consumo (Arias, 1987). 

En tanto que para el productor el valor de la Instrucción es una inversión en capacidades 
futuras para producir y percibir Ingresos; por lo que la educación tiene un valor económico. Si la 
instrucción acrecienta la productividad y los ingresos futuros, las aportaciones de la instrucción se 
convienen en una fuente de desarrollo económico medido. La capacidad productiva de trabajo es 
un medio creado de producción. De tal manera que se forma uno mismo y los recursos humanos 
de la productividad. 

Asi, el sistema educativo descubre y cultiva el talento potencial Las capacidades de los 
niños y de los estudiantes no pueden conocerse hasta haberlos descubierto y cultivado. Una de las 
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funciones del sistema educativo es la de obrar corno un mecanismo que seleccione el talento 
potencial. Por lo que es importante contar con un sistema educativo organizado para descubrir el 

talento humano y que trate de mejorar sus técnicas para alcanzar los objetivos. 
Aunque las personas adquieran destrezas y conocimientos útiles, no todos ellos pueden 

ser considerados Inversión en Capital Humano. Para ello deben cumplirse con dos características: 
aumentar la productividad y estar de acuerdo a las necesidades del trabajo productivo 

Esta economistas y, por consiguiente, los capitalistas y el Estado saben que la capacidad 
productiva de los seres humanos es una de las mayores riquezas con las que puede contar una 
nación y que precisamente esta capacidad y los beneficios futuros son el vinculo entre educación 
y desarrollo económico. 

Schultz (1911), Blaug (1913) y Recaer (1963), mencionan que otra forma de Invertir en el 
llamado Capital Humano es el mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en el 
trabajo: migración interna con el fin de aprovechar mejores oportunidades de empleo; ingresos no 
percibidos por los estudiantes en edad madura que aun asisten a la escuela; adiestramiento en el 
trabajo y el empalo en el tiempo libre para mejorar destrezas y conocimientos. Estos son ejemplos 
de inversión en Capital Humano, debido a que la calidad del esfuerzo humano puede 
perfeccionarse y la productividad puede ser acrecentada, además de los ingresos reales del 

trabajador 
Por lo que se refiere e la formación en el trabajo, las empresas dan adiestramiento a sus 

trallejsdores. ceta puede ser formación general o formación específica en procesos determinantes 
Para el aumento de la prOduialvidad. Para los empressinos esta última es mis rentable, ya que 
trae consigo mejores utilidades productivas. Sin embargo, no dejan que este personal salga de le 
empresa porque representaría una pérdida para ella. 

Pero no sólo la formación de los trabajadores se da dentro de la empresa. Los empresarios 
pagan la inversión en Capital Humano hecha por los empleados si ésta beneficia el aumento de la 
productividad. Los trabajadores tienden a invertir en si mismos una vez terminada la educación 
formal. ocupándose en cursos de actualización que posteriormente esperan les redituará por 
salarios más altos 

Hasta aqui se han desarrollado algunos de los principales argumentos de la inversión en 
Capital Humano. Sin embargo es Impoilante señalar que la Teoria de Capital Humano además de 
fundamentarse en la Economia de le Educación, parte de la Sociología de la Educación, la cual se 
encuentra ligada teóricamente al Estructural-funcionalismo. 

Para elfo. recordemos a Weber (en liferler. 1976) con la definición que hace sobre la 
selección económica, le cual crea los sujetos económicos de los que tiene necesidad el sistema 
capitalista marcando las características discriminatorias de clase. El Sistema Educativo es el 
instrumento que ayuda e que el sujeto sea asignado al trabajo manual o al trabajo intelectual, con 
base en dos puntos: primero en la educación formal que haya obtenido, y segundo en la división 
social del trabajo. La finalidad de la Educación no solamente está dada a partir de la formación y 
selección de la fuerza de trabajo, sino también en la transmisión de ciertas creencias, normas o 
valores o para dar forma a un determinado modo de ser, esto es, conformidad, regularidad y 
lealtad 

Con la formación del trabajador en la adquisición de conocimientos y habilidades que le 
hacen capaz de aumentar su capacidad productiva, inversión en Capital Humano, se busca la 



existencia, supervivencia, renovación e integración de una sociedad globatizada que vaya de 
acuerdo a los intereses de los grandes monopolios. 

Por otra pene, es Imponente mencionar que el desarrollo de le Economía de la Educación 
no se dió azarosamente, sino que prevalecieron loe elementos económicos y sociales que dieron 
origen a la Teoría de Capital Humano. M reinado S. Finita' (1977) hace una critica a los orígenes 
de la Economia cte le Educación, la cual se dio paralelamente el sumido de la matricula escolar 
superior y el aumento del gasto educativo como mamila al problema del desempleo. 

Le prolongación de la escolaridad no es causal, ni los recursos considerados para la 
educación. En la década de los GO' había incrementado la fuerza productiva ~citándose el 
desempleo. Al capitalista le preocupaba esta situación ya que se tenia el riego de le raids de los 
monopolios y de perder el manejo de la fuerza productiva. Por consiguiente, tuvo que manipulo' la 
afeita y demanda de trebejo. Por ello se retrasó la incorporación de los jóvenes a la población 
económicamente activa mediante la prolongación de la escolaridad. Este mecanismo se utilizó 
pera mantener y balancear el mercado de trebejo y para que no se vieran Miedos los Intereses 
capitalistas. 

Los economistas explicaban que la educación fue un factor decisivo en el crecimiento 
económico y no al revés, que el crecimiento económico fue determinante de la expansión 
educacional y de la aparición de le misma economía de le educación (Finkel, 1977). 

En el campo de le educación las investigaciones sobre Capital Humano se enfocaban 
principalmente en la educación secundaria y superior, ya que en estos periodos los estudiantes 
pueden integrarse al mercado de trebejo. Sin embargo, son incitados a que sigan en la escuela. 
Además la elección que hacen en alome especialidad o carrera para su educación superior ponen 
como venable loe ingresos y el mercado de trebejo el cual se enfrentaran. 

P. Krolach (111110) Wel que le libre elección de educación no existe, es muy relativa ya 
que 'no somos lo que queremos; sino lo que nuestras circundando» socio-económicas nos 
permiten ser. De esta manera, la educación contribuye ala segmentación dele fuerza de trebejo, 
citándose esi la desigualdad que ala en relación con las diferentes 0§1M11111111111ffil educativas gin 
tienen las clases sociales. Pero no eiliamente de acuerdo a las oportunidades socio-económicas 
como lo apunta P. Genial sino también al mercado de trabajo que demande cierto tipo de 
especialidades en los Iniejadores, ya sea manual, técnica o cientificamenle. 

Cebe mencionar que pera el menienimiefflo de la fuerza productiva latente en lee 
escuelas, éstas reclutan y preparan estudiarte pare le enseñanza. Pare ello requieren de 
individuos que poseen une instrucción especial, cebe son maestros, filósofos o científicos; quienes 
son los encargados de reproducir en le Nena de trabajo los elementos que se requieren pera 
elevar la productividad. 

La educación en el sistema capitalista no tiene un valor de cambio por si misma, sino en el 
trebejo vivo en le fuerza de trebejo. Pare que le educación intervenga en el valor de cambio, la 
fuerza de trabajo debe tener los conocimientos necesarios. Lo cual permite el manejo, dominio y 
utilización de le fuerzas productivas dentro de le división técnica del trebejo: trabajo Intel/mal y 
trabajo manual. 

Así se puede decir que no es el contenido de le educación lo que determina por si mismo 
su carácter productivo, sino cómo se Inside éste en la producción ye que se requiere una 
concepción moderna, eficiente y funcional para el desarrollo económico. 
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La Educación realiza un aporte a la productividad del trabajo contribuyendo a un valor más 
do en la producción, viéndose reflejado en los salarios diferenciales de la gente más preparada 
Sin embargo, esta productividad acrecienta el dominio del capital, debido a la capacidad 
productiva, derivada de los conocimientos Mes que posee el trabajador (FInkel, 1977) 

Mi también, la escolarización es utilizada por el sistema como una idea más allá de la 
calidad de trabajo, se crea y reproduce el sistema de trabajo asalariado para el control de los 
contactos de dese. Además, la escolarización no es una contribución al bienestar humano, sino es 
une parte integral de la producción de una mano de obra disciplinada de "buenos" trabajadores con 
une adecuada ideologia pare la estabilidad capitalista. 

La sumisión a la autoridad, respeto a los derechos de propiedad y le aceptación del lugar 
que le han asignado al trebejado( en el ámbar) Industrial, son valores transmitidos por la educación 
que he desarrollado en el individuo un ambiente burocrático y jerárquico. 

Al respecto Piore (1103) menciona que la formación en el trabajo es una de les 
carecterielices del proceso de socialización. Le productividad del trabajador en el lugar de trabajo 
puede ser atribuido a le forma en que se relacione con sus compañeros y con los grupos sedales 
que forman solos. Los costos de la instrucción, como de la socialización, son pequeños 
campera/os con los efectos reflejados en la productividad del trabajador. 

Vida de esta manera pereciera que la educación es una Inversión que formará al individuo 
para su propio beneficio y la obtención de mayores ingresos que le permitan el consumo de 
bienes. Pero no es así, ye que los dueños de los medios de producción o capitalistas, buscan 
obtener el aumento en le productividad con las consiguientes utilidades o ingresos adicionales una 
vez pegado el trebejo necesario para cubrir el valor de los productos que requiera la fuerza de 
trebejo para su conservación y reproducción en la sociedad, quedando en manos capitalistas el 
trebejo excedente, o sea el plusvalor. 

Ahora bien, el aumento de la productividad, las relaciones de producción y el plusvalor son 
algunos de los elementos que *Mecen e loe proceso. de trabajo, en los que se busca la 
Mine/ación de le fuelle de trabajo, de los medios de producción y de les materias primas. 

Premies de Trabaje 

El Mielo lo define Mera (1094) como "el proceso entre le naturaleza y el hombre, proceso 
en que Irle realiza, regirla y controla media te su propia acción su Intercambio de materias con la 
naturaliza' Es le bese de le existencie histórico social del hombre, ye que en el (rebollo ee 
cenlenne M parto esencial de la vida humane; el modelo de su práctica y es el punto que lo liga 
con la eacleded. 

Ahora bien, antes de explicar qué es el proceso de trabajo, es importante mencionar que 
en el caplIalismo exile junto al proceso de valorización el proceso productivo de mercancías. Por 
lo lento, el proceso de trabajo y el proceso de valorización son dos procesos que se encuentran en 
el proceso de producción. 

Per lo que se refiere al proceso de trabajo, está conformado por el Trabajo mismo, su 
objeto y sus medios (iñan, 1954). 

- El trebejo mismo: 'es el trabajo humano en el que pone en acción las fuerzas naturales 
que conforman su corporeidad, los brazos, las piernas, las manos y la cabeza para que de 



una forma útil transforme las materias que la naturaleza le brinda" (Marx, 111114). El hombre 
es el sujeto del proceso de trabajo es el elemento activo, set como, el (demoro subjetivo. 
- Su objeto: son aquellos cosas que el trabajo no hace más que desprender de su contacto 
directo con la tierra. Pero si estos han tenido algún trabajo se convierte en materia prima, 
debido ala modificación hecha por el hombre. 
• Sus medios: en sentido estricto son las cosas o conjunto de cosas que el trabajador 
interpone directamente entre él y el objeto sobre el cual trebeja. Mimbres que los medios 
de trebejo en medido amplio son las condiciones materiales que sin intervenir directamente 
en el proceso de translonneción son indispensables para la realización de éste (caminos, 
tallan», puentes, etc.). 
Cabe mencionar que al final de todo proceso de trebejo, se tiene un resultado que ya 

eximía en la imaginación del trabajador. Antes de ser iniciada la tarea, el hombre tiene la 
capacidad de ordenar sus Intenciones. El trebejo humano es consciente y con un propósito, 
mienlres que el trebejo de Mis animales es inslintivo. El hombre al actuar sobre el mundo estimo y 
cambiado, cambia el mismo tiempo su propia naturaleza. (litera, tele). 

La actividad del hombre, a través de los medios de producción, transforma el objeto que 
he sido deepremilo de la naturaleza conforme a un fi►  determinado. Al término de este proceso 
de trabaje es encuentra el producto. Este producto tiene un valor de uso, esto es, un objeto que 
Sirve o es CM pare cubrir las necesidades humanas e partir de un objeto natural. 

El valor de uso de un producto se croa a través del consumo de proceses de trabajo 
entarime para llevar a cabo el producto. AM, el producto no mimen** se convierte en si 
remillede del procese, Me que mis volverle en alguna condición del proceso de trebejo. Por lo 
tante el proceso de trabajo "es le ~abro racional encaminada ala producción de valoras de uso, 
por me& dele actividad humana, el objeto y lee medios' (Mem 11164). 

IBM embargo, el capitalista comedera el proceso de trabajo como la Incorporación del 
trabajo vivo, fuerza de trabajo, al trabajo muerto, objetos y medios de producción. Además, el 
trebejo que se ha emplearlo pera Nevar a cabo el producto y el producto mismo, son elementos 
OF~OmIdel capitalista y no de quien los hace, el obrero. El capitalista paga el valor de uso de la 
fuerza de trabajo, los objetos y les medios de producción. Por lo que es el dueño de todo el 
proceso y hace uso de sus elementos como cualquier ocre mercancía. 

Pero no solamente el interés del cape**a está relacionado a los elementos del preciso 
de trabajo. Sine que lodo capitalista busca producir un valor de uso que tenga un valor de cambio, 
producto Melado a la venta, una mercancía y que esta mercando cubra y rebase la roma de 
valores de las mercancías en las cuales ha Invertido. 

El valor de le mercancía se determina por el tiempo de trabajo lociairtronle necesario pera 
su producción, es el tiempo que se requiere pera producir un valor de uso en condiciones normales 
e imperantes dentro de le sociedad. Se trata de la materialización del trebejo vivo en un valor de 
USO. 

El proceso de valorización consiste en la obtención de un mayor valor de las mercancías, 
una vez que se haya pagado el trabajo socialmente necesario para producidas. El trabajo 
excedente, cuando se ha pagado el costo de todas las mercancías requeridas para ver terminado 
el objeto en producto, produce un valor adicional, esto quiere decir que se ha obtenido un valor por 
amiba del valor del trabajo socialmente mesado: plUVIII0f. 

Bajo el Salema capitalista de producción se enfatiza el valor de cambio dejando a un lado 
o casi no tomando en cuenta el valor de uso del producto del proceso de trabajo. Además no son 
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consideradas las necesidades sociales, 51110 loa requerimienlos del mercado y la valorización del 
capital (Gómez, 1982). 

Por lo tanto en el proceso de trabajo se enfatiza la uta/id, el contenido y el fin del 
producto, valor de uso. Mientras que en el proceso de vaiorizadin, importa el valor de cambio de 
la mercancía de acuerdo al tiempo de trabajo socielmenle necesario para su producción, pare la 
consiguiente obtención de plusvalor. Recuérdese que para el capitalista el trabajo o fuerza de 
trabajo, el objeto y los medios de producción son considerados como mercancías que ha 
comprado pero la valorización dei proceso productivo. 

Por olla parte, es imponente mencionar que los procesos de trabajo no han sido siempre 
los mismos, sino que han venido evolucionando a través de loe cambios sociales y económicos de 
los grupos de Individuos. De tal manera que el o loe procesos de trabajo Mueles le anteceden 
procesos de trabajo diferentes. 

Pare L. Corona (1178), las revoluciones del proceso de trabajo se definen en función de 
los cambios cualitativos en su organización. Esto quiere decir que los cambios no surgen 
espontáneamente, sino que se originan y fundamentan de la organización enlodar. Se presenten 
mando as han alcanzado les ~dones ntaedhee pera su duende. 

Al momeo, Solito (1914) menciona que las Venefonnecienee del proceso de trabajo 
generalmente han ocurrido en los momenlos en que se agudizan las ~es sociales y mando las 
condiciendo técnicas en que se desarrolla le producción limitan la valorización del capital. Las 
lieneformeciems que han sufrido los pegaos de trabajo so Oen Manido de acuito a los 
intereses de lis C111~114411 por obtener maya valorización del proceso producarro y no por den 
mejores comedimos* trabajo al obrero. 

Con el °Melo de compendio los cambios y treneformeciones de los procesos de trabajo 
como lo mencionen Corona y hielo, ae explicaré su evolución y les condiciones que han 
prevalecido en cada uno de semi. 

La evolución del proceso de trabajo en el largo plato ha sido abordada per diferentes 
eidoree. Tal as el caso da Mane (111), J.L. Niell (len) y de A.C. Leen* y Márquez (1013), 
quienes mencionan las siguientes etapas: 

EcoileaMe a1r Sollisiaracio 
Eire tipo de economía se caracteriza por le importancia que se le daba ala utilidad de loe 

productos. valor de uso. Los males eran consumidos Isidro de le misma comunidad, sin que se 
diera algún intercambio mercantil. 

El trabajador podio marcar si ritmo y duración de su jornada de trabajo, establede y 
reconocía los Nonata de su proceso de trebejo desde que so iniciaba hasta que terminaba con 
N producto. No imita algún tipo de división técnica del trabajo, aunque se premiaba la división 
por «lea, sexo, apellides y resistencia física. 

La cooperación entre los trabajadora ere muy escasa o simple, no se requería que ei 
trabajador tuviera necee/Mamen» alguna especialización. Loe conocimientos necesarios los Iba 
teniendo en la misma experiencia de su trabajo, dentro de su familia o en le comunidad a le que 
pertenecía. Incluso las técnicas produdives eran fabricadas por quien lee utifizabe. Ami como las 
materias primas eran obtenidas por los miembros de le comunidad y !tablados en sus domicilios. 
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En el proceso de trabajo agrícola se producen valores de uso, tanto para el trabajador 
como para su familia. El trabajador marcaba el ritmo y las técnicas del proceso. Sin embargo, el 
uso de la tierra lo pagaba ya sea con trabajo o con productos. 

Por lo que se refiere a la valorización del proceso productivo dentro de esta economía de 
subsistencia, era obtenida por el trabajo forzado proveniente de la esclavitud y de la servidumbre. 

Coupericiáso »sople. 
Posteriormente se da una roedura mercantil, requiriéndose de fuerza de trabajo para 

diferentes oficios, por lo que los esclavos o siervos empezaban a independizarse dei propietario de 
la tierra formando corporaciones de oficio. 

Nafta (1942), menciona que el oficio "era la reunión de individuos con el derecho de 
ejercer una profesión Industrial compuesta de maestros, de obreros, oficiales y aprendices, que se 
comprometían a seguir los reglamentos y a refocilar los tribunales en la vigilancia y el control". 

Al maestro le pertenecían los medios de producción, las materias primas y el producto 
final del proceso. La organización dentro las corporaciones de oficio esté dada por los aprendices, 
oficiales o maestros, no existia ningún tipo de división técnica del trabajo, ye sea, para la 
concepción como pera la ejecución. Predominaba la cooperación simple y no le competencia 
dentro del oficio. 

Le cooperación limpie consistía en la reunión de artesanos en un mismo lugar, quienes 
trabajan bajo la vigilancia del ducho del capital. El objetivo principal de estas cooperaciones es la 
organización de los individuos para realizar el producto, que he sido fijado por el capitalista 

Los conocimientos y la calificación de los obreros se obtiene a través del aprendizaje en al 
trabajo repelara° o en la Imitación, logrando adquirir habilidades y destrezas después de un 
tiempo. El trabajo ere realizado con cierta autonomía, no exhale una rígida división del trabajo 
entre las actividades manuales y el trebejo Intelectual. El control capitalista sólo si da sobre los 
medios de producción, además de disponer del producto y de la fuerza de trabajo comprada por él. 

El trabajo en cooperación ruda mayor que el trebejo Individualizado, creándose así una 
fuerza de trabajo social, y por lo que se refiere e la extracción de plusvalía se basa en prolongar la 
jornada laboral por doce lloras o mas y de dar un salado bajo el trabajador -plusvalía absoluta. 

Posteriormente debido a la necesidad del aumento de la productividad se empezaba e 
dividir en tareas específicas. 

Aloomfauri 
La introducción del carbón como combustible Impulsó el desarrollo de le maquinaria, 

principalmente la de vapor, facilitándose así la transformación de la meterle prima en producto. 
El trabajo es dividido en actividades las cuales son realizadas por diferentes obreros. El 

proceso de trebejo en le manufactura se caracteriza por la parciellzación o división del proceso en 
temes fragmentadas. Aunque su bese técnica aún tenga indicios de la producción artesanal y siga 
organizada de acuerdo a las corporaciones de oficio. 

La jerarquización y organización del trabajo hace que le producción se lleve e cabo en 
menos tiempo, debido ala combinación del trabajo individual por diferentes obreros, creándose un 
mayor valor de la producción. 

Así mismo, se establece el incremento del control del capital sobre el proceso de trabajo, 
proceso que también es concebido y manejado por éste. Por lo que se refiere al trabajador, éste 
controla su tarea asignada, pero ha perdido la visión de la transformación del objeto en producto. 
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De esta manera se iniciaba la descalificación de los obreros, pero a su vez se presentaba la sobre 

calificación de unos cuantos.  
Por lo tanto, la división del trebejo es la descalificación de la mano de obra, ya que sólo 

una pede de las habilidades del trabajador son utilizadas. Además se da la desvalorización de la 
fuerza de trabajo debido a que es comprada más barata y en habilidades fragmentadas. 

Cabe mencionar que las mujeres y los niños trabajaban junto con los hombres. Las 
condiciones de vide aran malas, lo cual no preocupaba al patrón de ninguna manera. Lo 
importante era cuidar las recientes máquinas y no a los trabajadores. Estos podían remplazarse 
fácilmente si llagaban a enfermar o morir mientras que les máquinas eran difíciles de obtener. 

La base de la extracción de plusvalía se presenta en forma relativa. El trabajador logra 
avanzar sobre la plusvalía absoluta reduciendo le jornada y aumentado el salario medio. Sin 
embargo, el capitalista impulsa el desarrollo de los instrumentos de trabajo y de su relación con la 
fuerza de trabajo con la única finalidad de aumentar la productividad del trabajador. La 
determinación de esta tecnología y la división y organización del trabajo son la base de la 
plusvalía Malle*. Por consecuencia, crece la importancia por el análisis de loe instrumentos de 
trebejo, ya que éstos darán las pautas de las formas de trabajar y del control sobre el proceso 
laboral materializando las relaciones de producción. 

Por otra parte, la división del trabajo aplicada sistemáticamente aparece con la 
manufactura pero es desarrollada con la introducción de las máquinas. 

3 /41quirsisnrozi 
El maquinismo es la forma de organización de la producción que corresponde a la lee 

incluida del desarrollo capitalista. La máquina es la parte fundamental de este proceso 
productivo, las herramientas artesanales son cambiadas por la máquina con motor o Impulsión 
mecánica, sustituyéndose la fuerza humana. Además significa le división del trabajo que 
profundiza la separación entre la concepción y la ejecución del trabajo dando, lugar ala formación 
del obrero colectivo. 

El trabajador deja de ser un artesano pare convertirse en un obrero, el cual pierde el 
control de su proceso de trabajo; sus conocimientos no son utilizados en la organización de la 
tarea a la que ha sido asignado, siendo descalificado de lodo proceso. Sin embargo, quien tiene la 
calificación se encarga de la organización del trabajo, control de la ejecución y de la concepción 
de toda la tarea. Así mismo, el patrón controla al obrero mediante la supervisión y los incentivos, 
que en cuanto a los salarios, en esta etapa. se  da la forma salarial por destajo, esto es, en función 
al volumen producido y no del tiempo empleado. Con ello se busca que el trabajador 
voluntariamente incremente su ritmo de trabajo para su propio beneficio, obteniendo mayor paga 
para él y mayor valor para el capital. 

En cuanto a los instrumentos de trabajo éstos son incrementados y diversificados. Los 
movimientos del trabajador que anteriormente eran variados, son cambiados por otros 
estereotipados y iepelitivos Al obrero se le ubica frente a una máquina de pie o sentado, 
realizando tareas monótonas. Se introduce el trabajo por turnos, se contemplan las 24 hrs. del die 
y la función y funcionamiento de las máquinas en este tiempo, multiplicándose las horas 
productivas y disminuyendo las horas muertas. En esta fase se consuma la división del trabajo 
entre tareas de concepción y ejecución. entre trabajo manual y trabajo intelectual. De tal manera 
que el obrero pierde su autonomía al ser desplazado por la introducción de las maquinas. 



El costo de la producción baja gracias a la sustitución de trabajadores calificados por 
trabajadores poco calificados quienes sólo tenían que encargarse de la vigilancia de las maquinas. 

Una vez que ha sido socializado el trabajo y se ejecuta en gran escala a través de las 
máquinas y de la asignación de vigilancia y coordinación de éstas por parte del trabajador, el 
plusvalor se obtiene y aumenta en relación a la plusvalía relativa. 

Por último, el maquinismo, a diferencia de la manufactura, coordina al obrero, su tarea y el 
aislamiento de cada operación permitiendo le continuidad del proceso de trabajo, intensificando su 
carácter social y la integración de las operaciones 

Toyiuriamo - FaesNsau►  
El taylorismo surge como una respuesta capitalista al proceso de trabajo, besado en 

principios mecánicos y las relaciones entre distintas categorías de trabajadores. Los tiempos 
muertos constituían el objeto de aplicación de los principios del taylorismo con el fin de Intensificar 
el rendimiento del trabajador y reducir esos tiempos muertos en la producción. 

Para ello, Taylor (en Neffa, 142) desarrollo lo que él llamo Organización Cillfilítiell del 
Trabajo, que estaba fundamentada en tres principios: 

- La dirección debla de reunir los elementos del conocimiento tradicional que tienen los 
obreros, para después clasificados especificando las regias, leyes y fórmulas. 
• El trabajo Intelectual debe ser sacado del taller para ser puesto en las oficinas de 
organización y planificación. Quedando separadas la concepción y ejecución del trabajo. 
- La tarea realizada por el obrero es asignada y dirigida por la dirección; el obrero recibe 
instrucciones sobre como debe hacerlo y del tiempo para llevar a cabo la tarea 
El laylorsimo fue definido por su creador como "el conjunto de relaciones de producción 

Internes al proceso de trabajo, basado en el estudio organizado del trabajo, el análisis del trabajo 
en sus elementos más simples y el mejoramiento sistemático de la actuación del obrero en cada 
uno de dichos demonios" (en: hieffa.1142) 

La organización científica del trebejo es un sistema de autoridad donde el poder desciende 
de las posiciones jerárquicas atlas hacia las bajas, reduciéndose la iniciativa del trabajador para la 
toma de decisiones: creándose un sistema represivo pera mantener obediencia y disciplina. El 
taylorismo es un sistema de dominación social, ya que el obrero pierde la capacidad de decidir 
sobre su proceso de trabajo, el producto y las condiciones de trabajo. 

En cuanto a los objetos de trabajo, éstos eran puestos de tal manera que se incrementara 
la facilidad, la velocidad y la eficiencia del trabajo, controlando mejor el proceso y delimitando y 
estableciendo las exigencias de calificación del trabajador 

Con el taylorismo se transformó si proceso de trabajo. Las operaciones son más simples y 
elementales. La división del trabajo es extrema, se refuerza la división entre el trabajo de 
concepción, el cual es coordinado por el capital, y el trabajo de ejecución concentrado en los 
trabajadores; se reduce la autonomía del trabajador a le ejecución concreta de su tarea. 

En tanto, Henry Ford Introdujo a le organización científica del trabajo la linea de montaje y 
le cinta transportadora, que permitió el trabajo en cadena con un flujo continuo. La cadena de 
montaje o bandas permite la circulación de las materias primas que eran piezas auxiliares. Los 
obreros no tenían que desplazarse, permanecían en sus puestos de trabajo. 

La cadena de montaje economiza le mano de obra en tareas de mantenimiento y 
alimentación de piezas a los operados, abriéndose paso ala producción masiva de grandes series. 
La división del trabajo y la parcialización de tareas es mucho más específica, la especialización se 
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reduce a una sola operación que se repite constantemente. Se reduce el tiempo de trabajo, los 

movimientos de materias primas y de trabajadores para llevar a cabo su operación. Los obreros 
deben seguir el ritmo de la cinta de montaje y no distraerse ya que se alterarla el orden de 

ensamblare. 
Por lo tanto, el taylorismo-fordismo no se debe a un avance técnico•científico, sino que es 

la estrategia de control del capital sobre el trabajo, materializándose asi las relaciones sociales de 
producción. De igual manera la introducción de le automatización en los procesos de trabajo ha 
servido para estos fines. 

Los procesos laborales automáticos fueron impulsados por el crecimiento de la fuerza 
*litem y los problemas técnicos segun el capitalista. Sin embargo, el principal y único interés, es 
Mentir plusvalor una vez que haya cubierto el valor del trabajo socialmente necesario. La 
participación del trabajador se reduce a la vigilancia del proceso, asi como también el número de 
trabajadores dentro de éste. El esfuerzo tísico del obrero es mínimo, creándose monotonía e 
inmovilidad, debido a que su tarea se encuentra relacionada con la vigilancia y mantenimiento de 
los instrumentos. Por lo tanto, se requiere que los trabajadores sean calificados en la tarea 
asignada. 

Así mismo, la informática ha sido utilizada para el manejo de grandes volúmenes de 
información con la finaiidad de controlar el proceso de trabajo, además es utilizada masivamente. 
El sistema de computación es considerado como el Instrumento de automatización del trabajo. Se 
trata de evitar el Miedoso de fallas y que el obrero disminuya su participación en el proceso de 
trabajo directo, ya que son los sistemas de máquinas los que se encargan del proceso y 
regulación del trabajo. 

La informática en el proceso de trabajo revoluciona la planeación de le producción. El 
producto se simplifica en el número de sus partes y en sus formas. Le integración del producto y el 
proceso de trabajo e través de la informática generan las condiciones pera que los desarrollos 
científicos tomen pede en el proceso productivo. Se relaciona principalmente con el estudio de la 
materia prima. su física, química y fisicoquimica, los cuales representan costos mínimos en la 
producción. Además se utiliza la energía nuclear y el rayo láser para lograr altos niveles de 
precisión. 

La situación del obrero en este proceso no es sólo de objeto del proceso laboral en la 
ejecución, sino que ha sido desplazado de actividades en las cuales, en alguna medida, tomaba 
sus propias decisiones. Las computadoras están programadas para el proceso. eleminándose cada 
vez más la intervención del obrero de no ser para la vigilancia. Por lo tanto, en la automatización 
el trabajador pierde contacto con el ohmio y con los instrumentos de trabajo Con la 
automatización no sólo se incrementa la productividad sino que es una medida politica de control 
dentro y fuera de la fábrica. 

La siguiente forme de organización del proceso de trabajo es un modelo originario de paises 
como Japón, Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur, ubicados en la región llamada Asia 
del Pacifico. región que no sólo se ha constituido como uno de los polos económicos más 
dinámicos, sino que también se considera como un paradigma para ser imitado en materia de 
industrialización, crecimiento y desarrollo económico por paises latinoamericanos, los cuales ven 
en este modelo la vía para quitar obstáculos y ascender al desarrollo económico-social. 



Toyotisibu 
El loyolismo es un modelo asiático que está representado por Japón. Este modelo destaca 

la combinación de alta tecnologia y métodos sofisticados de movilización de loe recursos 
humanos. Es una serie de estrategias organizacionales con base en una especialización►  acide 
con el Meto de lograr las metas de las organizaciones productivas para adaptarse e los cambios 
originados en el entorno y así aumentar la productividad de las empresas (Toledo, lees), 

Algunas de elles estrategias asiáticas son, por ejemplo, Control Total de Calidad y Juni in 
Time. En las cuales se busca la satisfacción del cliente determinada en las características del 
producto. falla de deficiencias y la entrega oportuna del mismo. 

La organización del trabajo en este modelo transforma el laylorismo en la participación 
negociada de los trabajadores incorporándolos en la batalla por la productividad y la calidad. 
Creando en el trabajador un espíritu de grupo a través de la participación en círculos de calidad. 
Formados con trabajadores de un departamento que se reúne para tratar lo que concierne al buen 
funcionamiento de le empresa y el trabajador (Leyva y Tovalin, 111)5). 

Los círculos de calidad propician la participación como un medio para Inspirar la acción. Al 
participar personalmente en las actividades de calidad, el trabajador, adquiere nuevos 
conocimientos y obtiene un sentido de logro al resolver problemas. Participación que llevara a un 
cambio de comportamiento duradero, aumentando la eutoealima del individuo y cambiando 
características de su personalidad o actitudes negativas, A sí como también tiene une mayor 
comprensión de la Importancia de le salisfaccián del cliente y de le calidad del produce°. 

Por otra pede las firmas japonesas como Toyole o Toshiba, redistribuyen los rendimientos • 
011.41111- a una aristocracia de loe trabajadores formados por hombres calilloados, mientras que el 
laylorlsmo•fordlsmo redistribuida las ganancias de la productividad al más granda fragmento de la 
población. 

Cabe mencionar que la separación hombresimujeres es idioma. El seso biológico 
determina un termes sedal que predispone por él mismo de manera pintadamente rigida las 
»clanes laborales y sociales. De Id manera que My separación de género en la vista cotidiana 
mitre el Nem» y le mujer y una excluaión de las mujeres de la vida social, no mielen más que en 
las liincleiles leroidiles 

Por lo tole se puede decir que el delanolle y evolución del proceso de trabajo se ha 
venido dando a partir de acontecimientos económicos y sociales a través del tiempo. Pero 
prinsitielmenle por ellen«, día con día, un pleeeeler del proceso productivo, interés muy particular 
del capital. Los procesos M trabajo en el modo de producción capitalista, sillón Mellados para 
preibicir bienes, velares de uso, en un proceso de valor de extrecsión, ~valía, a través del 
leoremento de la productividad del trabajo. 

Por otra parte es importante hacer notar que el principio del modo de producción 
capichola y de le organización social es la División del Trabajo. En lodo producción social existe 
una repartición de tesas, debido a que mientras mayor es la complejidad de le sociedad y más 
ello su nivel de desarrollo, mayor es la diferencia de tareas. 

Dentro de le división del trabajo se distinguen la División Social del Trabajo y División 
Técnica de' Trabajo. La primera es la distribución de tareas, oficios o especialidades de 
producción a lo largo de la sociedad. La segunda es la división sistemática del trabajo de cada 
especialidad productiva en operaciones limitadas (Braverman, 1975 ). 
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En la división social del trabajo se divide a la sociedad en diferentes ocupaciones, cada 
una adecuada a una rama de la producción, tal es el caso de la producción agrícola, industrial, 
comercial, ele. Esta división se ve reforzada por el mercado, a través del intercambio de los 
productos corno mercancías. Pero también se reparten las diferentes tareas que los individuos 
cumplen en la sociedad (tareas económicas, ideológicas o políticas o la división entre trabajo 
manual y trabajo intelectual) que se realizan en función a la estructura social en que se ubiquen y 
pertenezcan los individuos. 

En tanto que la división técnica del trebejo es le división del trabajo dentro de un mismo 
proceso de producción. Consiste en la fragmentación de los procesos complejos en varias 
operaciones para la realización del producto. De tal manera que cada obrero o grupo de obreros 
sallas el trabajo especifico que corresponde e una parte del proceso. Ningún obrero produce un 

producto final, lo cual convierte el obrero en incapaz de realizar algún proceso de producción 
completo. Lo que llega como producto lime es el producto común de todos ellos. 

La división técnica del trebejo favorece, según Mem Smash, al proceso productivo, ye que 
N Memo número de gente es capaz de realizar más; latamente le deshizo de cada obrero 
(eapecializeolón); ahorra tiempo que era anteriormente perdido y la introduce*, de máquinas que 
recalan y abrevian el trabajo permiten a un sólo hombre hacer más (en erevillinen. 101$). 

Sin embone), le fragmentación de lee proceses as el demento en manos ceeitelictee que 
le sirve pare tener bajo su control el proceso de trebejo y al obrero. De tal forma que obtiene 
mayar valorización de la productividad y el control de la asignación de le tarea a realizar por el 
trailiNerior. Abaratándose mi le fuerza de trebejo dividida en sus parles Individuales. 

Le división técnica del trebejo iiiidivide e les humanas yes realizada sin consideración 
pare las capecidedes y necesidades humanas. Al respecto John Noskin mencione que: "no es el 
trabajo el que es dividido sino loe hombres, divididos en meres segmentos de hombres; *os en 
pequeños fregmentes y mies*, de vide; en forma tel que el pequeño pedazo de inteligencie que 
ee dejado en un hombre no es suficiente para hacer un alfiler, tino que se agote a si mimo en 
hacer le cabeza de un alelar" (en feraverman, 1076). 

Le fraemenlación que ha sufrido N trabajador dentro de le organización con la producción 
en masa he servido a que MI' me integrado e cualquier parte dei preciso. Con una previa 
iminieción, bien puede demeraelleree en cuelquier MIMO del proceso; 'mime el trabajador 
puede ser cambiad* de reme productiva diferente ale que habla trabajado. Lo cual ipiers decir, 
anaiéeicemenle, que el trabajador es un tornillo más que puede ser ensamblado y moldeado pare 
cualquier pene de le maquinaria productiva. 

Actualmente los procesos prediedvos dentro del marco de globalizeción económica 
surgen armo un nuevo paradigma económico. Según Catos Delgado (1$4), este paradigma se 
caracteriza por formas de producción más flexibles; moya Infamad* y conocimientos; Planeas 
productivas de tamaño más reducido; disminución del cidro de vida del producto con una 
tendencia e la disminución de le mano de obra, de energía y de los recursos naturales o materia 
prima por unidad producida 

De tel manero se establecen los procesos de trabajo que conviene►  pare tener niveles 
altos de compelitividad en el mercado internacional. Para tal efecto, México ha servido e éste 
objetivo por su fuerza de trabajo barata y abundante. Le introducción de la tecnología de punta a 
nuestro pais ha servido al establecimiento de nuevos procesos de trabajo. Asi la reestructuración 
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de la tecnologia del capital de hoy en die aparece como un punto de paha pare el buen 
funcionamiento del capitalismo mundial y nacional a pedir de le transformación des proceso de 
trebejo. 

Enrique de la Gana (leen menciona que le reconvención de los procesos de trebejo en 
México u ha dado desde algunas décadas atrás. Las primores empresas fueron les 
transnacionales que en los setentas hicieron planes de división internacional del poseso de 
labra. Tal es el caso de empresas 111000.1514111 mexicana como las ~enteras, parte de la 
leal y de zapatos. Las paresetNales hicieron lo suyo como le siderurgia, teléfonos, eleolticided, 
arracadas, petróleos y bancos. 

En el caso de la industria automotriz en México, he servido al desaira° y egablecimierilo 
de vados procesos de trebejo. Dicho sector se rapa como un ampo de N industria en el psis 
para explicar los procesos de trebejo. Al respecto José Quiroz (10110) menciona que GAMO es 
analizan los procesos de trebejo en diferentes fábricas de N induarae aidomariz es observa que 
casi lodos tienen una ab* compodoide orgánica de capita y que el obrero fairricanie de 
automóviles es altamente productivo. tela indiana se caracteriza por el taylonamirfordiento; la 
automatización y aguamares por la introducción de algunos rodete en las plantes de enema* 

Roberto García (1912) lleve a cabo un estudio en el que dialogue a las empresa* 
automefrIcea de inversión baje y a las de invemién alta. Las primeras se centran en los maga 
*gas del trabajo abandonando 'imperabas sopeaos Hicacos de la gente* (comillas del autor). 
Existe muy poca autonomic participación, énfasis en las habilidades y desarrollo personal del 
trabajador. Su diserto de trabajo es tapado en esencia y el **do es simplificar pruebe de 
tontee' (comillas del autor) el proceso de producción, más que el Miar al operada como un 
instrumento pera elevar le productividad. Mientras que les emprimas de inversión alta muestren 
interés en el desarrollo de sus trabajadores como seres humanos completos. Si presta mayor 
Mención al desarrolle de habilidades del pagamiento de solución de problemas y entrenamiento. 
El diario de le organización es socio-laica y pone gran atención al trabajo en equipo. También 
existe Interés POI las relaciones de trabajo posares y es sensible a le cultura local. 

De seta distinción hecha por Roberto García en su estudio de les empresas automotrices 
pareciere que las empresas de inversión elle ponen mayos atención al desarrollo y bienestar del 
trabajador fuera y dentro de su trabajo. Sin embargo el trabajador es tomado como un ingnimento 
y apéndice de la producción; ya que se debe "mazar al operador ame ya jalumegto para elevar 
la productividad'. Al trabajador solamente se le habilite pera ~Ornar su nivel productivo y de la 
empresa en su conjunto ara obtener como resultado el aumento del playa«. 

Pero se sigue y se seguiré enfatizando, corno apuntare Sergio de la Pella (1994), le 
demande de nuevas *abata y rutinas de acuerdo con las exigencias particulares que Imponen 
loe medios de producción rediseñados y la reorganización de los procesos de trabajo. Es N caso 
de los sistemas de Calidad Total, Justo a Tiempo o le Tecnologia de Control Numérico. Mi mismo 
ee requiere que los trabajadores se gusten e los nuevos equipos, maqueada y proceso 
productivos. 

Todo ello ha traido consigo la desvalorización del hombre como individuo ya que ha sido 
fragmentado su conciencia humane. He pesado a ser un instrumento, elemento o pieza más del 
aparato productivo. 
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La división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual marcó la subordinación del 
trabajo mismo al capital y la cada vez menos dominación del hombre sobre su naturaleza. Asi 
como también sus cualidades creativa*, reflexivas y transformadoras de su realidad, no son 
madera/es. Sin embargo sus habilidades operativas y de ejecución son *muleros para llevar 
a cabo tareas que no han sido planeadas por N, éstas le son ajenas y han sido planeadas con la 
finalidad de aumentar su productividad. Se anula o deniega la intencionalidad o fin del sujeto 
sales su proceso de trebejo y se le retoma como algo secundario o entorpecedor pera el proceso 
de producción de mercancía*, 111111WilifiliMION así la conciencia humana (Gómez, 19112). 

Dist, pare argumentar el papel del trabajador en el mundo capitalista, dice que los 
trabajadores han sido hasta ahora una dade de pieza de repueblo fácilmente sualiháble en la 
cadena de producción— pero se han convertido en un recurso clero a ser cuidadosamente 
*111111041440*. (en Mil, 1994). Pero, ¿cómo ha sido `cuidatileriamente desarrollado'?. La 
capacitación bien puede ser una de las respuestas a este cuidado, Sin embargo ¿en qué consiste 
el cuidado? Tal vez en hacer más productivo al trabajador en beneficio del capital. Pero en lodo 
este cuidado los ideases e integridad humana del trebejad« también han sido tomados en 
cuenta. Algunos pedieran decir que si (capitalistas); sin embargo otros dirían que no 
(trabajadores). Actualmente la capacitación y la educación viste como le formación dei "repuesto 
fácilmente dielitirible", ha servido ala reproducción de las estructuras sociaies. 

Pero muy poco se ha hecho o sise realiza, no llega a las grandes mame el análisis de la 
información que deje claro le trascendencia de la capacitación y le educación; en la formación del 
trabajador que lo designa como un elemento más. Así tampoco son conocidas las «emotivas o 
prepuestas con una nueva posición del trabajador en el proceso productivo. 

Para ello se desarrollare el concepto de educación laboral como una propuesta de 
reivindicación del hombre en el ámbito laboral e nivel filosófico y político 

filmación Laboral 

La economía mundial se Inscribe en un proceso de reorganización de mercados con 
magnitudes y alcances históricos. El capitalismo se encuentra en un proceso de reorganización de 
mercados y zonas productivas ~indo fronteras a través de una economía de libre mercado. 
Aunque elle "ato sólo se 'dique a los países con economia débil, ya que entre los 
económicamente fuelles hay un proteccionismo (Gómez, 1995). 

En ei caso de México el residido de la giolialización ha sido una crisis económica cuyos 
dolomita se presentan en los primeros altos de le década de los 70's agudizándose en los /0's. 
Crisis que se caredertze por la dependencia de la economía a le exportación petrolera, creciente 
deuda edema, agotamiento del sector agrícola e Medicad* compedivided de la Industria por el 
excesivo proteccionismo de los grandes monopolios (Leyva y Tovalín, 19%). 

El capildismo contemporáneo exige un cambio para superar le crisis económica, que ya 
ha venido manifestando desde la década de los dios setenta. Debido e ello se ha desarrollado 

en gran escala la modernización económica y la reconvención industrial, lo cual trae consigo 
métodos de organización y explotación del trabajo, Incorporando nueva tecnología dentro de los 
preciaos productivos. Asi también la reestructuración productiva como estrategia neoliberal de 
libre mercado se fundamenta en una flexibilización que significa inestabilidad en el empleo, 
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mutilación de los contratos colectivos de trabajo, subcontraleción, aumento de personal temporal, 
renuncia voluntaria, etc. Los paises latinoamericanos tuvieron que inlerionzar en sus economías la 
modernización. pero lo hicieron bajo condicionamientos financieros y presiones internacionales, 
con la finalidad de ajustados al imperio de la ley del mis fuerte y a la nueva división internacional 
del trabajo. México no ha sido le excepción a estas presiones y condicionamientos. De tal manera 
que ei modelo económico ~liberal que ha seguido el als ha sido influenciado por el Fondo 
Montearlo Internacional y los Estados Unidos de América del Norte, aceptando el gobierno 
mexicano y los empresarios ale modelo en la economía y la politice mexicana, debido a que se 
ven beneficiados con la práctica de este modelo. Por lo que se ha tenido que cambiar, modificar, 
sustituir o eliminar lo que sea necesario a nivel político, económico y social (Mielo, 1913). 

En el ámalo laboral todos estos últimos elementos, y quizá otros más, han ocupado la 
transición e innovación del proceso productivo pare optimizar los procesos de trabajo y le 
valorización del capital. Loe grandes monopolios dueños de los medios de producción se han 
valido de estrategias para alcanzar loe objetivos internacionales. Con los cuales w ha enlabiado 
N división del trabajo despojando ala actividad humana, aún más, de su propia manifestación. Asi 
mismo se establece más drásticamente le descalificación de le fuerza de trabajo. 

Una de alas estrategias, por ejemplo, es N instrumentación de la Calidad Total que 
consiste en apodera» de manera mucho más profunda y planificada de la capacidad humana en 
el proceso de trabajo. Se le proporciona al trabajador información básica, amplia y eistemalizeda 
orientada a formar trabajadores poiivelentes y flexible*, para que después sean Insertados en 
cualquier momento del proceso productivo. 

La descalificación del trabajador es uno de loe principales fenómenos en las *atraseiss 
empresariales y se manifiesta de diferente forma. En la sobreespecialización, el trabajador se 
califica en una sola actividad y cuando ésta se elimina o transforma, el trabajador quede destituido 
de al puesto y de cualquier otro ya que sao hacia y conocía una pequeña parte dei proceso. 
También se presenta descallecación en el trabajador cuando se le papera como un tableo°, 
debido a que dedicado a une sola actividad u oficio representa mayores gastos a le empresa. Por 
lo tanto, no se requiere de un conocimiento detallado del funcionamiento de la máquina, sino por 
el contrario, se prefiere a alguien que sabe cuándo oprimir un botón o cambiar alguna instrucción, 
pero que al mismo tiempo desconozca globalmente que es lo que está haciendo y cuál es la 
trascendencia de apretar éste o aquél botón en todo el proceso. Pero ello no es lodo, al trabajador 
se le restringe su autonomía en la concepción y programación del trabajo a realizane y las 
habilidades que pueda emplear (Menea, 1911). Los cómo, cuándo y dónde de las actividades del 
trabajador son dictadas y controladas desde niveles altos en la jerarquía empresarial. MI también 
se le niega la posibifidad de conexión con loe demás trabajadores y con el resto de la economía, 
ya que se favorece el aislamiento entre ellos y cuando se dan las relaciones personales son 
intermediados por relaciones impersonales de mercado. 

Por otra pede, se transmite cala ideología, un determinado modo de ser dentro de una 
visión del mundo intemalizando normas, valores y actitudes, para que contribuyan al 
eslablecitniento de las relaciones de producción, dando lugar a la sumisión de los obreros respecto 
a la ideologia dominante y una reproducción de la capacidad de manejar bien la ideología por los 
representantes de la explotación y de la represión. La ideología es una imposición que le sirve 

67 



pare constituirse a sí misma a la ame dominante a través de la creación de una determinada 
visión de la realidad, manteniendo su estructura de ei0otación y de predominio. 

Por lo tanto, el progreso se mide por la producción y no por la elevación Integral del 
hombre. La automatización lo he reducido a ser una pieza más del engranaje productivo. 
Denotándose hegemonía al decidirse las actividades de acuerdo a posibilidades materiales y no en 
le capacidad ética de las acciones, Así se hace lo que se pueda y no lo que debe hacerse. De tal 
manare que  el hombre queda relegado como un recurso mí» en lugar de ocupar le condición de 
sujeto y objeto de sus conquistas (fluidez, 1985). 

El trabajo deberia ser el instrumento de liberación y autoconformación del trabajador. de 
acuerdo a su naturaleza humana. Sin embargo se vuelve contra él y lo degrada perjudicando 
ademés de sus fuertes físicas, su subjetividad y dignidad. El obrero que esta pricializado, 
dividido, incapaz de comprender y dominar el ciclo productivo completo y por consiguiente incapaz 
de LuIrolar y dirigir la producción, representa para el capitalista la condición misma de su propia 
gliptiovivencia, pero para el trabajador representa le alienación. 

La alienación o la decadencia de la prédica transformadora y de la objetivación del 
hombre. Ello quiere decir que loe fines para la transformación de su realidad son Impuestos y 
deimminadoe por anticipado y en forma acabada. El hombre se siente como un extraño se vuelve 
indiferente, se aleja de las cosas y de los individuos. deja de participar voluntaria o 
"Oluillefielnente conviertiendose en un ser pasivo: "alienado'. 

Todo sao se puede conjuntar en la definición que hace sobre alienación Gómez (1992), 
quien menciona que la "Monición es una forma de ;sexis socavada, es une forma de objetivación 
dagra11111111, cercenaras". 

La alienación se presenta en dos formas: la alienación por los objetivos (objeluai), y la 
alienación por los sujetos (saetín)». La primera consiste en que los objetos producidos por el 
hombre ese convierten en control externo de ellos mismos. Estos objetos pueden ser materiales 
(come el dinero o les mercancías) instituciones sociales (como el Estado o el sistema de trabajo 
assieriado) y el 'tierna de ideas o de creencias (como las ideoiciglas o las creencias religiosas). 
La alienación por los sujetos o sujilual, contrariamente a lo que sucede en la alienación objetual, 
es la indiferencia o rechazo del hombre ante las instituciones sociales, la colectividad o ante sí 
mismos. Se alienan las actitudes, las acciones a consecuencia de la alienación por los objetos 
(Gómez y Sandoval, 1992). 

El trabajo asalariado no mantiene ninguna relación con el Individuo, con sus capacidades, 
sus necesidades y sus intenciones particulares; es una operación mecánica, monótona de 
ejecución, une actividad en la que no encuentra ningún interés en llevarla a cabo, le es Indiferente 
a las necesidades o requerimientos de su naturaleza. Así como los productos de su trabajo, loe 
cuales le son ajenos, aunque él los haya elaborado También los productos pueden someterlo bajo 
sus lineamientos a través del consumo. 

La alienación en el trabajo se presenta en el productor, en el proceso de trabajo y en el 
producto del trabajo. El trabajador se experimenta e sí mismo como un estreno en donde sus 
propias actividades le son ajenas, no estén de acuerdo a sus interese o intenciones, ye que 
obedece a normas que le son implantadas o que él mismo se he dictado en relación a su contexto. 
Por lo tanto. la  actividad humana se aliena debido a que se convierte en mercancía y está 
sometida a leyes de mercado. El hombre no determina los lineamientos del producto como a él le 
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hubiera gustado, sino corno el comprador lo espera de él. De tal manera que no solamente el 
producto 	la actividad humana se convierte en mercancía sino también la actividad misma. 

Además de que al trabajador se le imposibilita la satisfacción de las necesidades que se 
derivan de su naturaleza integral, también se le generan necesidades falsas con fines materiales 
como el consumismo 

Por otra parto, en el proceso de trabajo, la división del trabajo que produce especialización 
y especialistas, es la responsable del origen de la alienación. Le alienación en el proceso de 
trabajo es causado por la división del trabajo en dos escalas, a escala macro, dividiendo el trabajo 
agrícola e industrial, físico e intelectual; y a escala micro, en el cual el proceso de trabajo es 
fragmentado en operaciones parciales y especializadas.  

Por último. la  alienación entre el hombre y los productos materiales de su trabajo, los 
cuales adquieren un valor de cambio en mercancías, consiste en le independencia de la voluntad y 
las intenciones del trabajador quien es el que los produce y quien tiene que seguir un parrón 

preestablecido viéndose impedido para planear el trabajo que ha de ejecutar.. Así es como 
también el producto amenaza el bienestar y la existencia de su productor. 

Por lo tanto, el trabajo le es extraño al trabajador, no le pertenece a su ser para 
reafirmarse y determinarse aunque él sea el sujeto del proceso productivo. Debido a esto el 
trabajador se siente ajeno a si mismo; no se siente bien, sino a disgusto; no desarrolla su energía 
física e Intelectual, sino que desgaste su cuerpo y su mente en hacer algo fragmentado. El hombre 
es un objeto poseído por sus coses y no el sujeto de posesión. Ha dejado de ser dueño de sus 
cesas y sus cosas han pasado a ser dueñas de su existencia. De ahí que el trabajador no se siente 
suyo hala que sale del trebejo y dentro de este se siente alienado. El obrero ha aprendido o 
siempre ha vivido con le idee de que el trabajo no trae consigo ningún sentimiento de placer, sino 
més bien desagrado o fastidio. Al respecto, Marx mencione que la verdadera vide del hombre 
comienza fuera, después del trabajo. El trabajo no constituye para el hombre una necesidad 
interna, sino solamente una necesidad de subsistencia eMema. Los intereses se forman en el 
exterior del trabajo fuera de la actividad productiva, pero desafortunadamente los intereses del 
trabajador se encuentren relacionados al consumen° (Schaff, 1919). 

En el hombre se ha creado a un ser egoista e individualista en una sociedad donde se ha 
perdido el sentido de cooperstividad y se le encuentra al individuo en una conducta narcisista. 
Surgiendo asi una despersonalización del individuo, tomando una dirección alienante, sustituyendo 
la búsqueda de la autenticidad humana por una eccion desenfrenada hacia la explotación y el 
consumo. 

La sociedad se empeña en valorar el trabajo por sus resultados objetivos como valor de 
cambio y como plusvalor dejando de lado los valores subjetivos del trabajo, como personales, de 
originalidad, de creatividad y de imaginación propia. 

Ahora bien todos estos puntos dan referencia de las contradicciones sociales en los que se 
vive, lo cual no debe llevar a lamentaciones, sino més bien debe orientarse a construir un proyecto 
que contenga y que señale les estrategias para establecer una realidad diferente. cuidando de no 
dar un mayor énfasis a un sentido mecanisista, sino más bien a un modelo que reivindique, 
consolide y potencie une vocación histórica identificada a la integración e integridad del hombre. 

La práctica de la dignidad humana debe determinar le reivindicación de todos los derechos 
y deberes del hombre. El hombre no es una cosa que debe de encajar dentro del engranaje del 
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apaialo productivo Todo ello engloba argumentos tecnocratas presentando al ser humano como 
un (J'omento reas al resto de los elementos de la actividad económica. La reivindicación debo traer 
consigo una reflexión histórica acerca de lo que ha sido la lucha por conquistar condiciones dignas 
de vida y de trabajo. 

Asi como también el trabajador tiene que Involucrarse en el control de su propia 
conciencia, ello es ejercer su capacidad pensante y de dominación sobre su naturaleza y no dejar 
que se le transmita une conciencia que siga sosteniendo la base de la dominación burguesa, ya 
que para ellos es igual o más importante que el control de los medios de producción 

Actualmente los trabajadores no viven en la libertad o en le dignidad, sino que se 
encuentran involucrados en la alienación y fragmentación por la división del trabajo, 
imposibilitados de comprender su existencia. Por elfo es necesario el proceso de concientización, 
a través de loma de decisiones para ejecutar sus acciones y la satisfacción hacia su ejecución 
como actividad creativa. de voluntad e intencionalidad ya que proporcionará los elementos para 
entender lee relaciones de producción. 

Los trabajadores deben dejar de ser un agente pasivo en el proceso de producción para 
convenirse en promotores de su propia búsqueda y reclamación de sus logros como clase obrera, 
desarrollando capacidades individuales y colectivas. 

Ea por eso que el hombre debe de reclamar su práctica humana como el proceso de 
transformación y aulocreación para la construcción de su realidad objetiva y que ésta a su vez la 
forme y trasforme, en una integración *aleche'. Para todo ello, le educación será une acción 
tradelermadore de la realidad que le dará al sujeto los elementos para la apropiación del 
conocimiento que fundamente y consolide esa acción, a través de le Educación Laboral. 

Cabe mencionar que la educación no sólo debe ser tomada como un fenómeno a través 
del cual se persigue adaptar y socializar a las nuevas generaciones de acuerdo a la estructura 
social ala que pertenezca el individuo, tal y como lo fundamente el eslructural•funcionalismo. Sino 
que la educación debe de tomar el papel principal en la creación de una conciencia social y más 
aún de una conciencia laboral. 

La educación tendré que ser interpretada como una manifestación social, histórica e 
ideológica y la prédica de una participación creadora y destinada hacia la auloformación y la 
autoconformación en el ámbito laboral. 

Si se pretende la liberación y concientización de los individuos no se puede llevar a cabo 
si se les mantiene alienados. La concientización del individuo implica praxis, la acción y la 
reflexión de los hombres sobre el mundo pare transformarlo. La praxis es la actividad práctica 
transformadora del hombre en cuanto a la natuialeza exterior y su propia naturaleza. La finalidad 
es transformar el mundo natural o social para satisfacer determinada necesidad humana. Sin 
embargo esta actividad propiamente humana sólo se da cuando los actos dirigidos a un objeto 
para transformarlo se inicia con un resultado ideal o fin y leonina con un resultado o producto ye 
real. Se trata de la objetivación del hombre imprimiendo en la materia o el objeto trabajado sus 
fines (Sánchez 1940). 

En la actividad práctica el sujeto actúa sobre una materia que existe independientemente 
de su conciencia y de las diferentes operaciones o manipulaciones exigidas por su transformación, 
pero lo que pone en contado con su realidad son los fines que el hombre se propone. 

711 



En una praxis productiva el hombre no sólo produce un mundo humano o humanizado, en 
el sentido de un mundo de objetos que satisfacen necesidades humanas y que sólo pueden ser 
producidas en la medida en que se plasman en silos fines o proyectos humanos, sino también en 
el sentido de que, en la praxis productiva el hombre se produce, forma o transforme e si mismo 
(Sánchez, 19110) 

Por lo tanto se trata de c,oncientizat al individuo como sujeto de su historia y de le historia, 
lo cual Implica comprender el lugar en que se le ubica en les relaciones de producción, como la 
capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias. De ahí que se requiera establecer 
una educación por y pera le conquiste de la humanización del trabajo, pera que el hombre ejerza 
su dignidad y se proyecte en las dimensiones de su integridad convirtiéndolo en Meto y objeto de 

destino, y dejar de ser un sujeto alienado. 
Es por ello que se hace necesario concepholizer la educación en el ámbito laboral como 

Educación Labore entendida como la acción transformadora cociente a kevés de le acción y 
reflexión de la prédica del sujeto como individuo y del ~junio de ellos como colectividad. Es una 
'amación 'Ova que conduce e le obsovacién y a establecer nuevos plenleemiedoe pare 
eapeflmeolar y cedro'« la prédica ~al con loe aconlecienientos económicos, Milicos y 
sociales que han antecedido a los actuales y asi llevar e la prédica sus plIMINIMMIn1011, 

apropiándose del C000011401110 pera dar forma a su exielocie consigo mismo y con loe demás. 
Asi landién debe tenerse como referencia y punto de pedida el concedo de hombre, 

eanforme a la concedualitalién hucha por Marx, como ser natural, social y consciente pare dar 
amado a la Educación Laboral. El hombre es considerada, según Mera, como ser natural, ya que, 
be un ter vivo de carne y sangre, ejemplar de una especie ~ce y pede de la mimaba." Por 
aire pode es comiscado como ser social debido a que ee miembro de la sociedad y que está 
involucrado en las relaciones sociales, el individuo desarrolla su esencia histórico social a través 
de le intorelacOnes con otros sujetes. Peto también se encuentra involucrado en lee rebelemos 
de producción. Per último, el bembos es un ser ~selenio, ya que Nene determinado un den per 
medio de la representación da les relaciones que establece con la nabraleze y con les Individuos, 
representaciones que formen la realidad como conocimiento, involucrándose les Ideas, loe hos, 
lee ideales y los valores por medio de la práctica (en Sobad, 111711). 

El objeto prioritario en le Educación Laboral es el hombre, y lo es porque al hombre como 
MI, es un Individuo que se explica y tipifica esencialmente como ser inacabado y dirigido hacho 

plem realización. La Educación Laboral debe de introducir al sujeto en el trebejo como la 
actividad pare ~maree y remeras, además de conducido ale praxis. 

Al respecto Gremeci argumente que el trebejo es el elemento pare su propia realización. 
Illin este no podrá conocer cientillcamento, dominar y ~afean« la nalwaleze ele un contacto 
curaste con elle e key** del Ir** (Gutiérrez, 111111) 

Por robe pele, le Ubicación Laboral proporcionará al hombre le oportunidad de 
suloconembise y abodetermineres. La Iniciativa, la imaginación y la creatividad cantrIbuirán a 
superar les idees manadas y monótonas. La opresión creadora permitiré que al hombre ee 
transforme a si mismo y al mundo en que vive, aumentando e incrementando su propia 
confoomación. Mi mismo se fomentara en los trabajadores la actualización continua de los 
conocimientos impulsando el desarrollo del deseo y la Iniciativa de aprender para que ellos 
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mismos conozcen, midan y evalúen bis factores que influyen y asi modifiquen su contexto laboral 
La Educación Laboral deberá convertir al hombre en el sujeto de su propia Educación 

Aun cuando se crea que, por ejemplo, el desarrollo de los mandos gerenciales en las 
organizaciones está exento de le presencia de alienación, se pueden encontrar elementos que 
confirmen esta presencia. El desarrollo es la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de 
valores destinado al cambio y orientación de actitudes. Sin embargo el desarrollo se enfoca a 
directivos con nivel jerárquico alio en la organización de lee empresas y aunque a dale nivel se 
pueda argumentar que hay una mayor participación en la organización del trebejo; el ejecutivo se 
encuentra subordinado e un pragmatismo que es funcional en circundando' prodirdives. Donde 
no se binan en cuente la transformación y control de su acción para si mismo y pera el momento 
hielérico en el que se inscribe. Se busca el mejoramiento de la calidad de vide en el trabajo, 
efectividad y productividad en las empresas (Mas, 101111) 

Ser previsor, líder conciliador y adjetivos @Malaria a silos equivalen a ser productivo y 
alimente eficiente a la empresa. ¿Pero que hay de la acción del individuo como sujeto de 
Irenelonneoión? Aunque se deje ver que sale tipo de trabajadores emboscarais a los mandos 
gerencielse participen en la organización del trebejo, el Individuo salé alienado a loe 
requerimientos empresariales: 110 hace lo que quiere sino lo que se quiere de el, lo cual debe de 
coincidir con les intereses de le impreso, que no son loe de él sujeto que tiene un nivel ato en la 
jerarquía organizacional. 

Por lo tanto el trabajador no debe de ser considerado como un elemento más de la 
maquinaria productiva que puede ser suelluide o desplazado en cualquier momento. No puede 
formar» como un recurso, sino como una dimensión que trasciende a lo melena. Sin embargo, 
ledo ele ne surge de la noria, sino de le lucha per la reivindicación del trabajador como Individuo y 
como un ser histórico, el cual lenildl que enfrenierse e su t'elidid. 

El trabajador debe de incorporarse el trabajo con une nueva cenoeptuatizeción: en el 
sentís de que debe dejar de ser un simple espectador de lo que acontece para asumir une 
esellisión de sujete generador de Iniciabas y de referencia para el enjuiciamiento de les 
deslieses, Mi cierno un sigilo critico de interrogación y análisis de la realidad de la cual terma 
peste (Guaba, 1111). 

De chi que es convenionle el análisis y la comprensión de los principios de la ciencia y de 
sus alairaCillan. Además de le creación de une capacidad critica pera juzgar el orden vigente que 
le permite evaluar al hombre su predice y la de loe demás. 

Nula aqui se he conceptual/do la educación en el ámbito laboral como Educación 
Liberal. Pero cebo morder cuál so le relación, si es que la hay, can la Capaoilsoión. La 
Catillalleoiéri es une de les medios con los..e cuentan loe emprimes pare originar cambios de 
osemlule rinpierldee en el ireisholor a través de emule técnicas, y asi lograr el principal objetivo 
empresarial: 00/11/41411 le productividad con la consiguiente valorización del capita. 

De tal meneos que la Capacitación se dirige al mejoramiento de los recursos humanos 
valiéndose de los medios que conduzcan al incremento de conocimientos, desarrollo de 
~Nielse y el cambio de actitudes en cada uno de los individuos que conformen la empresa. 

Le capacflación se dedica a llenar recipientes (perticipantes, obreros o kabejadores 
asalariados), depositando, transfiriendo y transmitiendo valores y conocimientos. Con la finalidad 
de no desarrollar una conciencia critica de su Inserción en el mundo como transformadores de él, 
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se les enseña a ser pasivos y a adaptarse al mundo, en lugar de transformado. Como se puede 
notar en el estudio realizado por Caselel (1995) en empresas ~enes y japonesas con modelos 
produchvos flexibles. El M'Ovo de le upedleción ya no es la formación instrumental del 
trabajador, sino fonema« la nueva cultura emergente en la producción. (la calidad, la ilEcluclil 
le reducción de codos). De ahí la actualización periódica de los Matadoras y programadores de le 
capacitación, con el fin de responder a les exigencias de la producción. La capacitación adquiere 
un papel cruda pera el desarrollo de la compelltivided en la planificación de una pelilic• industrial, 
tecnológica y de formación de recoma humanos. 

El principal »ale ea el aumento de le produclivided y el hornos 11114 en fuman de ea» 
aumento, quien además, dale ir aillidOGIOMM desarrollado. Ahora bien ee desamas el 
hombre bajo una concepluelizeción en le ose ee considerado de dos formas: peinero como 
*modo de la maquine» prellialive creándole descaliecdciós • lievtie de le 
aabr•aupedMlaación o con una fennación pellialenle; y segundo es considerado como una 
maeancí• Mi que celé en manos del capitel y que es comprado lijo  eme lineamientos. 

De tes manera que el bembo• es el Resonado e inelnimenle de le rana pió 	~diva el 
que as le he dejen» de ledo o indino moca se he remado, por pule del capilel, como un ea 
natura social y cameleas pera su papis oesillameeión en el ámbito labra 

Gin eitilierge, no ee tala de elimina le oepaillaelón o de %pina ladee aquellas técnicas 
ces las cuales se ha oelniclurado e implementale le Camelad" sine de llevada a sebe, pero 
teniendo come rslaaal• y »demento la Ediicaoléo Laboral. Per ello es impelo» 10/4114s une 
educación lebrel que lo fundamente como un sujeto perico y no como un Individuo pasivo que 
celó dolo» Mame* de inteligencia, sino también como un ele que adúe de maneo 
asocien» y racional, y que el Irabilo es al proceso de transformación da la realidad en le que se 
inscribe y as tranalenna y no al Vietnam» de la sobreemploteción. 

La Educación Labore daré miento y marco de referente para la formación y 
delerminaeión del honro. Se trata de reivindicar al hombre ea un ser histórico, el cual se vaya 
formando a si memo con une conciencia ora» a hiele de su acción y rellenión. 

Mi la formación del sujeto en su anta)» laboral no »tiré validez si no se fan la 
en una concepción filoiefica de reivindicación del hombre. 

De tal manera que la Educación Laboral es un planteamiento a nivel filosófico y platico de 
reivindicación del hombre como sujeto. Pélenle» que la Copulación es le parle técnica que 
propone normas, incluiremos y medios pera Nevar a cebo la Educación Laboral. 

Por último, ellos 01111111111~011 con candelillas reivindicativas pudieran ser leonadas 
como algo Nimias o utópico poincaalrunte en le »Suela» debido a la cree económica, 
pellica y social que atraviese el pais. Gin embargo, F. Gutiérrez (11011), argumente que no se 
puede perder de viola que todo cambio y que todo proceso con idease revolucionados antes de 
pleamar» en realidad ee u opta. Además de seto ea tiene la camelee para escoger un 
0111111~110 que pueda ser considerado utópico o deje que el sistema capilallata nos ~USW& 
con un cambio a través del libre mercado y que en realidad equivalga a una muerte lenta y saga•. 

Como sucede en el modelo económico asiático loyotienur. El crecimiento económica 
que he tenido Japón ha originado en peses subdesarrollados un modelo a seguir pera caucionar y 
sanar le situación económica en le que :a encuentran. México es uno de estos paises que ha 
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introducido y aplicado formas de producción japonesas como la Calidad Total (Leyva y Tovalin, 
190). 

En la organización del trabajo con base en la Calidad Total, el trabajador tiene largas e 
Menees jamadas de tiabajo, las vacaciones son restringidas de le Memo manera que la 
disponibilidad de tiempo libre y la excelencia de actividades recreativas, lo cual se refleja en el 
alimento del 'MANN" (maxmle por exceso de trebejo) situación que se he presentado en Japón 
(Teledo, 111111). 

Es una nueva forma Va explotación para incremenler la productividad y la calidad a través 
de me perliceisción negociado con loe trabajadores can respecto a su contrae) de trabajo, 
pelee*. organización del Irga* y sindicalismo. 

Al reglado Lipidia (1111111) malle une inverilleación da lo ideación de loa melados 
deleeellell en *tira. Une a cabo un análisis comparelivo de la Voy* en Jopo', y le dad 
~mei» ea Yóico. En »yeti el saber viene de los obreros, se forman grupa de ellos y un jefe 
de — ipieme se orgenizan pera escoger las piezas necesarios que melerlennenle serán 
esiefilliledee y veelleadee, tele elle dorsal, un ciclo prolongado. La ~MIMO se basa en la 
~ende del trebejo mi que en su Intemidaii. En tanto que en le Ford Nemoradlo My 
selmexplotación de le mano de obre y decadencia del conecto de trabeho, lijo una supuesta 
IlleetVelldáll de le mano de obre en el diodo de su proceso de trabajo. Los carros salidos de le 
Feel me de buena factura, pare su compelievided tiene como base el befa costo del trebejo y no 
sebe le produceleiled de un colectivo movilizado en acuerdos para llevaracabo el proceso de 
producción. Por lo tenlo en la Foro se implementa un laylorismo eoSelicado" encubierto: se treta 
de teta haponizeción cosmética, ideológico: una legalización de pecolille•. 

Así come también se argumentan discursee como le "satisfacción del cliente", "le calidad 
se Memo", "ponle le camiseta", lodos somos pene de la empresa", etc., que e simple vale 
pidiera convencer al trabajador del beneficio propio y de la empresa. Sin embargo no se loe 
mentime el ato costo que tienen que pagar por sus condiciones de trebejo y vida que cada die 
san más decadentes y que silos eslogan son utilizados por le empresa pera oteen« dominio y 
control del trabajador y no pera proporcionarle beneficio a éste. 

No ee olvide que el principal objetivo de la ciase dominante, duda de los medios de 
producción, es transformar la mentalidad de los oprimidos, fuerza de trabajo y no la situación, que 
loe oprime. Con si fin de lograr une mejor adaptación a la situación, que a su vez permita una 
mejor forma de dominación y valorización del capital. 

Talo ello implica acciones y reflexiones reivindicativa, del hombre de manera general en 
su comed* laboral. Planteamiento que implica una visión del mundo, del hondee y del trebejo. Lo 
cual no rodare decir le eliminación de loe procedimientos que conforman le capacitación o sustituir 
el nombre de Capacitación por el de Educación Laboral. Sino hacer un alto en el análisis del 
merco de referencia que se tiene como fwidamento para explicar y desarrollar el hombre en su 
ámbito laboral además de la trascendencia que ello Implica a nivel económico, político y social, 
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CONCLU11011111 

La poliiica mode,* a través del libre mercado ha sido la roque' capitalista a la crisis 
económica y a los modelos obsoletos de producción para reedruclum las relaciones de 
producción, lo cual ha traído consigo diversos efectos en diferentes ámbitos como el laboral. 

La automatización y la flexibilización de los procesos productivos ha sido uno de estos 
Mida, debido a la mierda indatriellzeción que va incorporando maquinaria, tecnologia y 
herramienta cada ves mis *delicadas, con el objeto de sustituir o suplantar el trebejo vivo del 
obrero por el trabajo muerto de la maquinaria automatizada y con ello obtener una mayor 
valorización del capital 

El trabajador en este nuevo modelo auleiriallaado y flexible que ha sido Importado y 
ajobado en algunas impresas como la dilomolria, he dejado atrás, en algunos ~ores 
indoolrialoo, el modelo taiderista o les bandas de martaje, pare ser entrad sido en ademas de 
trabajo Mides y en una erbio división del trabajo, ritableciéndose así la descalificación de la 
hieda predieliva. Así también, el trabajador pierde M control de su despeo de trabajo y sus 
reevintierilos ion más miereelipedim y repelilivos, convirtiendo su tarea en une ~vedad 
monótona. Además le falla de conocimierao, oemeteneión y dominio del ciclo productivo cambio, 
le hila ~pez de dominar, controlar y dirigir la producción y/o bien es llameé, para Iritervenk en 
une pido negociada para obtener da productividad y calidad, siempre y cuando loe directivos 
tome el unid de la medición. Lo que representa la alienación de la actividad humane debido 
a le fragmentación y separación in» cericepción/decrición del proceso de MINN 

El hombre se eepaiimenle a el mismo ama un esti", ya que su papis actividad y el 
objeto que he Marratrrnado en producto le son ajeno*. De ahí que la donación he impeeibilado 
el hombre su alelen* y lo he sometido a leyes N mercado conviddindolo en mercancía 

De lei minera que el trabajo se une adivielad en la que ore agote e si mismo el trabajedor 
a cebe elle une pediMe pede NI premie de trabajo ~mil d ha enriada que ot 

11/11110 no comelibiee una mariehdad diem, sino ademen» una Remedad de subeielencia 
edema Modem* al consumido*. El trabajo he dejado de ser el inetnimento de liberación, 
Inimfonimción y adocienformación del trabajador de acuerdo e su nalwaleze humana, tal oomo lo 
aibieriente Mari en su obra El Capitel. 

Per otra pede, la fuerza de trebejo adquiere un valor de cambio en la mella de le 
adMiiiicile de lee ceeiscimientos, hibillilailes y apalee necearás*, bajo un proceso de 
eiligiellelión que le Iteré más producrivo de acuerdo a les necesidades del merco" permilifidele 

dehillaill y dial. de las Neras productiva dentro de la división Moeda del MINN 
Can le división *mica del trebeje y le cenospriión de la mano de obra memo mercenole el 

~id he vilo su condición idee* en un gran retroceso y tus logres liberales hale dore 
eitenidos, en una gran decadencia en la que ni el mismo trabajador tiene lee da las *mentimos 
en las cuales se encuentra como trabajador y como ser humano. 

El progreso ore mide por la valorización del coal, eelo es, por la valorización del trabajo, 
In ~lo a Sus remallados objetivos como valor de cambio y corno OUSVIIi0f, dejando de ledo loe 
valores subjetivos del trabajo como personales de creatividad de imaginación y transformación del 
Mero y de si mismo. 



ESTA TESIS irtl 
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Debido a ello es necesario que el trabajador sea un ser consciente y critico dentro y fuera de 
su contexto laboral y un sujeto demandante de su propia reivindicación como trabajador y como 
ser natural, social y consciente y no como analógicamente se le ha visto, un tornillo más que será 
ensamblado en cualquier parte del aparato productivo, así como se le ubica en los sistemas de 
n'Idealización del trabajo La capacitación ha jugado un importante papel en este objetivo, 
interiorizando en el sujeto conocimientos, habilidades y actitudes pare después ser ensamblado en 
el proceso y se le maneje simplemente corno un recurso. 

Con todo ello no se pretende sustituir o cambiar el proceso de capacitación en cuanto a los 
métodos, técnicas o instrumentos, esto bien pudiera ser objetivo pera futuras Investigaciones. Lo 
que se pretende es proponer de manera general una propuesta de reivindicación del hombre a 
nivel filosófico y político en su ámelo rabona y para ello la Educación Laboral e través de la praxis 
proporcionará los elementos pera le concienlización de su práctica y la Capacitación formará la 
parle técnica de la instrumentación de la Educación Laboral. Se requiere de un marco de 
referencia en el cual el hombre sea visto como ser humano y no como un elemento más y por 
último como el sujeto del proceso productivo y no un objeto del proceso. 

Por lo tanto, cambiar las circunstancias alienantes y de explotación en las cuales trabaja el 
hombre requiere de la participación y organización de le clase trabajadora, lo que significa la 
Educación Laboral, como la acción transformadora consciente de la realidad a través de le acción 
y M11111100 de le práctica del sujeto, lo cual le proporcionará km elementos para la epopieción del 
conocimiento que fundamente y consolide ese acción. Debido a que la respuesta de los 
trebeja/orea, desde le década de los dir, be quedado reducido en el mejor de los casos a une 
residencie al cembo que por lo general concluye en la scielecién de acuerdos concedidos. que 
es la estrategia redel de no confrontación en la relación capileltrabajo, descalificando y haciendo 
Ineficiente el uso de huelga y la contratación colectiva, facilitando a loe empresarios el desarrollo 
de políticas, de despidos masivos de trabajadora y cierre de fuentes de empleo. 

Las transformaciones a las formes de orgenizsción de, trebejo como consecuencia a las 
innovaciones tecnológicas, además de los cambios en las formas de contratación lebrel y en los 
contratos C011411011 fueron posibles en gran medida por la ineficacia de una respuesta obrera 
Incierta, que no ha logrado ser una alternativa que de frente a le acción del capital. La resistencia 
que se manifiesta por pede de los trabajadores, en muy pocas ocasiones y sólo por coito tiempo 
ha logrado Merar los objetivos del Bledo y del empresariado nacional. 

Pero para todo ello se tiene un protagonista que he contribuido en mucho o en todo e la 
respuesta obrera, esto es, el modelo corporativo del sindicalismo nacional, que ha sido el mejor de 
los instrumentos de control social, permitiendo el desarrollo industrial en el pais e cambio de que 
los líderes olviden a sus representados o les den respuestas alternativas a sus demandes, de tal 
manera que no se presenten confrontaciones entre trebejo y capital, o en otros casos los líderes 
sindicatos no hacen más que manifestar su desacuerdo, pero dejando bien establecida que la 
alianza movimiento obrero y Estado no subirá de manera alguna alteración que perjudique al 
Estado y empresarios. Mientras que los líderes sindicales gozarán de privilegios que los hagan 
formar parte del grupo que integren la estructura del poder en México 

Incluso se he manejado la idea de que desaparezca en la acción sindical su carácter gremial 
de lucha, Impulsando a cambio otro tipo de demandas, por ejemplo, formación profesional y 
técnica, mejores condiciones de trabajo, participación de los trabajadores en las decisiones a 
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innovación tecnológica y cambios en los modelos de producción, la capacitación, la acción 
cultural, el deporte y la recreación: no contemplándose en celas demandas la acción politica ni la 
lucha por el control de los procesos de trabajo. Por lo que no se hace extraño que el movimiento 
obrero mexicano permanece al margen de los acontecimientos políticos, económicos y sociales 
que atraviesa el pais. 

Es cada vez más evidente que mientras se mantengan las estructuras sindicales actuales y no 
al den nuevas formes de organización y de lucha, y mientras no ie desligue le alianza sindicaba y 
Estado, es muy difícil considerar a los Trabajadora como una pene importante en los procesos de 
cambio en el ámbito laboral y en la politica nacional. 

Pero todo ello no debe dejar que caigan las expeditivas y Enyugues de la clase trabajadora 
por su lucha. Es cierto que el trabajador conoce y sabe que su poder adquisitivo es menor como 
pera cubrir sus primeras necesidades de alimento y de valido, que ye es común los despidos 
voluntarios e involuntarios, los cambios a le Ley imleral del Tribal) y a sor comercios cebaden* y 
la venía de sus líderes sindicales ala divigencie empresarial. 

*in embargo la organización de los beicajadotes es uno de los mejores alimentes para la 
lucha per la reivindicación de derechos como le libertad de asociación, negociación colectiva y le 
confortnación a le huelga. Si requiere una organización aulónorne un sindicalismo indMandmiXit, 
fuere de le que Mate ahora ha ido el sindicalismo corpocalivo, que ha ligado a los organizaciones 
cindlosies el consenso con el hiedo y los empresarios. 

Por ello es requiere de cencionfizot el individuo como sigilo de su historia y de la hislone, 
cemprendiendo el lugar que ocupa en les relaciones de p011110000. Ea aqui donde Comerá farm 
la Edracaolón Laboral, come le acción Imnefomiadom consiente de au realidad en le que se 
Necees e Mude di su acción y reflexión como individuo, Inifiefolmilmlose e si mismo y como 
cele huida, involucrado en les rotaciones sociales con olmo sigiles, Mi le Clase Trabajadora 
debe corono y evaluar los ladeen que influyen en mi conducto laboral y tener el coneeimiealo 
pos tramformado e trines del anadee critico, que le permila evaluar su médica. El trabajador 
tiene que involucrares en el control de su propia conciencia y conga**, como un Mide oigas de 
iregiveseción y análisis de la realidad que forma parte. Asimismo debe buscar y reclamar sus 
lomee como cíese aleen, desarrollando capacidades individuales y coNelives. 

El pacaes de recunverción en le organización almlical adómone es indominable pare dar 
botó • le relación ~al y trabajo. Sin embargo no se pdzi legro ole objetivo si le de. todo 
en menee de el abilleallemo asperillo y e los amnios oinceilmlos entre lee cópeles 
immeeedelea y lee liadleelee. Se necesita de la organización de los trebeiolmee de madera 
~orne, dele Nem miele ser une allemaltve de reivindicación de ice trabeledoree. 

Mica que sea le cínica y nem/irle forme de fon/feces' a la clase 
trabiladere. Ni se hale de un ~pone al pataleo ni de une gemidla de eficacia en le 
reliemereación de las Malaria». Pero si ee une pede esencial pera la participación de lea 
Imbliedoioll ea loa eallthise mesiómicoe, políticos y sociales. 

Cedes Abdica, preeldenie de le Confederación Palma, de la República Mexicana 
COPARMEX menciona: a... uno de los aspectos que con mayor urgencia tendrá que modificarse 
en el modelo económico que sigue el país es el referente a la "cuestión" social, en donde debe 
definir» un esquema de atención integral para los que menos tienen... La reforma del Estado, no 
sólo debe incluir lo económico y lo político, sino también lo social entes de que continúen 
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awk~~º~11. Sin paz la economía no sólo no podrá reactivares, sino que 
tampoco crecerá. El modelo económico del pais no se ha tonteado de definir, por lo que deberá 
Mentar» para lograr una economía de marcado con responsabilidad social, lo que gime decir 
que en ligar de que el melar sea el loco excesivo, lo sollo le pedid y  la fireldie• 
Le dicho por el presidenle de la COPAPINEX en cuereo a la atención o les demandas sociales con 
loe que menos tienen, ha sido uno mis de los Momee en declaraciones patronales, que sólo han 
quederio en el pleno retórico. Pero ido no es lo que Wenn' por el momee* discute, sino le 
ceelemiación de orgsnizaciones Independientes de treliejedores o como lo mencione el dirigen» 
de le COPAIIIIMX 'grupos de Inconformes" que mielen Meros los planes  So ~mol» 
económicos y por lo tenlo no se puede continuar con los beneficios de los piense económicos que 

mismo »olor patronal ha ellipidede. si no limare impoelancie la conformación de 
OfellPlillciones obreras me sinsecimeria e la COPAIIIIIIIX y e otras organizaciones que ellen 
supuestamente para le representación de les demandes obreros, tal es el caso de le CTM. 

Por ello, el ~dor como inewidoo y como colectividad *be comprometerse e 
involucran» en le formación y central de su conciencia y dejar de tolde* una Ideoiogia que lo be 
ene impuse@ y que he servido pare el beneficio y coneolideción de lo *se dominante. por medio 
* organizaciones independientes 

Transformar al mundo, a la social* y e si mismo es lucha, conflicto, corilnelicoión y 
violencia. Asíos como se hace historie y el hombre ee hace hislárico, realizó enlose a si mimo. Le 
premie no puede ser solemnes une acción individual, eine une acción colsolive y es en lo que 
tendrá *e imperes le clase obrera. 

Per lo tenlo, amo peicalegos es ~miel involucramos en cele premie por medio de lo 
Ubicad* Laboral come s'Otee y objetes da lo Neme. ~arde a cabo un análisis cribo y una 
fermación continua, Gen un marco leérloo heidementarlo y no en le práctica enelletniell So los 
~eses de le clase trebeje/ora, quieras adán sometidos a procesos y técnicas que les afecten 
knllmrllual y coleolivemenie. 

Todo silo e Hyde de inveeligedenes teóricas y empíricas can marcos teóricos • 
nieladolágicos sólidos y emplícites que permiso rees‘er lo realidad laboral del pele, con lo cual se 
de fundamento a les reflOnioélle e inlerpreleclenes del Psicólogo del Trabajo. 

Asimismo es impoelente asumir y analizar los cambios económicos, políticos y sociales a 
nivel nacional e internacional, que de alguna manera bao repercutido en los procesos productiva, 
como proceses de trebejo y como procesos de valorización del capad. Pare que de aqui se 
fundamente y consolide el papi da lo Psicología, de lo Psicología del Trabajo y del ~sor del 
Trebejo y dar frente a los nuevos retos que se presenten ole la *minen» glilhelilliCión 
económica. 
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