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IN1'R.ODUCCIÓN 

Los pHmeros, rn~lcr05 'de la capacitación los encontramos en las antiguas civilizaciones. las cuales 
ttansmitían sus conocimientos y habIlidades en forma dl~, Una petSOna expetlmentada propol'C[ona~ 
intormaclón n~ .. tia para desattOllar algún oAclo, a un novato que. despué5 de un largo periodo. padia 
hace"" ca'go 4el trabajo. 

Mas Cetean05 a nosotl'05 encontramos el sistema al que debla Integrarse: todo aqui':1 <lue aspirara a Set 

consic!erado 'maestro', El maestl'O era propIetario c:le la herramienta y la materia prima. tenTa a su catgo a 
los oficiales que telhzaban el trabalo balo su supctvlslón y a los ap~ndices, a qulen~ únicamente se les 
daba comicia y illojamiento, y la oportunidad de aprender el aAdo en cuestión. Al cabo de un lapso no 
definido. y una vez que el aprendizaje se hubi~ realizado, se les consideraba oficiales y podían recibir una 
paga. 

Es hasta los Inidos de la revolución In~ushlal que el Fenómeno ~e la capacitación para el trabajo tiene un 
desarrollo acelerado: ha sido prO<tudo ~el Impado del avance tecnológIco que genel'a la nec:~ldad de 
producIr mano de obra especialIzada y dltlgent~ empteSatfates de prImera. 

la celeridad del dl5<!rtollo clentíAco y tecnológico, y este sistema de aprendices no satlsf.tcTa la necesidad 
cada vez mayor de petsonal que tuvlel'a los conodmientos y las habllldad~ que el proceso de 
l.,clusttlOlII~dón e.lClgia. Pot otta parle, este proedO cte5enca"en~~ por el progreso Industrial. provocó 
paradójicamente d&mpleo al sustituir a los artesanos por maquinaria, pero también se ptoclujo la 
Incongruencia entre los requerimientos de la mano de obra y la oFerta carente de la preparación necesaria; 
a4emls 4e atros problemas colate",les como altos In4ices 4e accl4entes de t",bajo y baja p,04uctlvI4a4. 

El ptoCe50 de industrlallzadón comenzó a generarse en las grandes ciudades y la población rural Inició su 
migración hacia ellas en busca de oportunidades 4e empleo. Paralelamente, el desarrollo de la industria 
comenzó a fortalecer una Infl.aestrudura de comercio y setvlclo que venía a apoyar el crecimiento del 
sector secundario de la economía. 

Fueron muchas 1015 causas que originaron el establecimiento slstematlco 4e la capacitación pal1 los 
trabajadores, entre ellas: relaciones obrero-patronales, Impacto de la automatIzación y mecanIzación de 
tos procesos 4e producción, el auge de las concepciones desarrollistas que relacionaban capacitación como 
sinónImo de desarrollo. 

Es Importante señalar <Jue el ohjeto de estudIo de este trabajo se encuentra en I¡¡ propuesta que presenta la 
ap¡¡cltaclón en alternancia en lo concerniente a la metO<tologTa y el método de enseñ¡¡nza laprendlzaje. 
El cual es ~omado y puesto en prádla por el INCA RVRAl. 

Hemos hablado de los otigenes de la capacit~dón, un concepto tan antiguo como el propio hombre, 
vemos que resurge hoy como un¡¡ necesIdad imper¡¡nte de nuestra sociec.iad tecnologizad¡¡; sin embargo su 
deHl1klón no se hit establecido. 

Para efedos de este h¡¡b.lIO la capacitación es entendIda como "una torm¡¡ educativa cuyo propósito 
fimd¡¡mental es provocar cqmbios en las hahili4ades Intelectuales, 1<15 destrezas manu~les, los 
conocimientos, 1<15 ¡¡ptltudes y las actItudes de las personas que y¡¡ ocupan un puesto de trabajo o que 
piensan IngteS<lr en él". 



Como modaliclacl eclucativa la capacitación se encuentta ubicacla dentto de los sistemas e4ucativos no 
Forma[es, como una Forma de educación de adultos. 

La educación no formal e5 enten,hd<l como -<lquella activi,bd educativa <I[en<l <Ir Sistema eduC<ltivo 
leg<llmente est<lblecido-l, y la educación de <ldultos son '"toq<lS <lqudlas adividades que van ditigidas a las 
petsOnas que h<ln supetado la eebd cottespondiente a la et<lpa ele escolatid<l4 obligatori<lw2. Estas 
adivi4ades deben capacitar <1 los individuos para que comprendan 1<1 socieq<ld en que viven y p<lra 
adaptarse a ella potenciando al máximo sus posibiliqades proFc:sion<lles, sociales y humanas; ellas han de 
ayudar al adulto a participar de forma activa y consciente en todos los ordenes de 1<1 vida social. 

En este trabajo se revisaron distintos conceptos y formas de ver a la e<!ucaclón de adultos y en toqos ellos 
existe un punto coinciqente el cU<l1 Paz describe perFectamente '"La ec!uC<lción elebe permitir al adulto 
conocer sus derechos y 4eberes y a comprender la sociedad en 1<1 cual está inserto; además debe permitirle 
analizar el sistema económico, social y político que impera a su altec!eelor para conttlbuir a su 
meioramiento y a la transFormación de sus impertecciones·3• 

La capacitación rutal se concibe dentro del conjunto de actividades conocidas como desarrollo de la 
comuniqad, extensionismo agrícola, desarrollo integral comunitario y capacitación campesina. 

A grancles rasgos lo que pe~igue este tipo de capacitación es disminuir la marginación de grandes núcleos 
campesinos, me[orar la calid<ld de viqa ellos, a ttavés del Incremento de fa produdividad del sector 
agricola, para ello ~ consic\era necesario dotar al prOc!tldot c\e los conocimientos técnicos necesarios para 
~car el maximo provecho de 105 implementos y las tecnologí;¡s que se les brin4an. 

Una de las instituciones gu~tnamentales encargadas de proporcionat capacitación al sectOt rural es el 
Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A. C. (INCA Rural. A.c.), cuya misión es 
fortalecer las capadda4es de innovación y aprenc\izale de las unidades económicas rurales y su flexibilidad 
competitiva ante el entorno, como base de la 5ustentabi[ic\ad económica, social y ecológica del desartollo 
rural. 

El quehacer del instituto c\escansa en [a vinculación y concertación con las otganizaciones de pwductores, 
las instituciones Federales y con [os gobiernos de [os estados, abatca los as~05 técnicos, operativos y 
nnancieros de toda la actividad capacitadora. 

En el INCA Rutal la capacitación es entenq¡da como ~la educación pata el tr<lbaio, es decir, el proceso 
intencional de Formación teórico-pr~dico de un trabajador, acerca qe su proceso y ptoblematica de 
trabajO·'; la capacitación se encuentta orientac\a a que [os sulrlos generen y obtengan aprenc\lzajes 
cotrespondlentes a la realiclac\, que desanolle aptitudes par<l e[ dominio consciente 4e su trabaro. 

Desde que se constituyo j;¡ in.~titución, se han disei'iado y desattollado nuevas (armas de propiciar la 
eFectivic\ad en la capacitación, el exito que se ha logr<lc\o a través de estos ailos se debe en parte a los 
programas propuestos por lit institUCión y en maym rnedic\a a los proc\udotcs que se h;¡n responsabilizado 
de su propio desarrollo. 

'SNfTlllMA: [)icciooario de las ciencias de la educación. México. SANT1llANA, 1998. pág. 453 
l P"-l. XEstL B: Educación de aóJlos y eOJcación pem1anenlc. fWcclona. HLI1AtllT,I.5. 1984. pág. ZS 

1 1bi6em. pAgo 12 
4 OUCH r.NlY.1REf1E y RUBEN RE'fES fWoIiREl:Hao;ia la Cono;e¡KlÓn teóri<:o-melodolóc¡lC~ de LI ¡oIp.a(,liOOn_ SNlll·IN0\ RIJW.. PHUO-FN>. ~"ro. 1987. pág. ') 



El Inst~uto Nacional de Capacitación del Secta' Agropecuatlo, A. C. (INCA Rutal, A.c.), atendió la 
invitación del P'ogtama 'Calidad Integtal y modernización' (ClMO) de la Sec,eta,la del Ttabalo y 
Prevl,lón Social (STyPS), pata participa, en la' actividad", de la segunda vi5~ a México del DR. Benltand 
Shwattz. en agosto de 1995. 

Como resultado de los trabalos realizados con el D,. Benttand shwattz. se solicitó a la' Inst~ucion'" 
pitrtlclpantes. presentar nuevos proyectos que ptopuslctétn la aplicación ele 1<1 estrategia de Formación en 
Altctrli1ncla para la emergencia de la Competencia laboral. contribuyendo a 1<1 retroalimentación del 
trabalo en el que se: encuent~n comprometidos los Comités etc Normalización del Sistema Normalizado 
de Competencia Labotal. 

La ..,pu..ta a ..ta solicitud, dio otlgen a la' experiencia, piloto que llevo a ""bo el INCA Rutal. En tres 
empresa, ,utal", del secta, social de los ..tados de C""hulla (SSS' 'Villa de Bilbao'), Oa"""" (SSS 'Lucha 
Vnlda') y Yu""Un (SSS 'llnkin Kunah Ixl'lm'). 

En las experiencias piloto pata la emergencia de competencia labotal que se lIevaton <1 cabo, se: ptef.:endfa 
identlAcat y desarrollar (hacer emerger) las competencias ~qlJetl4as en e505 sl!doteS produdlvos; a ttavés 
ele un proceso ele invC5tigadón/acdón partfcipativa. ~nclalmente Incluctlvo. 

Es Impor'Qnte señalar que lo que se pteterntTa con la puesta en matcha de las experiencias piloto, no 
consistí¡¡ en probar un modelo de form;¡clón en ¡¡Item¡¡ncla, ni un métoc:lo funcional P¡¡ta I¡¡ definición ete 
competend;¡s labor¡¡les. Por el contrario. se constftuyo como un proceso ete construcción metodológico 
p~t~ I~ identificación ~e elemenfm clave para la construcción de una formación en altemancla. que 
enfrentara los d ... lios de la' necesidades de ""pac~ción de los sectores pto<luctlvos ,u'ales. 

la educación en alternancia es considetada por el sistema educativo como un¡¡ modalidad de organización 
de la enseñanza/aprendizale que ..ta diseñada pata los nivel" ptq>rof.slonales y pro(eslonal"" ..ta tiene 
el propósito de vlnculat la formación teórica con ~tfodos de pradicas ~Ies, alternando unos con otros. 

la formación en altetnancla es ehtendlda como ·un proceso pedagógico que postula el paso ele lo 
concreto a lo abstracto, de lo abshacto a lo abstracto sistematizac:fo (teoría), y de ahí nuevamente a lo 
concreto pata reiniciar el proceso. hasta lograr competencias ~s¡cas, gcn.Ericas y espedficas·s; adem3s. es 
reconocida como un medio pata produclt conocimientos partiendo de los que los lt1dlvlduos ya saben y, 
por tanto, sit1 un proce<Umlet1to út1lco para su aplicación. 

En realiclad se ttata de ptocesos c:te Investigación/acción con la participación adlva de los Inten:sados, 
donde el obleto de cot1oclmiento se centra en el trabajo mismo. asT como en las competencias necesarias 
pata reallza,lo y d ... "ollarlo. 

Pata el INCA Rutal la capacitación en alternancia es ante todo. una (orma de educación referida a 
procesos de ttabajo. 

la Instftución retoma la ex~riencia que tuvo el Dt. Brentad shw¡¡rtz en Francia . 

• la tr1JIe SSS, cletem*ll1a f9n jI.r\cIcI de la ~. La SocIedad de ~ Social. es aqueta que se constituye con WI patrinonio de ar6cter 
colectivo. CUJ'OS socios son penonas lsIca de l'IICioNIdad ~ - en espedII ejidItIriM. cortUIerOS, ~ sin tierra, ~ -~ desti!erl1,IIi. 
piWte del producto de su trabajo • 111 fondo de soIdaridad social Y que pllCtMi realw actMdIdes l'J\C!I'CaI'III 
s INCA IlPJ.I._CONlXER·OM). kRtus metodoI6gIccs, prinens enseftInzaS de las ~ piolo. ~ pbo plRla emergencia de ~ 
labnI en microemp'e5IS nnIes. INCA IUW..-CONOCER-OMO, M6xim, s.... pág. 36 



En sepll.mb", d. 1997 Ing""" al Instituto Nacional d. Capacitación <1.1 Sectot Ag"'!'ecuatlo, .n la 
Dll'eCclón Técnica. pata realizar el Setvlclo Social: una va. cubiertas las 480 hol'as nec~rla5 pata cumplir 
con este requisito pata 1'1 titulación, me que4c a traba lar unos cuantos meses. 

En ~o el tiempo que tuve la opot'tuni4ad de estar en esa Institución. aptendl aspectos importantes 
sobt-e los procesos de capacitación y dd medio rutal. De tactos los ptoyedos y cUtsOS que se manelaban en 
la Institución hubo uno en patticulat que llamo mi at.nclón el lI.mado 'E><perl.nclas piloto pata 1. 
emergencia 4c competencia laboral en microemprcsas rurales-, este ptoyedo estaba a ca~o de la 
Dltccclón d. Opetaclón y Segulml.nto d. Ptogtamas, pot lo qu.la DI"",lón Técnica no patticlpo, y esta 
.ta .11 ..... Ia que estaba adsctlta; esta es l. tazón la que no pude patticlpat.n lase><perl.nclas piloto. 

la Importancia de este proyecto. radica en lo novedoso de su propuesta. presenta un nuevo método y 
metodologra pata la capacitación tutal. 

A pesar de no participar en este proyecto, cuento la Información que da cuenta de cómo se planeó y se 
llevo a cabo el desa"ollo d. las tteS e><petl.nclas; y lunto con el hecho d. habet ttabalado.n la Institución 
me da los elementos necesarios pata poder reflexfonar en tomo al desarrollo de este proyecto y las 
aportaciones que ttalo a la capacitación tUtal. 

Este ttabalo no pretende ser un anallsls, feS ~n t""o caso una teVislón ~e cómo se a~optó la ptopuesta que 
hace la capacitación en alternancia en lo concernlent~ a los ptoceSOS de ~nseñanza /aprendlzaj~, aplicados 
al sedor rural. Con esto, lo que se busca, es Invitar a la reAexlón entorno a las aportaciones que esta 
p",!,uesta hace. los méto<los ttadlclonales d.la capacitación. Ad.mls, d. set un medio que pettnlta dat a 
conocet como se trabaja la capacitación tural. sedar de la educación de adultos que hasta nuestros dlas no 
es muy conocido, ~n consecuencia tan poco es traba lado pot los pedagogos. 

Pata efectos de esta teVlslón, el trabalo se encuentra eshudurado en tres capTtulas. 

En .1 ptlm.tO 4 •• lIos, se presenta la Inl'ottnación que pettnlt. Id.ntlficat quién y a que se dedica el INCA 
Rutal; se hace una pequ.ña revisión d. lo que es la educación d. adultos y d. algunas modalidad .. qu.la 
comprenden; ~n lo que toca a la capacltadón hacemos una bteVe teVislón acerca d~ su concepción, tipos. 
modalida4es, ptoCesos y su mateO I.gal; as! mismo, se pteSentan los dos modelos que predominan .n la 
capadtadón tural. 

En el segundo, se: realiza una b~ p~ntaclón del origen de la formacl6n ~n alternancia. su concepto. 
sus ptlnclPios: en lo que conclern~ a las compe{:enclaslaborales en México, 5e presenta el diagnóstico de la 
capacitación en Méxlco y las propuestas d~ reforma que de esta se desprend~n, y los sistemas que se 
encargan de la normalización y certificación de I<ls competencias I<lbotales; asT mismo, se presenta el 
m""elo de educación basado en normas de competencia. 

En el tercero, se presenta la concepción de c<lpacltación en ¡¡Iternancl<l que manela el INCA Rutal: la 
met""ología utlllzqda en las tres experiencias; y espedAcamente el caso de la experiencia de la 555 -lucha 
unlda~, Santa Ctuz Mlxt~c, lImatl~n Oaxaca; los aportes que delaton estas expetl~nclas piloto y las 
reAexiones que sé desprender de 1<1 (ormación en alternancia que desarrollo la Institución. 
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Capítulo I 



~I t 

1.1- EL INCA RURAL 

1.1.1 taUÉ ES EL INCA RURAL7 

El Instituto N~cion~1 4e C~p~clt~ción 4el Secto, Ag",pecu~,io. A. c.. es un~ institución 
especi~liza4~ en I~ m~te,i~ 4e apJcitJclón tutJI. cuy~ misión es fort~lecer I~s cap~ci4~4es 4e 
innov.¡ción y ~pren4iza¡e 4e I~s unl4~4es económicas ,urales y su flexlbili4.4 competitivo ~nte el 
entorno. como b~se 4e I~ sustent~biI14~4 económica. 5OcI~1 y ecológica 4e!4~,,,,"0 ,u,~1. 

D~4o su ca,~cte, 4e '5OCi~clón civil y emp~ 4e p~rticlp~ción estot~1 m~yo,it~,i~. no pet>lgue 
Hnes 4e lucro y ~5OCi~ ~ I~ m~yo, p~rte 4e I~s instituciones que cont'lbuyen ~I 4~,,0"0 de! 
secto' ~g"'pecu~,io. Como institución. est~ secto,lza4~ ~ I~ Secret~,¡~ 4e Agricultura. G~n~4et'i~ 
y D~,,,,"o Ru,~1. 

Des4e su c~ción. en 1973. el INCA Rural h~ ~4qUI'i40 suHciente experiencl~ y cap~ci4~4 técnica 
y material pata t-esponclet eficientemente a los requerimientos en matel"ia ele capacitación y 
formación ele teCutSOS humanos. 

El <1uehacer del instituto descal1sa en la vinculación y concertación con las organizaciones de 
p,ü4uctote5. I~s instituciones fe4erales y con los gobiernos 4e 105 est~40s. ~b~rca los ~spectos 
técnicos. ope,~tivos y Hn~ncie",s 4e t04~ I~ ~ctivI4~4 cap~clt~4o,~. 

Los ob¡etlvos que pe"igue son, 

+ Imp~rti, capocittclón ~ los pr04ucto,es ,u,~les y sus 0'9~nizaclones. en ~spectos técnico
pr04uctlvos. gerenci~les y 0'9~nizativos con objetivo 4e contribul' ~I cambio tecnológico 
4e los procesos pr04uctlvos. I~ eme'genci~ 4e competencl~s l~bo,~les 4e los p,ü4uctores y ~I 
4~11'O"0 ,u,~lsustent~ble. 

+ P"'porcion~, cap~cit~clón ~I pe=n~1 4e I~s instituciones públicas y p,lvo4~s. con el fin 4e 
melorar I~ ca114~4 4e 105 servicios que prest~n ~I sector ,u,~1. 

+ Diseñ~'. e!~borar. y 4ist,lbui' to4~ d~se 4e m~teri~14i4~dico. con el p,opósito 4e ~poy~' los 
pt"OCe505 ele capacitación, extensión, asistencia tecnio y hansFerencia tecnológica en el 
me410 ,ural. . 

+ Diseñar, opera!" y eva[uClt" setvlcfos de cap<lcitación. con el fin ele apoyar ptogtctmelS ele 
ptoclUccfón, ttClns(ormación, cometcralizacjón y financiamiento ele [as adlviclacles 
agtopecu<ltias. 
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+ Re¡¡llzar ac\lviqaqes qe investigación b.1sic.; y equc.;tiva con objeto qe qesarrollar 
meto<lologías qe c.;pacitación. 

+ Establecer y operar centros regionales qe c.;pacltación y bibllotec.;s especializaelas en la 
materia. 

l.¡:¡ misión que petslgue es: 

+ Promover la creativlqael qe la Población Rural como sustento qe! qesarrollo rural. en su 
qivetSiqaq cultural yagroecológlc.;. 

+ Fortalecer las c.;paciqaqes qe Innovación y aprenqlzale ele las uniqaqes económic.;s rural y su 
Aexibilielaq competitiva ante e! entorno. como base ele la sustentabiliqael económic.;. social y 
ecológic.; qe! qesarrollo rural. 

+ Fungir en un esquema federallzado como entl<lad qel Gobierno Feqeral. especializado en e! 
eliseño y conqucción qe procesos qe c.;pacitación a esc.;la de empresa. región. estado y país. 

+ Desarrollar meto<lologías ele c.;pacltación que sirvan como sustento qe su ac\iviqaq. 

ProcIuc\os y servicios que ofiece, 

+ Diseño. formulación. Instrumentación y gestión qe programas y metoqologías qe 
c.;pacltaclón. 

+ Selección, registt"O y contratación ~e fádlita4ol"eS e inshudore5 con experiencia técnica y 
profesional en los qife",ntes materiales qe c.;pacitación. 

+ Desarrollo qe contenidos y elaboración qe materiales elld~c\lcos impresos y auqlovisuales 
para los qiferentes programas ele c.;pacitación. 

+ Centros regionales con infi.aestruc\ura y servicios apropiaqos para la c.;pacitación. 

Su marco luríelico, 

El Instituto. se rige en su c.;rác\er ele Asociación Civil por su Ac\a Constitutiva y por los 
Estatutos que establecen sus atribuciones. gobierno y funcionamiento. En su c.;rác\er ele entielaq 
paraestatal. se rige por, la Ley General ele Entielaqes Paraestatales; Ley qe Ingresos y Egresos ele la 
Feqeración; Ley de Contabilielaq y Gasto Público; e! acuerqo mediante el cual se autorizan 
modificaciones y a~ecuaciones a 105 estatutos del Centl"O Nacional de Capacitación del Sistema 
qe Créelito Rural. A. c.. c.;mbianelo su elenominaclón a Instituto Nacional qe Capacitación de! 
Sector Agropecuario. A. C. y amplianqo sus funciones de capacitación al sector c.;mpesino ele! 
paTs. publlc.;elo por e! titular qe! Ejecutivo Feqeral en el eliario Oficial ele la feeleraclón. con fecha 
21 ele octubre ele 1981. El acuerclo qe Sectorlzación qe1lnstituto en la SecretarTa qe Agricultura y 
R.ecu..os Hlelráullcos (ahora SAGAR). public.;elo en e! qiario oficial ele la feqeración ele 
septiembre 3 qe 1982 y dem~s qisposiciones luríelic.;s aplicables como entielael qe participación 
estatal mayoritaria. 
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1. 1. 2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL INCA RURAL 

El Instituto Nacional ele Capacitación ele! Sector Agropecuario. A (. (INCA Rural. A (.J es 
creaelo en 1973 como e! Centro Nacional ele Capacitación ele la Banca Oficial ele! Sector 
Agropecuario. AC (CENAC -BOA. A ('J. surge por la necesielael ele elar capacitación a los 
inspectores ele campo. que formaban parte ele la plantilla ele empleaelos ele! Banco ele Ctéelito 
Agrícola. ele! Banco ele Ctéelito Elielal. ele! Banco Nacional Ag"'pecuario. ele la Aseguraelora 
Nacional Agrícola y Ganaelería. ele CONAFE. FIRA y Nacional Azucarera. 

Al mismo tiempo que nace el CENAC-BOAC se fUSionan e! Banco ele Créelito Agrícola. e! 
Banco ele Créelito Elielal y e! Banco Nacional Agropecuario y se convierten en la Banca Oficial. lo 
que hoyes e! Banco ele Ctéelito Rural. 

Surge con una estructura conformaela por Una Junta DirOOiva. presieliela por el Di",ctor ele 
Ctéclito ele la Secretaría ele Hacienela y Ctéelito Público (SHCPJ y una serie ele vocalías formaelas 
por la Secretaría ele Agricultura y e! testo ele las asociael ... 

La principal Inquietuel era elar capacitación a los empleaelos ele las asociaelas en lo ",fe",nte a 
ctéclitos y montos re!áccionarios. Pata la elaboración ele algunos p.agramas e implementación 
ele algunos cursos. se contaba con apoyo ele! colegio ele posgraeluaelos ele la Escue!a Nacional ele 
Agricultura ele Chapingo. Tras un areluo trabajo se lograron eletec!ar las elistintas necesielaeles ele 
los empleaelos. a partir de ello se implementaron una serie qe cursos qirigiqos a los inspectores 
ele campo. ele evaluación. ele perfeccionamiento secretaria l. relaciones humanas y manejo ele 
grupos. 

Es así como se iniCian las activlelaeles ele capacitación elel CENAC-BOA y las oficinas se 
encontraban ubicaelas en la calle ele Nuevo León. cerca de insurgentes y vlaelucto. 

El 21 ele octubre ele 1981 es moeliNcaela su elenominación elela ele ser e! Centro Nacional ele 
Capacitación ele la Banca Oficial elel Sector Agropecuario. AC (CENAC -BOA. A ('J. se 
transformo en e! Instituto Nacional ele Capacitación ele! Sector Agropecuario. A (. (INCA 
Rural. A (.J. amplia sus funciones ele capacitación. a los técnicos y proeluctores ele! sOOor 
campesino elel país. 

Esta moc!iflcación tiene su anteceelente en el año ele 1977. cuanelo en Yucatln se presenta un 
problema para e! gobierno ele! estaelo y el banco; e! problema se encontraba en la lista ele 
acreelitaelos. los nombres ele la mitael ele la lista pertenecían a pe"onas ya !állecielas. El gobierno 
ele! estaelo invito al CENAC-BOA a participar para encontrar la solución a esto. 

El CENAC-BOA. estuelio e! problema y encontraron la solución vía la capacitación. para que los 
proeluctores hicieran mejor uso ele! ctéelito y ele los qemls aspectos proquctivos; y no se hallaran 
en la necesielael ele hacer este tipo ele acciones. para obtener más qinero. Gracias a esto el 
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pl"Oblem'l logto resolverse y se entablo una buenct relación entte los técnicos y ~mpesinos, con 
el CENAC - BOA. 

Pe", al tealiz;¡t5e estas acciones el CENAC-BOA se qesvío qe sus estatutos, los cuales sólo 
contemplaban la capacitación qe los empleaqos qe la Banca Oficial, pot lo que hubo que 
mo<lificar los estatutos y así el CENAC aqquitió el apelliqo qe tutal, que hasta la fecha conse""'; 
el concepto qe tutal se integ'" pensanqo en el qesattollo tutal. 

El Instituto ha pasaqo pot una setie de modificaciones y se ha adaptado a las políticas de caqa 
nuevo gobierno; así también, su existencia se ha visto amenazacla en vari<ls ocasiones, la primera 
de ellas fUe en 1988, las actividades que llevaba acabo el INCA las asumiría la Secreta tía de 
Agricultut'" q havés ele su Dirección Genetal ele Otg¡mización ele Ptoductores. Se att'¿¡viesan las 
elecciones y esto queda en el archivo. 

A pesatde que el INCA eta una institución cle nivel nacional. no eta conocido en [a mayor parte 
de la República; pot la fitma de vatios acuetdos y de la alianz;¡ con SACAR, es que sé logta el 
reconocimiento en texto el país. 

Pata 1989 se piensa en la teorganización de la institución, además cte implementar una serie qe 
ptogl'amas que atenqiet"an las ptincipales qemandas de los pt04udotes y ele 1<15 asoci'"ias. Denho 
de estas demandas se encontraban las de las instituciones qe fomento, pues estaban qe¡ando qe 
existí!"; pal'a <lat solución a estas clem<lndas se construyo un ptoyedo de capacitación pal"ct el 
apoyo a la Trilnsfett:nc/~ 4e Enti</il4es Públias y Pilrileslillilles. 

En las demandas de los pto<luctotes se encontraban la fotmulación de ptoyectos y la 
otganiz;¡ción; esto se detivo de la moqificación de la Ley Agtatla; pata dat solución a esto se cteo 
el Progtama de Técnicos pata la Atención de E¡idos Marginados. A partit de estos ptoblemas se 
gene", la posibili<lad de que los elidos contatan con técnicas que les ayudat~n a la otganlz;¡clón 
y fOtmulación de sus ptoyec1os yel desattollo de los mismos. 

Hasta antes qe llega' a estos ptoyec1os, en el INCA la capacitación había estado ligada al 
4esat-t-olJo meto4ológico <tel mismo instituto; la implementación de estos proyectos 4iewn la 
pauta pata desarrollat una meloqología, un peHiI de lo que debetía set un técnico vinculado con 
las organizaciones de 105 productores. 

1992, nuevamente existe la pOSibilidad qe que el INCA deje de existit; has un año de 
negociaciones, la continuidad dellNCP. se veía condicionada, esto lleva a una t-eeshuctutación" 
fondo impliC4ndo 1" Gtflcelación de plazas adminish4tiv"s, reformulación 4e pwyectos y el 
ptoyecto final <le la institución. 

En este momento lo que más se demand4b" por pinte de las ohjaniLlciones resolver el problema 
de la adminish"ciófl de 105 pt-oyectos, la (ormación de dirigentes. Esto llevo a que se diseñaran 
tres proyectos: Formación de dirigentes de las empresas campesinas, Cut-sos de acuet-do a la 
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demanda yel p'og'ama de fo,maclón empresarial. con un catalogo de cuarenta y tantos cursos; 
muchos de estos cursos ya estaban diseñados desde los inicios del INCA. sólo hubo que 
revis<¡rlos y realizarles las adecuaciones necesarias para ponerlos en marcha. 

En 1993 Y 94. los dirigentes de la institución. se dan cuenta que el INCA ya no puede subsistir 
con un proyecto propio. aunque este estuviera vinculado con la Secretaría de Agricultura. tenía 
que buscar m~s apoyos y vender servicios. para lograr obtener una estabilidad. Es así. como se 
encuentra con un programa que se enQrgaba de desarrollar la Secretaría del T'abalo el programa 
llamado Calidad Integral y Modernización (ClMO). con esto se logré vincula' directamente el 
desarrollo de los programas y cursos con 1", productores. Actualmente se sigue teniendo apoyo 
y trato con la Secreta,ía del Trabalo. 

A lo largo de la vida del INCA son tres los principales problemas con lo que ha tenido que 
luchar; su ubiQción como figura paraestatal dentro del sector agropecuario. su relación con las 
asociadas y los problemas de trabalo directamente con los productores. 

'El INCA Rural ha sido uno de los pocos instrumentos del gobierno. de vinculación con los 
productores. en términos no de una venta de servicios. sino de Qptar las demandas y 
necesidades de los productores para oltecer alternativas de apoyo y de fomento. porque sí hay 
muchas Instituciones que ofrecen 5elVlcfos, y que tienen técnicos. pero que tienen técnicos pata 
vendet setvicios. no tienen técnicos <tdecuados a [as necesidades ete los proquctol"es. Y en ese 
sentido. ha sido una institución muy vinculada a la demanda de los productores. y es una 
institución que, poI" ese motivo, por ese simple hecho, es de t'econocetse nacionalmente~67, 

Para ver la organización de la institución a nivel de Oficinas Centrales y Nacional ver anexo 1 y 
2. 

1.2 roUCACIÓN Ve AVULTOS 

1.2.1 INTRODUCCiÓN 

Hace much", alios un filosofo describió a la eduQción como la m~s grande aventura humana. 
Hasta nuestros días la educación sigue siendo la gt'an aventura humana en permanente ctisis y 
h¿¡ns(ormación. 

5 PEAR MllANGOS, JORGE: 25.Mas de historia en seis voces. BINCA Rural en la modernización del campo y la concertadón. sodaI. Conferencia 
del 25 aniversario deliNCA iUaI, México, INCA Rural, 1998. 
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Deflnit a la e4ucación es una tarea complela en la que ni los expettos est~n plenamente 4e 
acue"¡o. El homb", cambia constantemente y con él se moMican sus cltcun5tancias. sus 
aspiraciones; en ca4a época y ca4a pueblo a crea40 un propio concepto. 

Para po4et enten4et como se 4eflne a la e4ucación es necesatlo partlt 4el 'an~lisis etimológico 
4e la misma palabta; la palabta e4ucación ptoviene fonética y motfológicamente. 4e1 latín 
t!t/uQreque slgnfHcq conduch', guiat, oriental', y sem:intfcamente se entiencie como la acción qe 
hacet salit. exttaet. 4at a luz". Con estos elementos po4emos entenqet en un primet momento 
a la e4ucación como la acción 4e gulat o con4ucit a un suleto. 

Vna 4e las 4efinlclones m~s generales que se han hecho 4e e4ucaclón es aquella que hace 
",fe",ncla a la transmisión 4e los conocimientos (religiosos. notma, motales y sociales. 
culturales. m040s 4e vi4a. etc.) 4e la genetaclón a4ulta a la generación loven. 

La 4eflnlclón Inme4iatamente que no, encontramos en un 41ccionatio coman 4" la lengua 
española. hace ",fe"'ncla a la e4ucación como el 'ptoceSO pot el cual uha pe""na 4esatrolla sus 
capaci4a4es. para enfi.entarse po,ltivamente a un me410 social 4etetmlna40 e Inlegrarse a él". 

Du,khelm. 4efine a la e4ucaclón como la fotmación 4" la pe=na no como la hizo la 
naturaleza. sino como la requiere la socie4a4. 

Kant. afitma que la e4ucación consiste en 4esenvolvet 4e un m040 ptopotclona40 y confotme a 
un Nn t04a' la' 4isposiciones natutales 4e1 homb", y con4uclt asl t04a la especie humana a 'u 
4estlno. 

shellet. afirma que la e4ucación es humanización. el proceso que nos hace hombtes. 

Tusquets, consi4era a la e4ucación como la actuación ra41calmente humana que auxilia al 
e4ucan4o para que 4entro 4e sus poslbl1i4a4es pe""nales y 4e las citcunstancla' viva con la 
mayot 41gnl4a4 yeNclencla. 

Las 4efinlclones propuesta, son 4iversas, 41spates y aun contrapuesta" sin embargo hay un 
punto colncl4ente en t04as ellas, y Reyes sabe unificatla' cuan40 afitma qué el 4esi4e~tum 4e 
t04a e4ucaclón con,lste en; format hombres en plenltu4 4e sus po4etes ¡¡sicos y mentales y 
ajustat su vl4a a la 4e 'u socie4a4 con t040s los alcances y t04as las limitaciones. 

1.2.2 EL ADUL lO 

Etimológicamente la palabta a4ulto proviene 4ellatín ~rlulfu5. que signlNca ctecl40. fotma4o. 

1 SANTll1.ANA: 0Icd0nari0 de las ciencias de la educación. l1va edición, Sanlillana, México, 1998, pág. 475 
a OCEANO. [)k:donario ~co Ilustrado. Océano, México. 1988, s.p. 
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La a4ultez se consl4e¡-¡¡ "la etapa o el pe,í040 4e la vi4a 4el homb,e que comienza a los 23 - 25 
afios, como prolongación 4e la juventu4, 4e la que se sepa¡-¡¡n limites poco daros, y se extlen4e 
hasta los 45 Ó 50 años, momento, en que pat'C! muchos autores, matc<l el comienzo ~eI 
4edive"'0, el comienzo 4e la etapa a4ulta supone la ma4u'ación ftsica y neu'opsíquica 4.1 suleto. 

Dentro 4e la a4ultez se 4istinguen 40s peñO<!os, 

25 - 30 afios, se consi4e¡-¡¡ la a4ultez loven, potque es una etapa en la cual hay muchas 
ten4encias 4e ín40le luvenll. 

30 -50 afios, se consi4e¡-¡¡ la e4a4 a4ulta ma4u'a, potque es en la que el a4ulto pi.,4e pat'le 4e 
su ímpetu luvenil y alcanza una mayo, obletiva, una actitu4 más se,ia y «flexiva ante la vi4a. 

La a4ultez pue4e 4et.,minal'5e también bajo otros "it.,ios, como lo son, 

La acep.aci6 .. de reaporuabiUdodea, "Vn In41vi4uo ""ponsable es aquel que posee las 
ca,act.,ísticas per;onales 4e 40minio 4e sí mismo, se'ie4a4, luicio y capaci4a4 4e toma 4e 
4ecisiones"l1, ésta seña una 4e las p,lncipales ca¡-¡¡ct.,ísticas que 4istingue al a4ulto, pues es a 
t'avés 4e ella que se pue4e obsetva, elg¡-¡¡40 4e ma4u«z que ha alcanza4o. 

Predornlnio de la .....s .. , Se consi4.,a como la capacl4a4 que tiene el a4ulto 4e v., con 
obletivi4a4 los acontecimientos 4e la vi4a en el mun4o. 

Equilibrio de la peroorudldad, Hace «fe«ncia alg'a40 4e equllib,io alcanza40 po, el a4ulto 
en tO<!as a ... as que lo confO,man (cue'P0' espl,ltu, sentimientos, sexuali4a4, 'azón y mo'al). 

COBCIeBCIa de la /egolldad, Es cuan40 el a4ulto se hace consciente 4e la consecuencia 4e sus 
actos y asume las consecuencias qe ellos. 

Relaelonea qfecd" ... , Esta ... fe'i4a a la capaci4a4 que el a4ulto ha 4esa,rolla4o pa¡-¡¡ 
... laclonal'5e 4e mane¡-¡¡ afectiva y opcional con los otros. 

DeaorroUo cultural, Esta ca,act.,iza40 po' los tipos 4e asentamiento (m04o 4e vi4a y 
4esenvolvimiento en la socie4a4 en la que vive), y actlvl4a4es (que van 4es4e su int"acclón con 
la socle4a4, activi4a4es profesionales y 4e t,abajo en casa), ciencia, arte, política, ética, valo"". 

'1bIdem, pago 55 
'0MÁRQuEZ MIlÁN. MARlHA MA. M.: La formación de asesores en ellNEA caso: INEA·UNAM (Tesis). UNAM, Colegio de Pedagogía, México. 1998, 
pago JO. 
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1.2.3 CONCEPTO DE EDUCACiÓN DE ADULTOS 

A lo I.rgo 4e l. historia 4el hombre l. e4ucación 4e .qultos, h. est.40 presente 4e un. o 4e 
otra form., sin emb.rgo no es h.st. el siglo XVIII. con la Revolución In4ustri.1 que éste tipo 4e 
e4ucación toma fuem, porque es h.sta entonces que es reconsi4er.4a su util;4.4 en la vi4a 
pr04uctiva y económica 4e los p.íses. Sin embargo la educación 4e .4ultos se encuentra 
re4uci4a. un simple a4iestr.miento (el 4"'''0110 e habili4.4es p.r. el manelo 4e maquin.ri.) 
y no se consi4era import.nte 4.,.rrollar otros sectores que conforman al in4ividuo socialmente 
(eultur., aspectos cíVico sociales). Es h.st. nuestro Siglo que el concepto 4e e4ucación 4e 
.4ultos es reconsi4er.4o, y lunto con esta reconslqeración surgen las ,¡¡stintas posturas o formas 
4e ver a este tipo 4e e4ucación. 

Vn. 4e 1.5 primeras 4efiniciones que se hace 4e l. e4ucación qe a4ultos es aquell. que se 4eriva 
4e I.s propl.s p.labras, con ellas se 4esignan t04as aquell.s .ctivi4aqes específicamente 4estina4.s 
• person.s .dultas. 

Aten4ien40 .1 significa40 que se 4erlva 4e1 propio nombre paz entien4e que l. e4ucación 4e 
.dultos son t04as .quellas activi4a4es que van dirigi4as a las person.s que h.n supera40 la e4ad 
correspondiente a l. et.p. 4e escolari4.4 obligatoria. Pero específica cu~1 es el obletivo que 
4eben alcanzar estas .ctivi4a4es, ell.s 4eben capacitar a los Indivi4uos para que compren4an la 
socie4a4 en que viven y para .dapt.rse • ell. potenciando .1 m~ximo sus poslbil14.4es 
profesion.les, sociales y humanas; ellas han 4e ayu4ar al .4ulto • participar 4e forma activa y 
consciente en t040s los or4enes 4e la vida social. 

Hermanus entlen4e a la e4ucación 4e a4ultos como 'T04a tentativa concreta y organiza4a, 
realiza4a ya sea para prlva4amente o públicamente, para proporcionar a los a4ultos las 
oportuni4a4es 4e aprendlza¡e -formal y/o no formal- que contribuyan a su evolución personal, 
profeslon.1 y vocacional"'. 

Reyes ve a l. e4ucación 4e a4ultos como lo que resulta del proceso organiza40 y las influencias 
espon~neas que contribuyen al 4.,.rrollo pleno 4e la persona hum.na y a su incorporación 
social. Se emplea el término resultante como aquello que se espera oPtener al final del proceso, 
pues se consl4era que en cualquier proceso e4ucativo hay Intencional14a4, es decir, se e4uca 
siempre para algo. 

Dentro 4el Programa 4e D.,.rrollo E4ucativo 1995 - 2000, la e4ucación 4e a4ultos"es la que 
esta 4estlna4. a la población 4e 15 .ños y m~s que no h.n cu",4o o condui4o los estu4ios 
basicos"'13'. 

11 HERMANUS, FRANK: Eduadón de ;uUtos. Su metodologia y sus tb:nicas. E<6col, Mblco, 1981, pág. 9. 
" POOER BroITJVtHrograma de DesarroIo E_ t 995 -2000. SEP, MéoOco. 1996. pág. 99 
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Sin quqa alguna sea cual sea la postura que se asuma para qefinir a la equcación qe aqultos, 
siempre hay un obletivo que se pe"lgue qentro qe to<las estas y paz lo qe,cribe acert.qamen!e, 
"la equcaclón qebe permitir al aqulto conocer sus qerechos y qeberes y comprenqer la socieqaq 
en la cual est~ inserto; aqem~s qebe permitirle analizar el sistema económico, social y político 
que impeta a su alrededor para conttibuit a su me/otamiento y a la transformación de sus 
imperfecciones-t4, 

1.2.4 EL APRENDIZAJE DEL ADUL ro 

El ser humano aprenqe con to<lo su organismo y para Integra ... mejor al meqlo fisico y sociaL 
atenqienqo a las neceslqaqes biológicas. psicológicas y sociales que se le presentan en e! 
transcut<O qe la Viqa. Po<lemos qeclr que el aprenqlzaje es e! "proceso meqlante e! cual un sujeto 
a<lquiere qestrez;¡. habiliqaqes practicas, Incorpora conteniqos Informativos. o aqopta nuevas 
estrategias qe conocimiento y acción"". ellas le permiten aqapta ... melor a su meqio social. 

Paz afirma que existen ca'acterísticas qe! apren<lizaje que afectan tanto la e<lucaclón <le a<lultos 
como la e<lucación <le loslnlántes, algunas qe ellas son, 

Ap_amIenIo, El proceso qe aprenqlzaje esta conformaqo por etapas y para po<ler pasar qe una 
etapa a otra es necesario cubrir cierto graqo 4e preparación, pues se trata 4e un p,oceso 
continuo en el que no se pue4en aboe4a' etapas superiores sin haber supe'a40 jaslnte,me<llas. 

Ejero/elo: Se consi4eea a la repetición como un me,jio qe e¡eecltaclón qej conocimiento que 
peemite ap",n4er 4e una manera mas r~pi4a. 

FInalidad, To<lo proceso e4ucatlvo es 4esarrollaqo 4e tal manera que se cub'an ciertos 
objetivos, en eso ra4ica su Intenclonallqaq. Esto no ha perql40 Vigencia, la M'rencla raqica en 
que anteriormente en la enseñanza tra41clonal los objetiVOS que se p"'¡enq!an alcanzar eran 
4esconocl4°s por los alumnos, ahora en la nueva enseñanza el alumno 4ebe conocer y 
compren4er el senti40 4e lo que hace y con qué fin lo hace. 

De,..,o, El aprenqlzaje qe una nueva habill4a4, que no es 4esattollaqa 4urante mucho tiempo. 
el efecto que acarea es el olvi4o total o patelal; y para po<lerla poner nuevamente en pr~ctica es 
necesario un es(uet20 inme<tiato para volvet-ICl a desatto\lat. 

IRte ... ;'''"l Esta referi4a al hecho 4e que es más ~cll tecor4ar una experiencia 4e apren4izale 
llena 4e viveza. 4ivertl4a e Intetesante que aquella que ,esulto se, abutti4a y monótona. 

Il pfl. B. XE$ÚS: EducadOn de aWttos y educación permanente. Barcelona, Humanitas, s.a., pago 12 
14 SANTlUANA. {)p. cit, pag, 116. 
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En cu,nto , 1" p'lnclp,les ~ife,enci" que existen entte el apten~izaje ~el a~u~o y el ~e los 
niños Paz encuentl"<I las siguientes. 

Moliroción, Es la ten~encia ~e un in~lvl~uo hacia un fin que consl~e'a que pue~e satisfáce, sus 
necesi~,~es ~e cualquie, ín~ole. Algunas ~e las ~e 1" fuentes ~e motivación que Impulsan al 
a~ulto a patlicipar en activi~a~es e~u"tlvas ~est,,,n las siguientes, 

~ La ptomoción socio-profesional. 
ro L:¡ tesolución ~e problem" concretos en los ambitos pe=n, 1. fámilia' o económico. 
ro L:¡ competitivl~,~. 

ro El ~eseo ~e comptende, melo, el mun~o. 
ro L:¡ sublimación ~e ten~encias creativas. 
ro Necesi~a~es ~e tipo psicológico. 

Coneeplo de Á ,,",mo, El concepto que el a~ulto tiene ~e sí mismo influye en el proceso ~e 
apten~izale. Este concepto tiene hes aspeclos, lo que el a~ulto ctee que es, lo que los ~emas 
cteen que es y lo que realmente es. En el mun~o a~ulto suelen prodUCirse ~isco,~i" entte los 
ttes aspecios y es Impotlan que el a~ulto tenga un "etla~o conocimiento ~e sí mismos, con 
una valoración lo mas realisto posible ~e sus propias posiblll~a~es. 

Temo ...... y _Il0l, el a~ulto esta someti~o a una se'ie ~e p,esiones y ansle~a~es que 
necesa'iamente ~Ificultan su apten~lzale. el a~ulto es muy susceptible emoclon,lmente; tiene 
mi~o al ,I~fculo y, pateee, un Igno'ante ante sus comp'fietoS. A menu~o el a~ulto se siente 
incompetente y ctee que ya no pue~e apten~e, a su e~a~; ot'as veces, la angustia proviene ~el 
temo'al fia"so o al lo que pue~an pensa' los profesotes, la fámllia o los amigos. Esto nos lleva 
a entende, la Impotlancla que tienen los métodos y procedimientos ~e tipo telalante, pues ellos 
petmitltan que la ensefianza sea una tarea pl,centera, que consecuentemente ~ata a los 
individuos conHanza en sr mismos. 

Coneeplo de '''''''PO' Los Intetvalos de tiempo tienden a se, conslelera~os mas cotlos 
confo,me avanza la eelael, como consecuencia ele ello el aelulto tiene a expe,lment" una 
sensación ele u'gencla tespecio al ap,en~izale, al elarse cuenta eleI poco tiempo ~e que ~ispone. 
Un p,inciplo general ~e tocio aptenelizale ~ebe se, el ~e la Aexlbili~ael, para pe,miti' que "ela 
uno ap,en~a ele la mela' mane'a pOSible. 

Alúlencla, L:¡ asistencia ele los ,elultos es volunta,la, e,ta ""ele,í,ti" p,esenta ~os efeclo" la 
por un lacto resulta positivo pitt;:j el ptoceso equcativo pmque ya existe una pt-edisposición 
inicial, pero po, el ot,o" tiene la conttapatll~, po'que mucho, aelultos .banelonan 'u, estu~ios 
a la primera dIficultas o cuando cl'een que no responde a sus intet"CSes. 

Esperlencla, Esta es ~ principal ~Ife,enci, que exi,te ent'e el aptenellzaje ~e! nirlo y el ele! 
a~ulto, pues el a~ulto acu~e al aul, con to~o el conocimiento que la expe'iencia 1, h, ~eia, po, 
consigUiente esto le fácil Ita el ap,en~izale. E, Impotlante que en tocio pl,nteamiento e~u"tivo 
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que se haga a los aqultos telCate y aproveche tcxla esa experiencia, y a partir qe! """nocimiento 
de estos sqberes se reorganicen 105 conteniQ05 que se van a enseña~. 

R.,.¡'tencia, En el aqulto la pet50na!¡qaq ~ qefiniqa y posee un conjunto qe p"'luicios, 
normas y h~bitos estab[eciqos, y tcxlo aprenqizale implica un cambio y ante él, e! aqu[to 
presenta resistencia, esto es qebiqo a que [os procesos qe cambio se [e presentan como una 
amenaza a[ equilibrio personal o social que se ha Iqo forlanqo a [o largo qe su vlqa. Lo que le 
que<la a[ equcaqor es mosttar [as ventajas que se pue<len obtener con e! cambio que sé esta 
proponienqo, 

Impononeia, Para los niños [a actlviqaq m~s importante en su viqa [o constituye e! 
ap",nqlzaje. A qiferencia qe [os niños e[ aprenqizaje para los aqu[tos pasa a ser un mero 
complemento qe otras ocupaciones consiqeraqas por é[ como m~s Importantes. Esto tepercute 
en el proceso equcativo pues e! aqu[to participara qe fOrma activa y cooperativa. sólo sí 
encuentra un beneficio Inme<liato qe [o que va a aprenqer. 

1.2,5 MODALIDADES DE LA EDUCACiÓN DE ADULTOS 

Paz hace una clara qlstlnclón qe [as mcxla[iqaqes que existen en [a equcaclón qe aqu[tos. 

<5l A(fabellsocl6n, traqlclona[mente la alfabetización se ha visto requclqa a enseñar a [os 
aqu[tos [a lecto-escritura y nociones ~slcas qe dlcu[o, sin conslqerar e! contexto socio 
económico balo e[ que se qesartollen, no se piensa en [a proyección futura qe los 
conocimientos aqqulrlqos. La gran mayoría qe los resultaqos que se obtenían qe esta pobre 
equcaclón era e! regreso a[ analfabetismo qe los aqu[tos, pues a [o largo qe[ proceso qe 
alfabetización no se qespertaba ningún anhelo qe superación, ho se relacionaba [o 
ap",nqlqo con [os problemas qe [a vlqa cotlqlana. Como respuesta a la neceslqaq qe vincular 
e! objeto qe conocimiento con [a realic!aq y qe fomentar en e! aqulto e[ qeseo qe superación 
surgió e! nuevo concepto qe o{fabellsocl6n jWu;ianal, en e! cual e! aprenc!lzaje qe la 
lectura, [a escritura y e! d[cu[o aritmético ya no son un fin en si mismos, ahora se 
constituyen como e! meqlo para [a culturlzaclón y [a capacitación Integral qe! aqu[to. 

<5l Educoel6n jIuIIfamenlal, este tipo qe equcaclón surge qespués qe [a posguerra, es creac!a 
por la VNESCO, se implementa en [os países subc!esarrollaqos como una obra qe rescate y qe 
incorporaclóh qe [as clases menos favoreciqas a[ plano general qe cultura qe la nación. Lo 
que se perseguía en un ptimer momento eta enseña¡- al qdulto a vivir en un mal'CO de 
meloteS condiciones de saluct, economía y qignictadi como ptimer paso que setvitía como 
qetonaqor para que se aspiraran a alcanzar otros pe!qaños qe la cultura. La VNESCO qefine a 
esta educación como ~el mínimo ete educación general que tiene pOI' objeto ayud<ll" a 105 

niñOS y a [os aqultos que no qisfrutaron qe [as ventalas qe una buena Instrucción escolar, a 
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comprendet los ptoblemas peculiares del medio en que viven, a fotrnarse una idea exacta de 
sus derechos y deberes cívicos e individuales y a partlcipat mas eficazmente en los ptogteS05 
social y económico de la comunidad a que pertenecen"". Los obletlvos que pretende 
alcanzat en los adultos son, a)que comptenda los problemas del medio en que vive, b)que se 
fotme una idea de sus deberes y derechos y c)que participe eficazmente en el progteso de la 
comunidad a la que pertenece. 

~ Educael6n penrllJl&BJJU, los ptlmetos indicios de este tipo de educación lo encontramos 
en el 'Rapport' de Condotcet el cual enuncia que "continuando con la insttucción durante 
toda la vida se impeditá que se botren de la memotia los conocimientos adquitldos en las 
escuelas; se ocupa~n los espíritus en una actividad útil; se insttui~ al pueblo sobte nuevas 
leyes, observaciones sobre la agtlcultura y los métodos económicos que no le conviene 
ignorat, También se le pod~ mostrat el arte de Insttuirse pot sí mismo". La educación 
petmanente no difiere en mucho de esta asevetación, este tipo de educación sutge del hecho 
de que pot mucho que se amplíe el petíodo de escolatldad, no se~ suficiente para satlsfacet 
las necesidades educativas de tipo individual y sociaL Todos los conocimientos - cualquieta 
que sea el tipo -, los modos de vida, las fotmas de pensat, se van renovando día con día a un 
titmo tal que nadie puede pretendet aptendet dutante su luventud lo que va a necesitat a lo 
latgo de la vida. La educación ha delado de set consldetada como una etapa de la vida, 
sepatada de las etapas postetiores, para vincularse íntimamente a lo latgo de la vida. "La 
eQuc.aclón permanente, debe consldel'al'5e como un proceso continuo, como un factot ele 
unificación de las expetienclas del hombre, y una ayuda para comprenderse así mismo y 
adaptarse a los continuos cambios c:lel medio·11; así mismo, debe retomarse como un 
elemento de apoyo para la participación de los individuos en el ptoCeso de cambio y de 
desatrollo económico y social de su comunidad. 

Es importante resaltat que mientras la educación tradicional se centta en el desatrollo de 
aspectos exclusivamente vetbales e Intelectuales, la educación petmanente consideta que 
también es Importante atend" a otras capacidades, como lo son, la afectiVidad, el sentido 
estético, la solldatldad, es decit, los dlve"", componentes de la petSOnalidad humana. A 
demas consldeta que la escuela no es el único centro que difunde educación, pues cada vez 
es mayot el número de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades que se adqUieren 
fueta de la escuela; toman en consldetación estos aspectos es que se logtatá una educación 
integtaL 

Los obletlvoS que persigue este tipo de educación son, a)la extensión de la educación a 
todos los individuos durante toda su vida, a fin de petmititles el desarrollo de todas sus 
potencialidades como se'es humanos, b)no persigue un tipo de enseiianza en particulat 
sino, en genetal. hata de logtat que se me¡ore la calidad de vida de los hombtes y las 
muieres, cJbusca el desatrollo de la petSOnalidad, la afltmaclón, de la identidad y la buena 
salud mental de los suletos, d)la capacidad de adaptaCión a nuevas Situaciones que el cambio 

15 REYES,JESÚS M. L: Educad6n de aWltos. Oasis. M&ico, 1983, pago 91, 
16 P~~. dt., pago 34 
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constante <le la socie<la<l y, el) la capad<la<l <le ele~Jit es ot'a ca'acte,ística que atien<le la 
e<lucación pe,manente. Pa'a que estos obietivos pue<!an alcanza ... este tipo <le e<!ucación 
establece algunas metas <le ca'ácte, inst,umental que <leben realiza ... a lo largo <le! p,oceso 
<le la e<lucación en la vi<la. 

~ apreruhr fJ apreruhr, se basa en el <lesa,tollo <le <lestrezas que le pe,mlten al 
in<livi<luo realiza, po' sí mismo <llstlntos tipos <le apten<llzale. 

~ inaeroprendúaje, busca e! fomento <le las <lestrezas <le autoapten<lizale en socle<!a<l, es 
<leci', que e! suleto a pten<la conluntamente con ottaS petsOnas. 

~ ed.u:abUidod, se pte\en<le que los hombres y muieres, <lesattollen la capacl<la<l <le 
evalua' lo apten<li<lo y apten<le, a cambia' y a meiora'. 

~ aprendúHJje auIodlrl,t¡ido, se trata <le fo'ma' in<livl<luos que no sólo apten<lan en un 
ámbito escola" sino que amplíen su panorama y que po, consiguiente sean capaces <le 
o'ganiza' sus ptocesos e<lucativos, que se ma'quen sus ptoplas metas y que geneten 
comptomisos coo ellos mismos. 

1.2.6 ESQUEMAS Y SECTORES DE LA EDUCACiÓN DE ADULTOS 

L;¡s aC\iviqaqes qe equcaclón qe aqultos que se llevan a cabo va,ían qe unos países a 
otros, en función qe los obletivos, la o'ganizaclón y los meqios utllizaqos, Fullat 
establece cinco esquemas: 

El esquema anIJIo'fJ}6B, el obletivo que pte\en<le es aumentar el nivel <le conocimientos y 
satlsfuce, la cu,losl<la<l en e! plano científico y cultural <le un amplio público; este esquema es 
puesto en matcha en las unlvetSi<la<les, en <lon<le se cuenta con <lepattamentos, cate<!ras e 
Institutos <le e<!ucaclón <le a<lultos que organizan CUtSOS <le tipo muy vatla<lo. 

El esquema Ialino presenta una <loble o,ientaclón, po' un la<lo se realizan activi<la<les <le un 
nivel cultutal m~s eleva<lo en bibliotecas, casas <le cultuta, teattoS, etc .. para un g'upo selecto <le 
a<lultos con una alto g'a<lo <le cultura. Po, otto la<lo tenemos que pa'a e! público m~s popular y 
<le muy <llversas l<leologías se confo,man una setle <le g'upos y mOVimientos, los cuales son 
subvenciona<los po, e! Esta<lo y realizan CUtSOS generales <le reflexión y <le fo,maclón <le 
anlma<lot<5. 

El esquema eoc.....u....ro, se basa en las escuelas pa'a la fo'maclón <le campesinos, muy IIga<las 
a los movimientos de coopetativas <lgtTcolas. 

Los esquemas .oclaUal'" se basan en estu<lios nactu'hos y po' cO'te5pon<lencla para los 
\tabala<lot<5, o bien en expe,lencias <le alternancia <te! .. tu<llo y e! \taba lo. 
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El esquema qe educocwn popular bÓlllea de adulto., es e! que m~s Importancia a tomaqo' 
en 105 últimos años especialmente en 105 paIses sub<!esa'tollaqos. Su'ge como consecuencia de la 
masiva campaña qe alf.¡betlución que se llevó a cabo en 1980, en Nlca'agua. El obletlvo que 
pet'5igue es la continuiqaq qe! proceso equcatlvo poste,lo' al qe alf.¡betlución. 

Los secto"" que atienqe la educación qe aqultos, pu.qen dlvldit'5e en cinco secto"", 

'" conocimienlO' bÓllleo., las actividades que se sitúan en este cqmpo son la alf.¡betiz;¡clón, 
las clases de certlRcación de estudios ~slcos y el bachilletato pa'a adultos. En este secto, se 
Incluyen la adqUiSición de todas aquellas técnicas de base y conocimientos que son 
necesa,los pata pode, aftonla' la fo,maclón e Integ'aclón en otl'05 sectores productiVOS de! 
país. 

'" lomuu:wn proleaiorwly Úcnlea, se encarga de atender las competencias profesionales y 
técnicas, a ttavés de un p'imer oNclo o la actuallz;¡ción de los conocimientos de una 
profesión ya adqul'ida. 

'" deaCllTOUo penorwl, este secto, esta encaminado a log'a' la madurez de! adulto en lo que 
se reRere a 105 comportamientos Individuales y f.¡mlllares. Esto se log'a a través de una 
dlvet'5ldad de actividades, que contemplan aspectos de salucl e higiene, educación de 
consumidor, planificación f.¡mllla" CUidado y equcaclón de 105 nlñ"", educación religiosa, 
etc. 

'" educoown cfv/eo-ooc!al, abar<:a los contenidos d~ las mate,las que comprende a las 
ciencias sociales, política, economla, hlsto'ia, etc., esta .qucación pretende fOrma' adultos 
responsables y maduros. 

'" edueocwn cultural, este secto, ttata <le Involucra' al adulto con la cultu'a <le su tiempo; 
enten<llen<lo por cultu,. todas las actlvlda<les que estén ,.ferl<las a la música, Iltetatuta, 
<lanz;¡, teatro, artesan!a, <leportes, etc. 

1.3 LA CAPACITACIÓN 

1.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CAPACITACiÓN. 

En el pasa<lo, 105 integtantes <le las civlliz;¡clones transmitían sus conocimientos y habili<lades en 
fO,ma di,ecta. Una pet'50na expe'imenta<la p,oporcionaba Info,mación necesaria pa'a <lesa ,rolla' 
algún oNclo. a un novato que. después de un la'go pe'iodo, podía hace,.,. ca'go <le! t'abalo. 
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Más cercqnos a nosottos encontramos el sistema al que <lebía integral><! to<!o aquél que aspirara 
a sel" consiqeracto 'm;:¡estro'. El maestt-o era propietario qe la herramienta y la materia prima. 
tenía a su cargo a los oNciales que "'aliZ<lban e! trabajo bajo su supervisión y a los apren<llces, a 
quienes únicamente se les <laba comi<la y alolamiento, y la oportuni<la<l <le apren<ler e! oNcio en 
cuestión. Al cabo <le un lapso no <leNni<lo, y una vez que e! apren<liZ<lJe se hubiese realiZ<l<lo, se 
les consi<leraba oNciales y po<!ían recibir una paga. 

Es hasta los inicios <le la revolución in<lustrial que el fenómeno <le la capacitación para e! trabajo 
tiene un <lesarrollo ace!era<lo; ha si<lo pro<lucto <le! impacto <le! avance tecnológico que genera 
la necesi<la<l <le pro<luclr mano <le obra especialiZ<l<la y <lirigentes empresariales <le primera. 

Por lo que toca a nuestro país, en 1931, en la Ley Fe<leral <le! Trabajo, se establece la obligación 
<le las empresas <le tener ap",n<lices, a fin <le garantiZ<lr la <leman<la <le pe""nal cali(¡ca<lo. 

La ce!erl<la<l <le! <lesarrollo científico y tecnológico, y este sistema <le apren<lices no satisfacía la 
necesi<la<l ca<la vez mayor <le pe""nal que tuviera los conocimientos y las habili<la<les que el 
proceso <le in<lustriallZ<lción exigía. Por otra parte, este proceso <lesenca<lena<lo por e! progreso 
in<lustrial, provocó para<lólicamente <lesempleo al sustituir a los artesanos por maquinaria, peto 
también se pro<lujo la incongruencia entre los requerimientos <le la mano <le obra y la oferta 
ca",nte <le la preparación necesaria; a<lemás <le otros problemas colaterales como altos ín<lices <le 
acci<lentes <le trabaJo y baJa pro<luctivi<la<l. 

En consecuencia, e! Gobierno Mexicano, con el af.¡n <le abatir este problema que ha repercuti<lo 
seriamente en e! ámbito económico y social. en la Ley Federal <le! TrabaJo <le 1970, se incluyó 
<lisposiciones (Art. 132 fracc. XIV y XV) con la obligatoriedad para las empresas <le impartir 
capacitación. Congruentes con estas disposiciones, en 1971 e! Estado Inicia un programa de 
",forma Administrativa dentro de la administración pública, con el ptopósito fUn<lamental de 
adecuar Jos ""u=s disponibles a los objetivos de desarrollo integral del país. Dentro de esta 
Reforma destaca por su importancia la quinta etapa ",Iativa a al administración y desarrollo del 
pe",,"al fe<leral, aspecto que constituye al mismo tiempo uno <le los objetivos y ámbitos <le la 
citada reforma. A partir de entonces se han tomado una serie de me<liadas para apoyar la 
preparación qe petSOna[ competente, tanto en la aqminishación pública como en el sector 
priva<lo. 

Fueron muchas las causas que originaron el establecimiento sistematico qe 1" apacitación pat<l 
los trabaJadores, entre ellas, relaciones obrero-patronales, impacto <le la automatiZ<lción y 
mecanización de los ptocesos cle pro<!ucción, el auge qe [as concepciones ctesanollistas que 
te[acionaban cap<lcitación como sinónimo ete ctesarrollo. 

Las acciones iniciales sobl'e la capacitación se enmarcan qenho ete lo que se ha conocklo en toc:ta 
América latina como la etapa de ~ sustitución de impottaciones-, el continente se ~eb<tti<t en un 
p<tso de tr<tnsición entl"e una economía basaQa en el crecimiento hada afuera - susten~c:ta sobre 
la base de sus exportaciones de materias primas - y una creciente industrialización. En 
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consecuenci~. I~s nuevas técnl~s exlgí~n m~no de obra ~llfi~d~. ~p~z de h~cet tunclon~t 
eficientemente las nuevas empresas inqustriales. 

El proceso de industri~li~clón comenzó ~ genet~t>e en I~s gt~ndes clud~des y I~ pobl«ión tut~1 
inició su migt~clón h~ci~ ell~s en busca de oportunid~des de empleo. P~ralel~mente. el 
c!esanollo de la indusb'la comenzó a fortalecer una in~esttuctuta de comercio y setvicio que 
venía a apoycu' el ct"eCimiento del sector secundario de la economía. 

El sectOt público se ~mplió cu~ntit~tlva y cu~lit~tlvamente ~I tiempo que creció I~ b~n~. 
impulsad~ pot I~ ~ctivld~d fin~ncleta. Todo esto generó una dem~nda de recUt>05 hum~nos 
~llfi~dos que ~da país intentó resolvet de acuetdo con su gtado de desatrollo y 
requerimientos específicos. 

En contt~ste con los países al!;¡mente industtlali~dos. donde la ~pacitaclón se da 
ptlncipalmente en las empresas o en conglomerados emptesatiales. en Amétl~ Latina. el Estado 
toma en sus manos 1<1 capacitación. 

En México. a través del Sistema Nacional de Capacitación y Adiesttamlento. es que cubre lo 
teterente a úpacitación. Éste sistema. esta compuesto pot el Sectot Obrero. el Sectot 
Empresatlal y el Sectot PQbllco. que son los participantes involucrados en I~ productividad. Son 
órganos auxilial"eS <tel Sistema. 105 Cornité5 Nacionales de Capacitación y Adleshamlento por la 
tama industtial. Como Elementos elecutoteS. las empresas teali~n la ~pacltaclón a ttavés de 
agentes ~pacitadoteS. vigilada y supervisada pot las Comisiones Mlx!;¡s de úpacltaclón y 
Adiestramiento. 

Lo que se trata de resolvet con este Sistema. es el desequllibtio que hay entre la esttuctuta de la 
oterta y la demanda de mano ~lifi~da y dismlnuit las diterenclas de productividad entre ramas 
de actividad. estratos empresatlales y regiones del país y. en consecuencia. las disparidades de 
IngteSOslaborales entte los mismos. 

1.:3.2 CONCEF'fO DE CAPACITACiÓN 

La ~paclt~clón un concepto !;¡n ~ntlguo como el propio hombre. tesutge en nuestros dr~s 
como una necesld~d impetante de nuestta socied~d tecnologl~d~; sin embatgo su definición no 
es dat;:¡. pues se le relaciona como sinónimo de 'adleshamiento', siendo que <tmbos pel'Siguen 
obletivos distintos. 

La ptimet~ definición de ~diestr~mlento ~ la que podemos hacet tefetencl~ es a la que se detiva 
del signlfi~do etimológico '~dies!tamiento ptovlene del adjetivo diestro. y éste a su vez. de I~ 
palabra latina dext:er, que se hac:tuce como "erecho, en un primer momento se puede entencter 
como el conlunto de ~ctlvid~des en~mlnadas a hace m.s diestro al personal. es decit. a 
inctementat las h~bilid~des de ~da tr~b~ladot de acuetdo con las ~t~ctetísti~s del puesto de 
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trabalo, con el fin ,je que [o ,jesempeñe en fo,ma m~s efectiva'''; [a segun,ja ,jefiniclón que 
encontramos en el ,jicciona'io ,je [a aca,jemla ,je [a Lengua Españo[a, e[ cual nos seña [a que 
a~¡esttat es phacet diestro, enseñar, instruir, guiar, encamin¡:¡r, aleccionar, amaestrar, e!etcitar~19; 
[o que se pue,je ,j«luci' es que el a,jiestramiento se enfoca a[ ,jesa"ollo ,je habi[l,ja,jes a fin ,je 
tespon,jet ,jetetmlna,jas necesi,ja,jes; estas acciones se tealiZ<ln sin teflexlón alguna, sin que se 
haga consciente a[ sujeto que [as p'actica ,jel po'que y pa' a que [as tea[IZ<l. 

la capacitación es enten,ji,ja como, 

'Capacltación (,jel a,jletlvo capaz. y éste, a su vez. ,jel vetbo [atino Qpete • ,ja' cabl,jal es el 
conlunto ,je activi,ja,jes encamina,jas a p"'poteiona' conocimientos, ,jesa"olla' habi[l,ja,jes y 
moMica, actitu,jes,jel pe""na[,je to<los [os niveles pa'a que ,jesempeñen melo, su ttabalo·OO• 

• ... se [e conceptua[iZ<l como una fa,,"a «lucatlva cuyo ptopóslto fun,jamenta[ es p,ovoca' 
cambios en [as habl[l,ja,jes Intelectua[es, [as ,jestteZ'lS manuales, [os conocimientos, [as aptitu,jes 
y [as actitu,jes ,je [as pe""nas que ya ocupan un puesto ,je ttabajo ° que piensan ingresa' en é[·. 

• ... una fo'ma ,je e,jucaclón telé,l,ja a ptocesos ,je ttabalo, o,ienta,ja a que [os suletos geneten y 
obtengan apten,jIZ<lles cottespon,jlentes a [a tea[i,ja,j ,je su ttabalo, que ,jesa,,,,lIe aptitu,jes pa'a 
el ,jominlo consclente,je su trabalo·" . 

•... es ante to,jo, [a e,jucaclón pata el ttabalo, es ,jecl', el p,oceso intenclona[ de totmaclón 
teó'ico-p,~citco,je un trabala,jo" acetea <le su p'oceso y p",b[em~tica,je trabalo·". 

A ttavés ,je estos conceptos ,je [a capacitación y el a,jiesttamlento es que po,jemos ,jlstingul, 
datamente [as ,jiferenclas existentes entre ambos conceptos, [o que ,jeÑne a[ a,jiesttamlento es 
su [Imitación a [os aspectos técnicos, y a [o que catactetlZ<l a [a capacitación es [a to,maclón 
Integta[ tanto en [o humano y [o técnico. 

Como modali,ja,j «lucatlva [a capacitación se encuentta ublca,ja <lentlO <le los sistemas 
«lucatlvos no fa,males, como una fo,,"a ,je e,jucaclón ,je adultos y se [e conoce balo <lllétentes 
denominaciones: teeiclaje. teConvcl'SJón, adiestramiento, entrenamiento, formación profesional. 
petfeccionamlento, el común ,jenomina,jo, ,je to,jas estas acepeiones es ,je! ,jesa,,,,lIo ° 
cambios en, el conocimiento, hablli,ja,jes intelectua[es y motrices, aptltu<les y actitu,jes ,je una 
pe""na que ya ocupa un puesto,je t'abalo ° piensa ingresa, en él. 

1cJ <!enominación o la termlnologTa que se utilice pata concebir o nombra!" a la cap;;¡citadón, 
,jepen<le en gtan me,ji,ja de la acuñación ° mo<la ,je nuevas pa[ab'as que su'gen en [a loca[i,ja,j 

I7RODR1GuEZ ESTRADA. MAURO Y PATRICIA RAMfRU BUENoIA: Administrad6n de la capadladón. Ma<GRA.W.HIll. Mbico, 1993. pág. 2 
180CÉAN0. 0Icd0nari0 enddo~ ilustrado. Océano, '988, s. p. 
" RODIÚGIJEZ. Op. cit. pág. 1 
lO SNiAR. ReI\elIiOnes sobre ta capadtarión en el sector rural y las competencias laborales en Méldco. SAGAA, MéxIco, s,a., pag. 4 
"DOCH GAIft, IRENE Y IUBÉN REYES RAM/,¡z, Hado" concepdOO leórico-m<lodoIógka de"~. SAAH~NCA RURAl- PNUD-FAO, 
Mbko, 1987, pago 5 
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o que se m;:¡nelan a nivel n<¡cion",!, 1<1 inttcXtucclón ~e nuevos términos emplea40s por 
e~uc.1~oteS; cualquleta que sea la acepción que se quieta ~at a la C1pacltación, no es lo tealmente 
Importante lo que se pteten~e alc.1nz.:¡t a havés ~e ella es lo tealmente sustantivo, p0"1ue ello 
petmiti~ al a~ulto integta"" a su m~io social ~e una manera partlcipatlva y reAexiva. 

1.3.3 PROCESO DE CAPACITACiÓN 

Dentto ~eI pt0ce50 ~e c.1pacltaclón existen ~istlntos momentos o pasos, RD~t¡guez y Ramírez. 
consi~etan que este proceso consta ~e seis etapas, 

1. Detetminaclón ~e necesl~a~es. 

)1 l~entiflc.1c1ón y ~etetmlnaclón ~e necesl~a~es manifiestas. 
)1 Detección ~e necesl~a~es encubiertas, 

En c.1pacitación la palabta necesl~a~ hace refetencla cuantl!ic.1ble a la ~istancia que hay enhe un 
'set' y un '~ebe set'; es ~eclt, la ~Iferencla entre los están~ate5 ~e ejecución ~e un puesto yel 
~esempeño teal ~eI habaja~ot, siempre y cuan~o obe~ezc.1 a la falta ~e conocimientos, 
habiJ¡~a~es manuales y actltu~es. 

Lao nec.,.1dade. """uble" ... ; se ~an en el C1SO en que los ttabala~ote5 ocupan notmalmente 
sus puestos y presentan ptoblemas ~e ~esempeño, ~etlva~05 ~e la falta u obstaculaclón ~e 
conocimientos, habiJ¡~a~es o aptitu~es. 

Lao nece.idadeo rtum(fIe.'ot; son las que surgen por algún c.1mbio en la esttuctuta 
organlz.:¡cional. pot la movlll~a~ ~eI petsonal o como respuesta al avance tecnológico ~e la 
empresa. 

2. Otlentación ~e las actlvl~a~es. 

)1 fIJación ~e obJetiVOS. 
)1 Plan genetal ~e c.1pacitación. 

En t~o ptoyecto se señala, ~e fotma genetal. el ptopóslto de lIevat a C1bo un PlO9tama ~e 
c.1pacitación que satisfaga necesl~a~es ~eI area usuatla. 

3. Elabotación ~e progtamas. 

)1 ObJetivos ~e 105 CUt505. 

)1 Conteni~os (tematios). 
)1 Mét~o ~e enseñanz.:¡/apren~iz.:¡je. 

)1 Matetial. 
)1 M~o ~e evaluación. 
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E, la etapa en la que ,e establecen la' condiciones, lo, medios y los métodos en lo, que ,e 
<lesartollaran lo, cu"",. 

4. Organización <le los eventos. 

)( Costos. 
)( Instructores. 
)( Duración y horarios. 
)( Participantes. 
)( Local (lugar ff'ico <lon<le se impartlr~n los cu"",). 

E,la etapa en la que se establecen la' con<llclones a la, que <leben ,uletarse la, actlvlda<les, a'! 
como 'u <lescripción, <luración, tecu=s a'igna<los y señalamiento <le responsables. 

5. Evaluación. 

Es la etapa <le! ptoceso en la que se <llseñan los me<llo Idóneos para establee., hasta que punto 
lo, capacltan<los alcanzan los obletivos prefilado,. 

6. Seguimiento. 

Es la última fuse <lel proceso, que permlle evaluar el grado de permanencia de la acción 
capacita<lora y <letectar acciones (utura'. Esta culmina con e! In(orme <le resultados <le! 
programa. 

1.3.4 TIPOS DE CAPACITACiÓN 

En el contexto <le la capacitación eal<letón establece tres tipo, <le capacitación, que se <lerlvan <le 
la' necesi<lades <lel campo <le trabajo, 

- C.,.ltooll, • "'1 .. ' .... 
CtpteHallú ,.,..1 trohJ., - 1 .... " •• 

- CtpteHal'" ,....1 ... 1. 

Ctpteltooll •••• 1 tnIoJL c.,.Hallú .. ,..mll , "' ..... 

D" .... 11o 
- , .... '" ",..1 ,.,. ",.Hot. 
- 1"",.", • ,." ... 11.-. 
- Att"' .... """""', 
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Capacitación para el trabajo 

Esta va 41'igi4a al trabaja4o, que va a qesempeña' una nueva función, ya sea po' se, 4e nuevo 
Ing""" ° po, ha be, si40 ptomovl4o o reubica40 4entto 4e la misma organización. Su objetivo 
es ptopo~lona' al personal la capacitación a4ecua4a al puesto que vaya a ocupa'. 

& Capacitael6n de prelngre.o, este tipo 4e capacitación se hace generalmente con fines 4e 
selección. Se centra en otorga' al nuevo personal los conocimientos necesarios y 4esattolla, 
las habili4a4es y/o 4estrezas necesa,las pata el4esempeño 4e jas ac\1vi4a4es 4e1 puesto. 

& InJuecl6n, constituye el conjunto 4e ac\lvl4a4es que InfO,man al t'abaja40, sobre ja 
organización, planes y prog'amas, para acele'a' su Integ'ación al puesto, al jefe, al g'upo 4e 
ttabajo y a la organización en general. 

& Capacilacl6n promo<:lonal, constituye las acciones capacitaclonales que otorgan al 
trabaja40, la opottuni4a4 4e alcanza' puestos 4e mayo, nlvej4e autori4a4 y remune'aclón. 

Capacitación en el trabajo 

la capacitación en el ttabajo la conforman una setie sistematlza4a 4e ac\ivl4a4es encamlna4as a 
4esattolla' habll14a4es y mejora, ac\ltu4es 4e 105 ttabaja40teS en la labo, que realizan, en ella se 
conlugan la realización In4ivl4ual con la consecución 4e los objetivos 4e la Inst,ucclón. En este 
ma=, la capacitación en el trabajo constituye una Impottante hettamlenta 4e la organización, 
para apoya' a sus 4lve"'!s areas en el mejo, ele~lclo 4e sus funciones y 4ota,les 4e petSOnal que 
se encuentren 14entifica4os con los fi nes 4e las ac\1vi4a4es que tienen encomen4a4as. 

Desattollo 

Esta compten4e la fOrmación Integral 4el In4ivlquo y, especlficamente, las acciones que pue4e 
lleva, la organización pa'a contribul, a esta formación, es po' esto, que se 41ficulta la tatea 4e 
4ete'mlna' a qué gra40 una acción 4e capacitación se convlette en una 4e qesa,rollo. 

& Edw!acl6n fonnal poro GIl"" ... , Son las acciones llevadas a cabo po, la o'ganlzaclón, 
para apoya' al personal en su 4esa,,,,1I0 en el amblto 4e la e4ucaclón escola'iza4a. 

& Intesrac16n de lo P'TloruJJ.dlld, la fO,man los eventos otganlza4os pa'a 4esa,rolla' y 
melora' las actltu4es 4e1 personal hacia sI mismos y su g'upo 4e trabalo. 

& Acllllidode. recreal""", son las acciones que 4an a los ttabaja40teS el esparcimiento 
necesa,lo pa'a su Integtaclón con el g'upo 4e trabalo y con su fámilla, asl como 4esa,,,,lIa' 
su senslbillda4 y su creación intelec\ual yattístlca. 
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1.:3.5 MODALlDADE5 DE LA CAPACITACiÓN 

En una revisión hecha por Melba Plne~a ~e lo que ha sl~o la capacitación en México. le pel"tTlltió 
categotiLlr a la capacitación en cinco mo~ali~a~es, 

! Capacitación en el sector público. 
! Capacitación en el sector rutal. 
! Capacitación cooperativa. 
! Capacitación in~ustrial. 
! Capacitación obrera sin~ical. 

C..,....,ilm:ión en el lector público 

Esta m~ali~ad es entendl~a como "el proceso ~e ensefianLl-apren~ILlle que propicia el 
~esarrollo ~e aptltu~es en lo que se reNere a conocimientos y habili~a~es, fávorece el cambio de 
actitudes para transFormar positivamente la conduela ~el personal con respecto a su trabalo"". 

La capacitación en el sector público esta concebida ~entlO de lo que han sido los planteamientos 
~el desal1"OlIo otganiLlcional y la llamada administración pot obletlvos; en este sectot la 
capacitación es entendida como un proceso permanente que asegura la promoción profesional y 
social de los trabaladores, y petmite la adaptación a los cambios en la estructura de trabalo y a 
los que promueve el Estado para la Simplificación administrativa. 

El proceso de ensefianLl- aprendizale se Fundamente en los cursos Formales, los sistemas abiertos 
y la Formación en el propio puesto ~e trabalo. Existen los sistemas de evaluación personal y los 
Incentivos, se le concede Importancia a la acreditación como una FOlma de lograt ascenso o 
aumento salarial. 

Es importante destacar que los Individuos que estan suletos ala capacitación no tienen Inlerencla 
en lo que respecta a dlsefio, programación, promoción, evaluación y acreditación. Esta, 
decisiones son toma~as pOt el departamento de capacitación o por la Institución encargada de 
Impartirla (cuando se compra un servicio externo). Para el sector público cotresponde a la 
Secretarfa de Programación y Presupuesto (SPP) establecer la normatividad de los programa' 
Institucionales en materia de capacitación. 

Cop""ilm:l<ln en el .eclar rural 

Este tipo de capacilación se concibe dentro ~eI conlunto de actividades conocidas como 
desarrollo de la comunidad, extensionismo agñcola, desarrollo integra comunitario y 
capacitación campesina. 

22 CItado por PlNEOO GUERRA. MflBk DesarroIo de la capacitación en México: aIgtms modalidades predornInDes. En: Re\1sta Lamoamericana 
de EstudIos Educativos. MelcIco, Vol. XX, N° 2, ~9. 117 
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A gran~es rasgos lo que persigue este tipo qe QpacitClción es qisminuir la marginación <te 
g'aneles núcleos campesinos, mejo'a' la calielael ele viela ellos, a través ele el inc,emento ele la 
p'oeluctiViel,el elel secto' agtícol" pa'a ello se consielera necesa,io elota' al p,oelucto, ele los 
conocimientos técnicos nec~ri05 para sacar el m~ximo provecho qe los implementos y las 
tecnologías que se les b'inelan. 

L<t corriente elominante ele esta moelalielael ele capacitación, es la lIamaela traelicional y promueve 
al extensionismo como uno ele los vehículos que facilita la transmisión y aprenelizaje ele los 
conocimientos científico-técnicos, por su parte la corriente que esta surgiendo como 1(1 
contrapartiela ele! sistema ttaellcional consiele'a a que la capacitación elebe hacerse con el 
campesino y no pa'a él. 

Capaeitación cooperativa 

L<t capacitación para las cooperativas se ha conceptualizaelo como 'el conlunto ele activiel,eles 
elebielamente planeaelas meeliante las cuales los trabajaelo,es se preparan pa'a cumpll' caela vez 
mejo, sus tareas y responsabilielaeles elentto ele sus centros ele trabalo''''. 

Los propósitos que o,lentan a esta moelalielael ele capacitación son, 

* Coaelyuva, a eleva, los ínelices ele la p,oeluctivielael ele la socieelad coope'ativa. 
M Desarrolla' en fo,ma integral los recursos humanos ele las socieelaeles cooperativas, sin 

elistinción ele funciones, sexo, eelael o nivel ele escola'ielael, y a eleva, los niveles ele bienestar 
ele los socios y familiares. * Despertal' y fortalecer el interés y comptomisos con el movimiento cooperativista. * Perpetuar y pe,feccionar el movimiento coope'ativista mecllante el elesa'tollo ele habllielaeles, 
elestrezas y aptltueles que se,n la base pa'a atenele, las tareas ele las coope'ativas. 

Toela su concepción eclucativa esta basaela en la p,~xis, pues se ,igen bajo la estipulación dieláctica 
de -enseñar hacienqo·, 

Capacitación en el aector induItrial 

Los p,opósitos que se buscan con esta moelalielael ele capacitación se relacionan con lo 
económico, al hqtar de utilizqt a Iq capacitación como un medio pata incr-ement¿¡t la producción 
y los niveles de produdividacl, me<!iante acciones que coadyuven a superar las ctisis. A~em~s. "se 
ptclenc!e entregat los conocimientos científicos-técnicos necesarios pata que el ttaba¡ac!ot 
,cceela, un ~ete,minaelo puesto y oficio ya elehmitaelo (capacitación para el trabajo), así como 
int'oyectar las habilielaeles y elesttezas cottesponelientes pata que el t'abalaelo, cumpla 1" 
funciones ~e su puesto (capacitación en el ttaba¡o )W2S. 

21 atado por PlHEOO GUERAAlbldem. pág. 123 
2~ atado por PlNEOO GJERAA.lbIdem pág. 126 
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L1 did~ctiC4 dominante se diHge al desa"ollo de habilielades y destrezas. fundamentada en la 
mayorla de los C4SOS en las teo,las conductistas (ap",ndizaje vla ",fuerzo. adleshamlento 
prog'amado. inst,ucción prog'amada. paquetes autoadminist¡-¡¡bles). En lo que /"eSpecta a la 
pal'le ol'ganizativa. el financiamiento de este tipo de C4pacitación se da bajo t/"eS modalidades, 
Estado, iniciativa p'ivada y Estado e iniciativa p'lvada. 

Capoeltaci6n obrera .indkal 

L1 C4pacitación slndiC41 como actividad eduC4tiva ha estado p",sente desele hace mucho tiempo 
dent", de! pano'ama mexiC4no. En la actualidad este tipo de acciones se maneja po' medio del 
Instituto de EduC4ción Ob",¡-¡¡ (lEO). algunas instituciones de Investigación y C4pacltación 
Independientes. ol'ganismos sindicales. gremiales o de p",cjucción asociada (coope¡-¡¡tlvlsta). 

Esta modalidad de capacitación ha sido definida como "el conjunto de pwcesos de estudios 
vinculados a la acción militante. animado por Una p",ocupación de objetividad e Involuc'ando a 
t¡-¡¡bajado,es comprometidos de algún modo en el movimiento sindical. o ubicando menos de 
acue,do pa'a forma"" balo los auspicios de una institución educativa bajo conhoj sindical. con 
e! fin de inc",menta' su capacidad indIVidual y de contrlbui' a la promoción de colectiva del 
mundo ob""o"". Todos sus planteamientos se cenhan alrededo, de una concepción de la 
capacitación en la que, como espacio educativo, ha qe ser emplea"" para otg~nizat al 
proleta'iado y COn ello log'a' que Ielentifiquen las conhaelicciones polltlco-económlcas al 
Inte,io, de las unidades ptoductlvas de sus ,espectivos t¡-¡¡bajos. 

1.3.6 VISiÓN CONSTRUCTIVISTA 

L1 p,~ctlca de la capacitación encuenha su sustento teó,lco en las co"lentes congnosclvlstas. 
estas son entendidas como "lo ",Iatlvo al conocimiento y a los pt'OCesos que comp",nde e! 
conoclmlento"27. 

Pinillos afirma que los ptocesos cognitivos pueden concebl"" como ,eflejos o "'P/"e5entaciones 
relativamente pasivas de la "'alidad (conexionlsmo) o bien como cohst,"cciones 
eminentemente activas (conshudlvistno). 

NEI cOh5ttuctlvlsmo, sostiene que el suleto conshuye su peculiat" maqa de pensat, de conocet, 
de un modo activo. como l'CSultado ele la inte,acción ent", sus capacidades IMatas y la 
explotación amblehtal que 'caliza meeliante el hatarnlehto de la Informacióh que ,eclbe del 
entotno"29. 

15Qtado por PlNEOO GUERRA, Ibklem pág 129 
26 SANTlI.l.AHA. Op. cit.. s.p. 
lI1b1dem, 5.JI. 
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L¡ capacitación ,etoma como modelo al consltuctivismo pa'a lleva, a cabo su p,~ctica .<lucativa 
(proceso <le capacitación), pues el const,uctivismo es una <le las fo,mas <le sintetiza' la posición 
cognitiva <lel ap,en<llzale. 

L¡ capacitación teloma <le la siguiente (o,ma la teo,ia const,uctivista, El ap,en<llzaje lo 'ealiza 
una petSOna (con catadetísticas específicas), a havés de sus t.:¡teas y en un contexto que también 
tiene sus condiciones propias. Así la Insh"ucción es el resultado de todo el proceso de 
enseñanza/ap,en<lizaje, en el que el apten<liz parte <le un nivel <le <lestrezas o conocimientos 
<lete,mina<lo, realiza unas activi<la<les en ~s que se movilizan <lete,mina<las expectativas <le logro, 
y todo ello en interacción con los mateti;:¡les de instrucción, [05 modos de presentación, las 
guías de actuación, etc. para conseguir un m<lyor nIvel cl,e conocimiento o qestteza. 

Se habla <le contextualismo para expresa' que el me<lio físico y social en el que se <lesenvuelve el 
proceso luega un papel en ocasiones <lete,minante en el quehace, eQucativo. 

Se llama const,uctivista el p,oceso y ,esulta<lo <le la p~ctlca e<lucatlva, en elsentl<lo <le que los 
nuevos apren<lizales se Integran y esltuctu'an sob,e los ante,iores <le una (o,ma activa y 
potencialmente acumulativa. El p,oceso es interactivo entre todos los elementos y va'iables que 
intelVienen en el mismo, y ptelen<le explica, la cali<la<l Qel ap,enQlzale. 

En el hecho educativo se movili~n la atención, 105 Intereses, las creencias, las Intenciones, las 
capaciQaQes y los propósitos QeI eQucanQo, como respuestas exlgiQas po, la situación Qel 
aptenQlzaje, En este Oltimo aspecto, juegan un papel funQamentalla aceptación volunta'ia Qe las 
activlQaQes y ta'eas, y las expetiencias previas que el suleto aporta al ptoceso en función Qe los 
cambios conQuctuales propuestos. De esta manera, la o,ientaclón QeI proceso es centraQa en el 
sujeto, pe,o contan<lo también con el conteniQo y tipo Qe las tareas p,opuestas, 

L¡ interacción funcional Qe las caracteñsticas QeI sujeto, las tareas Qe aptenQizaje realizaQas , las 
activiQaQes y los matetiales Qe enseñanza Qetermlnan la cajiQaQ Qel aptenQlzaje, 

1.:3,7 MARCO LEGAL DE LA CAPACITACIÓN 

Aun cuanQo en México el tema Qe la capacitación se abo'Qó QesQe el Siglo pasaQo - en 1870 el 
có<llgo civil ya hacia mención al' ap,endizaje' en uno <le sus capitulos -, el p,lme, intento Qe 
legislación Qe la capacitación se Qa en el año Qe 1931. cuanQo en la Ley FeQeral del T'abajo, se 
establece la obligación Qe las emp'esas de tene, aprenQices, a fin de garantiza' la deman<la Qe 
pe""nal calificaQo. Peto es hasta el año Qe 1970, que el gobierno QeI EstaQo toma las ,ienQas, al 
Inttoducl' mOQINcaclones en la Ley FeQe'al QeI Trabajo, en las cuales se establece la 
obllgato'leQad pa'a las empresas Qe imparti, capacitación (Art. 132 ('acc. XIV y XV). 
Cong,uente con estas Q¡SpoSiciones, en 1971 el EstaQo inicia un p,ograma Qe Re(o'ma 
AQmlnistrativa Qenlto Qe la adminisltación pública, con el p,opósito (undamental Qe aQecu" 
los teCu=s Qlsponibles a los objetivos de Qesattollo integral QeI pais. Denlto Qe esta ,efo'ma 
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qestac;¡ po' su importancia la quinta etapa relativa a la aqminist'ación y qesa"oIlo qel pe150nal 
feqe"ll, aspecto que constituye al mismo tiempo uno qe los objetivos y ~mbitos de la citaqa 
Refo,ma. 

En 1977 se aqlciona la f'acción XIII al Artículo 123 de nuesha Constitución, a fin qe converti, la 
c;¡pacitación pa'a el t"lbajo en un qerecho obrero, y en 1978 se reglamenta la fo'ma en que debe 
Impartll5e, refo,mando la Ley Fede'al del T'abalo y qando o,igen al Sistema Nacional qe 
Capacitación y Aqiestramiento. 

En 1982 con el c;¡mbio de gobierno se llevan ac;¡bo modlfiC;¡ciones eshuctu'ales en las polítlC;¡S 
qe c;¡pacitación. En marzo qe 1983 se crea la Dirección Gene'al qe Capacitación y P,oquctividad 
qe la STyPS, la cual asume las funciones que le co,respon<lían hasta entonces a la Dirección qe 
Capacitación y Adlest'amiento de la VCECA, la cual qela qe existi'. 

De la breve rememb'anza que se ha hecho de la c;¡p4citación es fácil qistlngul' cu41 es el m4'co 
legal qe la misma, el cual esta conteniqo en, La Constitución Polltlc;¡ de los Estaqos Vnidos 
Mexic;¡nos, La Ley Fede"ll qel Trabajo y La Ley Org~nlc;¡ de la Almlnist'ación Públic;¡ Feqe'al. 

Actualmente La Constitución qe los Estaqos Vniqos Mexicanos en su Artículo 123, fracción XIII, 
en el apartado A; dispone que, 'Las emp'esas, cualqule'4 que sea su actlvldaq, estaran obligaqos a 
propordona' a sus trabaladores C<ipacltación o adiest'amiento para el trabalo. La ley 
reglamenta'ia qetermlna,a los sistemas, métoqos y p,ocedlmientos conforme a los cuales los 
patrones debe,an cumpli' con qicha obligación''', y establece que ., es de competencia exclusiva 
qe 14s autorlqaqes Feqe"lles 14 aplicación de las qlsposlciones qel habalo; entre ot'as, la relativa a 
la obligación qe los patrones a imparti, C<ipacitación y aqiest"lmiento y que pa"l ello conta,~n 
con el auxilio qe las Estatales cuanqo se t"lte de 'amas o actividaqes de jU,i,qicción local''''. 

Ley Feqe"ll del T"Ibalo es la enC<irgada qe reglamenta, a la capacitación; dentro qe los artículos 
qe mayo, relevancia Roq,lguez qestaC<i los siguientes, 

ARTICULO CONTlMIDO 

I l •• 1"''', 1011,1 ... _ , ;lIU" 1, .. ,..Ilall. ,"I'""Mlllto • 1 .. "' .. , ....... 

7 El ...... , "' "'", ...... '""'Jttot ti .... l ••• n.-II, IOIiUri, .. ..,..Ha, , 101 trola, .. .,., 
.. iI .... , u 1, .. ,..I,n .. In 11 trata, 

15, ""'''' VIII Ea ,1 ....... '" ..... 11 attal .... lit IIHI,I_ • lraIaJt 40h OItl,.I,,,, .... 1 trola, ..... ..,..itoU , "1""'" .. enfImfU4 lO' 1 .. pi .... , .... , ....... ' ....... lO l. ~I,,.aoto ,., 1, 
lty, .. ,..11 ... u l. , ....... 

~ ROOIIiGUEl ESTRAM Op. dt. pág. 17 
~Ib«!em, pá~ 18 
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132, Irtoollt XI , 
XXViii 

180 

su 
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El ptfr6. 11 .... lIro .n •• 11, .. 1 .... ,,,,,rolo.,, _Imllo , tl¡,.frlmlollo • "' I .... j .. ' .. , 
portl.l,.. • l. Ilf1trllih , 1 ... 1 ..... 10li0 • lu C..I.I .... ~ .... /eno", ...... _ • 
I .... j •• 

lo .,11 ... 11 •• lu ........ noNj ... 1111... .1 S,,,I.I. NocI ... 1 • E.,1oo , e.,..II .. I60 , 
MI_loIIo. 

lo ri,iI ... I. , ... ,1101.110 • 1 .... 11 ... 1 ..... 1 .. potroo .... mllo,l •• 1.utIv .... "" • l. 
Soormrr •• E ..... I60 ,..11 .. , ur _ 1_1, ",,11._ ... l. Soo'lfotr •• 1 T .... ¡O , 
Prvri.lh S .. I.I .. l ... ,..11 .. 1,. , tllut ... loIIo. 

En lo que respect.1 ,1 Art. 153 Y tcxjos sus incisos el cu,dto que p,esent, (,Idetón nos pe,mlti,~ 
teVl5<' los "pectos m~s importantes del mismo, 

--"-r----- ..,_~_/1'#/_'.,,_7 ___ /'""/ ____ ,_~ 

TEMA INCISO CONTENIDO 

A Elevar el nivel de rida y la productividad del trabajador. 

Actualizar y pertecclonar los conocimientos y habilidades del 
PROPÓSITO DE LA F trab~ador en su actividad; proporcionarle información sobre 

CAPACITACiÓN nueva tecnoIogla, prepararlo para una vacante; prevenir 
riesgos de ~, e inaementar la productiridad. 

A Derecho del trab~ador ala capacitación y el adiestramiento. 

Obllgaclóo de asistir puntualmenle a los eventos; alende' las 
H indicaciores de loe Instructores y presentar exámenes de 

evalUación. 
DERECHOS Y 

OSLlGACIONES DE lOS I Derecho a fonoar parte de la Comisión Mllda de Capacl1aclón 
TRABAJADORES y Adiestramiento. 

TyV Derecho a la constancia respectiva y a figurar en los 
reg~lros. 

U Obligación :~eredllar o presentar examen de sullclencla, i 
cuando se n a mclbr capacitación. 

¡ 

OBLIGACIONES DE LA O 
Impartir la capacitación durante la jomada de trab$, salvo I 
cuando el trab~ador deba capacltarsa en una actiridad l 

EMPRESA dlstlnte. , 

E Atender convocatoria para la oonstitudÓtl de las com~iones. I 
! 
'--'_i",,,#,.,,.,,~,,,~,,,,,,,.,, _~ .' .. _~"",,..,..,,,,,_ ... ~ .. ¡"' .. ~ ~ ~, ,,.,. ;'/11'''''''''''''_'''''_/1''--_/"-,-,,,,/) 
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J"8<,,'----.--"--"- ",,,11_1':1""'--#1> ___ '_''' __ I'~I-I:I''''/_''''"''_''_'~,I/''I"~II<r''''I, 
I , 
I TEMA INCISO CONTENIDO , 
I ¡ 

; 
K Presenlar a la STyPS los planes y programa. elnfonoar los j 

avances ylo modificaciones de los mismos. f 
N Aplicar Inmediatamente los planes. ! 

1 
V En~ar a la STyPS I~!a de constencia de poBOna. que 1 

hayan acreditado un curso. I 

' facultaran a las comisiones. 
Pera la elaboración de planes y programas se Integrara y I 

PLANES. PROGRAMAS Y a Requisitos de los planes y programas; duración. elepas. 

r
OMISIONES MIXTAS. 

SANCIONES pueslos y niveles 1 
S Se sancionaran a las empresas que no presenten su 

____ ,,_" ____ .-______ ~~.!'.~acuerd~j!!.E!!!"'~___..## __ ._ 

El 29 ~e ~iciembte ~e 1976 es ~ecreta~a La ley Otg~nica ~e la A~minlst"lclón Pública Fe~etal; 
en ella se se!;ala en su Artlculo 40 la responsabili~ad de la Secretaría ~eI Trabalo y Previsión 
Social. en coo"¡lnación con la Secretaría ~e E~ucación Pública. pa"l promover el ~esarrollo ~e la 
capacitación y el a~lestramiento en el trabalo y realizar Investigaciones. prestar asesoría e 
impartir cursos ~e capacitación para Incrementar la productivi~a~ en el trabaJo. requerl~a por los 
sectores p~uctlvos ~el país. 

1.4 MODeLOS Ve eNSCfJANZA Ve LA CAPACITACIÓN RURAL 

Con anteriori~a~ hemos visto que la Capacitación Rural se concibe en el conJunto ~e 
activida~es tales como des¡mollo de /;¡ comlJmd;¡d, extensiomsmo ;¡glíco/;¡. des¡¡nollo Inl"JI;¡/ 
comunit<1no y c'¡p.1cif<1ción C4mpesin,¡. 

Dentro ~e la I!nea ~e capacitación r"ral. se pueden ~Istlnguir ~os corrientes pre~ominantes. una 
~e ellas con ten~enclas claramente tra~lclonalistas y con pr~ctlcas orto~oxas. ésta postura es 
característica ~e los ótganos estatales. encarga~os ~e p",porcionar la capacitación TU"II: la otra. 
se concibe como el mo~elo ecológico-humanista. este m~elo es apoya~o por antropólogos. 
ctistianos, patf:idatiOS de cO~l"lentes ecologistas, otganizqciones populares, algunas instituciones 
y organismos <te Investigación indepen<tientes y ciertqs cott"ientes políticas de izquJetdq, 
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los propósitos y [as acciones qe caqa co"iente va,ían qe acuet<lo a su postu'a iqeo[ógica; tan es 
as!, que caqa una qe ellas asume una posición qistinta en fádo,es como [o son, El concepto qe 
capacitación ,ura[, economía, socieqaq, política, y lo equcativo. 

1.4.1 MODELO TRADICIONAL 

La co"lente T'aqiciona[ concibe a [a Capacitación Ru'al como" el conjunto qe p,~dlcas 
aslstencia[es qestinaqas a provee, a[ campesino qe los meqlos susceptibles qe eleva, su eficiencia y 
p,oqudiviqaq, en busca qe [a p,omoción económica, [a integ'ación social y [a t'ansfo,maclón 
cultura["~. Las teo,ías en las que encuentra funqamento son 'el conqudismo' y 'el 
funcionallsmo'; el enfoque qiq~dico est~ sustentaqo en el aprenqizaje vía el refuerzo, el 
aqiestramiento estanqa,izaqo, [a inshucclón ptog'amaqa, los paquetes autoaqministrab[es. 

En este mo<lelo, se asume que [a capacitación qebe tene, cierto g'aqo qe intencionaliqaq y 
planificación; es po' eso, que ,ecu""s y meqlos son qiverslficaqos qe acue,.qo con el p,oyecto 
que este implementanqo en ese momento. En lo que compete a la conformación ~e los 
conteniqos, esta a ca'go qe expertos que a parti, qe [as qemanqas p'o<ludivas qe caliqaq y 
cantiqaq que p,ovienen qe [as Instituciones que financian este tipo qe p'oyectos ° qe 
ot9<1nismo5 intemacion¡:¡les, tealtl..an estas adivlqaqes. 

La programación, [a ejecución y la evaluación, estan a cargo qe expertos, eI[os se encuentran 
subot<linaqos a[ proyecto qe qesa"ollo nacional y/o estatal; [as acciones qe estos prog'amas se 
encuenhan financiaqas po' e[ Estaqo, empresas p'ivaqas y/o o'ganismos intemaciona[es, en 
muchos casos se qa [a colabo'ación qe toqos. 

los partiqanos qe este mo<le[o, conslqe'an que [a capacitación vía el extensionismo, es uno qe 
los vehTcu[os que fáci[ita [a qifuslón y estab[eclmlento qe conocimientos científico-técnicos; 
aqemas apoya el qesa,rollo qe hablliqaqes y <lestrezas qel p,oqudo, en [o que co'tesponqe a[ 
uso eficiente y 'aclonal qe los tecUtsOS para Inctementa' su pto<ludlvlqaq. 

La filosofía postula que "el ap,enqizaje qebe tene, un p,opósito y qebe Implica' una 
contlnulqaq, qe manera que el InqJvlquo pueqa mantenerse adualizaqo respecto a [as 
transfotmaciones económIcas, polítIcas. técnico - cienU(¡cas y sociocultut<lles que tienen lugar 
en el mundo m04emo"31, 

En lo que co'tesponqe a lo económico, busca In"ementar [a P,oqudiviqaq qel sedo, ag'íco[a, 
p<tt"a esto, da al ptoQudot los conocimientos técnicos necesatios petta sacar el m~ximo ptovecho 
qe [os recursos y [a tecnología que se les b,lnqa. Con estas acciones se busca qlsmlnui' [a 

3\ PlNEDO GUERRA. Op. cit. pág. 118 
-_,pág. lZ0 
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mat9inación de los gt<lndes núcleos de c.1mpeslnos y tene, un impacto positivo en el aspecto 
social. 

Es c.1r.:¡cte,ístico de este modelo, el apega"" a la po/ítia ofíciJI, y dentro de esta línea se persigue 
cumpli' con los Rnes políticos del Estado. El p'incipal objetivo que persigúe la polític.1 del Estatal 
es, "la creación de fuentes de empleo en el medio ,u'al, pa'a evita' la mlg'ación hacia los g'andes 
centl'os qe proQucción"'33, 

Desde el punto de vista del Modelo Tr.:¡diclonal. el c.1mpesino es conslde'ado como un secta, 
mls par.:¡ moderniz.:¡" que debe se, incotpor.:¡do al proyecto de des.:¡,rollo nacional, abalQndo lo 
poi meo, económico y cultur.l 

1.4.2 MODELO ECOLÓGICO - HUMANISTA 

la cot'tiente Ecológica - humanista, concibe a la cap¡:¡citación como "'el insh'umento 
fundamental pa'a las tt<lnSfo,maciones psicocultu'ales, las que a su vez son <lete,mlnantes pa'a 
cualquie, proceso de transfo,mación <le la socieda<l""; este modelo encuentra su fundamento 
teórico en 'la pedagogía de la Investigación particlpativa', en la que el esfuerzo didlctlco debe 
parti' <le la propia realidad de los sUletos par.:¡ pe,mltl,les auto,tegula' su p,oceso educatiVO. La 
metodología dominante es la <linlmlc.1 de g'upos con la presencia qe un fucilitado, externo; 
métodos activos y g,upales (juegos vivencia les, método psicosoclal), Investigación acclóh, 
procesos colegiados y activos de apren<llzale. 

La concepción filosófic.1 de este moqelo asume que la c.1pacltaclón qebe se, un proceso 
permanente, resultado <le la pr.:¡x/s <lel hombre sobre su propia teali<la<l, tealiqa<l que se 
encuentra condicionada hlstó,lca y socialmente, aun~ue ha dete,mina<la o acabada, sino al 
contr.:¡,lo Incompleta y, po' ello, obleto de la ptldica de la Ilbetta<l <lel hombre, en dlllogo 
consigo mismo y con los demas. 

Los partlda,los de esta co"lehte consider.:¡n que la c.1racltaclón <lebe contrlbul, a aumenta, la 
capacl<lad de la comuni<lad campesina pa'a satlsfuce, sus necesi<lades b¡sicas; así como, cont,lbul, 
a la confotmadón qe una concienda critica y creatiVil que se tta~uzca en Cledones qe 
compromiso, soli<la'idad y apoyo a las personas o g'upos <le productores. 

En lo económico, este modelo busca Incrementa' la p,o<luctivldad de las o'ganlzaclones 
campesinas, a través <le la t<lcionalizacióh de los p,ocesos pro<luctivos y po, la asimilación <le 
niveles tecnológicos adecuados a las necesidades particulares y regionales. 

JJ 1bIdem, pég. 119 
• Otado p.d4RBA ~NEOO,~. 118 
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En cu~nto ~ los 5OCi~1, se pl~nte~ I~ incotpot~ción igu~llt~tl~ ~el Qmpesino ~ I~ viqa social y 
polítiQ <le su teSpectlv~ entiq~~, pot me<llo <le I~ ",cupet~ción <le su ptoPio ~cetvo cultut~1, la 
cte~clón ~e posibili~~~es <le integt~ción y beneficio p~t~ 105 sedotes qoblemente matglna<los. 

Este mo<lelo consi~et~ que I~ QP~ciQción <lebe h~ce,.. con el Qmpeslno y no p~ta él, el 
<lialogo ~ebe set el méto<lo p",<lominante, ~ntes y <lespués <le <lel ptoceso QP~Cit~<lot. L¡ p~rte 
concemlente a ptogr-amación, ~iseño. ejecución y evaluación es una teSponsabllldad compartic~a 
entre los QP~cI~<los y el ~gente externo. 

L<t capacitación se encuentra finandacla en su gran mayorTa por instituciones experimentales del 
Em<lo, institutos y ot9~nlsmos I n<lepen<lientes, ~socl~ciones hum~nist~s In,jepen<lientes, 
organismos estatales naciones vlncul"dos a corrientes antropológicas y algunas organizaciones 
polítiQS. 
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2.1 CAPACITACIÓN EN Al"T"ERNANCIA 

2.1.1 INTRODUCCiÓN 

En el cap!tulo 1 se han presentaelo los elatos ~ue nos peemiten iclentlfica' quién es y a que se 
eleelica el INCA RVRAL sienclo esta una institución que basa su quehace, en el ambito ele la 
capacitación. La capacitación es consieletacla como una moclalielacl eclucatlva que se ubica elentro 
ele los sistemas no fo'males ele la eelucaclón ele aelultos. esto nos llevo a hace, una ,evisión ele lo 
que es la eclucación ele aelultos y ele algunas moclaliclaeles que la comptenc!en. En lo concerniente 
a la capacititción se hiw una breve exposición a cetca qe su concepción, tipos. procesos y su 
mateo legal. Así mismo quec!o estableclc!o que se entlenele po' capacitación ,utal y los moclelos 
que prec!omlnan en ella. 

Vna vez estableciclo el contexto que sustenta el obleto ele estuc!io de este ttabalo (la propuesta 
que hace la capacitación en alternancia en lo que se tefíete a la metoc!olog!a y al métoc!o c!e 
enseñanza - aprenc!izajeJ. es necesa,lo hace, una teV1sión cle la capacitación en alternancia. 

La ec!ucación en alternancia es conslc!e'aela po, el sistema ec!ucatlvo como una moclalic!ac! ele 
organización c!e la enseñanza/aprenc!lzale que esta cllseñacla pata los niveles pteproléslonales y 
profesionales. esta tiene el propósito c!e Vincula, la fo,mación teó,lca con petfoclos ele p,acticas 
reales. alternanc!o unos con ot,os. 

Las venta la' que presenta, 

" Vna melo, prepa,ación profesional. 
" Disminución c!e! coste c!e Instalaciones en los centros c!e fO,mación. 
" Facilita a los alumnos e! uso ele tecnolog!a. 
" Pe,mlte obtene, meloteS opottunlelaeles reales ele empleo pata los estuc!lantes. 

En economías ~e libre met"Ca~o se tequieten convenios entre sistema equcatlvo y empresas. En 
economías planlficac!as y estabillzac!as. c!ebe habe, una vinculación eleI sistema labo'al y el 
ec!ucatlvo. Lo ciel'to sea cual sea el tipo c!e economía. siempre sera necesarlo que la vinculación 
estuc!lo-ltabajo se aluste y teSponela a las neceslelaeles reales ele! marco económlco-Iabotal. 

La capacitación en alternancia apateee como consecuehcia ele las ca'ade'!stlcas ele la socieelael ele 
cambio eh que vivimos. y se presenta como la opol'tunlelael pa'a que loslnellvleluos elesartollen el 
mas alto nivel ele sus capacielac!es. Tenemos po, un laelo que la «lucación gen«al oftece las bases 
necesa,ias pata una aelecuac!a p,ofesionallzación -que no necesa,lamente se alcanza en el nivel 
bachille'ato ° univetSltatlo- ya sea que lo pe,feccione en el'mblto escolar ° ele trabalo. 



El antecedente ~e la capacitación en alternancia es el Apptentissage, - tipo ~e fO,mación inicial 
técnica ~e migen muy antiguo, here~ado ~e la Eda~ Me~ia, en el que elloven "aptendlz" estaba 
ubic.a~o, qurante períoqos largos, con un maestro artesano pata aprender su oNcio -, 

El principio básico qe la capacitación en altemancJa. es el mismo que se sigue en el de educación 
en altetmmcia, el cual consiste eh organizar una secuencia ete fases de estucHo en un centt-o qe 
formación y de participación pata lela a la ptoducción en una emp~ con un encargado de guia!'" 
al loven en las ~ifetentes situaciones de t'abalo. Po, lo tanto, alternan perío~os de fo,maclón 
teó,ica y ~e hmación p,.¡ctica. 

2.1.2 CAPACITACiÓN EN ALTERNANACIA EN FRANCIA 

Los primeros intentos pm tec¡lizat entr-enamientos en altemancia se implementan en Francia en 
1975, a fin ~e "lnc0'1'o"l' a los lóvenes en el mun~o ~el t'abalo y estimulartos pa'a la 
fotmación- 35, 

Pero es hasta 19m que la capacitación en alternancia toma Impol'\ancia, po'<!ue es cuando el 
~esempleo en F'ancia ctece, los lóvenes fueron los p'imeros en sufí.i,lo; pues ellos confO,maban 
el 8 po' ciento ~e la población económicamente activa, y a su vez, los ióvenes ~e 16 a 21 años 
tepl'eSentaban el 28 po' ciento ~e la población en busca ~e t"lbalo. 

En respuesta a esta situación Be<t"ln~ Schwam crea y coo,qlna las Misiones locales ~e inserdón 
de lóvenes a la vida profesional y social. En ~os años se hablan teclbl~o va,ías decenas ~e millares 
de lóvenes, al te'mino ~e los entrenamientos los lóvenes no encontraban empleo. Las causas de 
ese fí.acaso, 

* Los entrenamientos no ~u'aban lo suficiente como pa"l que lóvenes Inicialmente poco 
motivados y de balo nivel escola' lograran adquirir una competencia. * Las temune"lclones otorgadas du'ante la formación seguían sien~o balas. * Los Inst,uctores estaban aún menos p'epa'ados pa'a la capacitación en alternancia, como la 
mayoría no tenían experiencia en empresas, no qomin"ban los métcx10s necesarios pata 
adapta, el conteni~o de su enseñanza al trabajo del joven, que a ~ema5 va,laba de un 
entrenamIento a Dho. 

Los efectos de ese fí.acaso, 

&; Los empresa,ios buscaron mejo,at su ptoductlvi~ad, pa'a ello, se vleton en la neoesi~ad ~e 
contrata' a bachilJe,es y técnicos en luga' ~e lóvenes de bajo nivel, la 'azón es que los 
lóvenes ~e balo nivel escola' p'ogtesaban lentamente y los lóvenes ~e nivel bachiIJe'ato, po, 
lo menos poseen cle<tos métodos Intelectuales. 

lS SCHWARlZ. BERTlW4O: Modenizar sin excluir. Trad. Mariame Garibay, México, SEf:'fOGETltsElT, 1996, pág. 100. 



az:; En I~ contrat~ción se ",~ue,í~ niveles de estudios cad~ vez m~s ~Itos, en consecuenci~ I~ 
ensefi~nza pública t~mblén elevo el nivel de I~s fo,m~ciones y I~ cantid~d de inse'ltos en el 
ciclo de secund~,I~ disminuyó P"'9,esl~mente. 

p~,~ luch~, conh~ est~ situ~ción ~ue est~b~ dej~ndo desemple~dos ~ los lóvenes menos 
pcep~,~dos, 5chw~t!z implemento un nuevo p,oyecio Operación Nu~s Competenci~s, con el 
~ue ptetendl~ demost,~, ~ue I~ mode,nización no es sinónimo de exclusión de jóvenes no 
cap~cit~dos. El p,oyecio pe""guí~ dos obletivos, po' un I~do logra' ~ue el certiHcado de 
secund~,I~ técnica se concibiera de m~nera dikrente, es decl', el contenido cu"lcul~, debía se, 
~Iust~do y en 1., emp~s debr~ de se' ~Io,izado; po' el ot,o, diseñ~' nu~s ~cciones p~'~ 
capoci~, ~ los jóvenes excluidos. 

Tres p,inclpios directo,es de I~ cap~cit~cióh en ~ltetn~hCi~, los cu~les gul~ton I~ Investi~ción, 

,. La necesidad de ida r vuelta entre situaciones de trabajo r situaciones de 
capacitación. 

P~,~ ~ue I~ cap~clt~ción eh ~Itetn~ncl~, se de m~heta eficiehte, es hecffi,lo p,oplci~, un~ 
dlh~mica ~ue pe,mita ~I joven hoce, I~ slntesis de lo ~prendido en el centto y lo ~ue hecho en I~ 
emp~. p~,~ pode, ~Icanza' esto, los petlodos deben de se, breves, ~ fin de ~ue no le de tiempo 
de olvidar lo ~p,endldo y par~ que se In~ute en l. dlhlmica enhe el sabe, teó,lco y el sabe, 
p~ctlco. 

La ~Ite,n.nci~ rompe con el p,lncipio 'h~y ~ue empeza, po' sabe, ahtes de h~ce,' y, lo mas 
importante ~ no se basa en ~~s, sino en situ~clones ~Ies de t'abalo, I~ ~~, lo úhlco que 
teSul~ se, es un elercicio cepetitlvo, de una sola acción y se encuentra descontextuallzada; I~ 
situación ~e traba ¡o pot el conhcttio, reúne tanto la tatea como las con4iciones <te ¡-ealización, es 
decl', I~ I~bo, a ~liza' se encuehtra contextu~llzad~. 'Elloven no realiza un trabalo en sí, sino 
un trabalo integrado dentro de un contexto social'''. 

2. Una persona aprende. una competencia surge. 

Con esta Investigación se t,.taba de defini' de nuevo los contenidos del certificado de secund~,i~ 
técnica con base en el teSul~do de I~s ~cciones. 

La Ihvestlgación pat\í~ de la tesis ~ue suponl~ ~ue el contenido del oficio p~ra el cu~1 pcep~,~b~n 
a los lóvenes hO debla estar totalmente p,edete,minado; este debla eI.bora"" a medida ~ue los 
suletos se capacitarah y t,~baja'an y ~ue las ta~s evolucionaran. Este método dlfle,e del 
tradicional, en el cual se conoce el oficio final y el o,den en el se enseña~n los contenidos de la 
capacitación. 

El nuevo método se sustenta en l. Ped.gogla po' Obletlvos, la cual se basa en una ad~uisición 
de las capacidades o de 1" competencias, y no de los cotJoclmlentos teó'icos. En Francia, la 
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tta4iclón ImpoHe que los estu4ios hagan 4e la gente pe,,;oHas cultlva4as, lo que, Ho 
fot:wsamente las p'epara pa'a integ,a,.;e 4e mane'a eficiente al mel"Ca40 labo'al. La Pe4ag09ía 
por Obletivos. va en contra 4e ese mo<lelo cultu'al e intenta hace' que la gente sea ope'atlva, 
por lo tanto, 4esa,,,,lIa capaci<la4es en función qe 4ife/"entes contextos. 

3. Una organización con asociados para una Investigación participante 

Oha meta que se preten4ia alcanza' en la investigación era propiciar que las situaciones 4e 
habalo y capacitación fueran prog/"eSivamente más complelas. Para p04er realizar esto era 
necesario que ca4a loven, ca4a semana, en la elección 4e las tareas 4ebería ser efectua4a con la 
participación 4e to<los los actoteS (tutores. ejecutivos 4e empresas. coor4inar y lóvenes). Ca4a 
uno tenía su propia concepción <lel oHcio, así como de la capacitación y ele sus contenidos, 1(1 
confrontación era un punto InqlSpensable para el avance 4e la investigación. 

Para que pu4iera funcionar la aSOCiación 4e las pe,.;onas involucra4as en la investigación. fue 
necesario cl'ear varias estructul"as y nombrar a petSOnas en puestos específicos. Así fue como se 
ct"eal'On elgt"upo acción y elgtUPO seguimiento. 

El grupo acción lo conformaban el coorc¡¡nador, lóvenes y tutores, los cuales se reunTan una vez 
al mes a comenta!" sus expetiencias. 

El grupo seguimiento, los conformaban los representantes 4e empresas, instituciones e4ucatlvas 
y los a4mlnlsha40teS involucra4os en el qesattollo 4e la experiencia, este grupo se reunía a 
analizar el avance 4e la Investigación. 

La Investigación arrolo /"eSulta4os interesantes 4e los cuales sobresale la Importancia 4e1 
trinomio -joven tutor cooh\ina40r- y las guias 4e análisis. 

Él trinomio joven tutor coordinador 

El trinomio representa el centro qe la operación. que no pueqe funcionar Si no se organizan 
eHttevlstas f,ecuentes entre el laven. su tutor y el coorqlHaqor. Estas ent/"eVistas pueqen hacer 
cambia' las situaciones 4e ttabalo y progresar la capacitación. 

El tutor qebe /"eallzar una cierta cantlqaq 4e trabalos que suele 4ar al laven; Si el cooh\lna40r no 
propicia una evolución, el tutor pue4e limita ... a confiar siempre las mismas tareas alloven. Por 
lo tanto, elloven llega a abutti ... y a peh\er su motivación. La función 4e1 coor4inaqor sigue 
sien40 esencia, él es quien asegura que sean integraqos, en situaciones 4e traba lo. los conteni40s 
que re4un4en en la nueva competencia buscaM 

Es importante que el laven asista a las 'eu n iones, ya que asr participa en la evolución 4e su 
capacitación; esto fávorece inte'cambios constantes y evita conAictos posibles o actitu4es 4e 
rechazo pato parte 4e los tutoteS. Esta 4inámica hace 4e t040s los acto/"eS participes 4e la 
investigación. cacla quien en su lugar y de manera colectiva. 



Los jóvenes llegan a se' actores en la me~ia en que contestan la guía ~e an~lisis y cuan~o 
participan en la explotación ~e las respuestas. hablan ~e sus activl~a~es y ~e las ~e los tutores. Es 
así. que contribuyen a la elabo'ación ~eI oficio Hnal y propician. al mismo tiempo. que los 
tutot-es evolucionen. los directores de [as emp~s también son actores, en la medida en que 
son ellos los que toman las ~ecisiones Hnales. 

La gula de análisis 

La guía ~e an~lisis consiste en una se,le ~e p,eguntas sobre el oHcio y la capacitación 
co,respon~iente. a las cuales ca~a acto, participante en la investigación ~ebe contesta, ~e 
maneta regulat. por escrito. La guía de an~lisis no es un Simple cuestionario. pues con esta se 
pteten~e que con preguntas abiertas se p,opicie en t~os los participantes la ,eflexión sob,e su 
activl~a~ coti~iana y así se pue~a llega' a un cuestlonamiento ~e la situación. 

Las guías fueton evolucionan~o. se ptofun~izaba ca~a vez m~s confo,me la investigación 
avanzaba. Inicialmente. sólo contenían tres p'eguntas, Iqué cosas nuevas ha hecho elloven esta 
semanal. Iqué le enseño el tuto,/ y Iqué le enseñó el inst,ucto,!. Las p,lmeras reacciones ~e los 
a5OCla~os en las p,lmeras guías fueron fuertes y nume'osas. La guía ~e análisis los ponía en tela 
~e luicio y a la vez c,eaba obstáculos ~iferentes pa'a ca~a uno. 

El vet<la~e,o ptoblema que planteaba la guía ~e análisis e'a ~e otto tipo. Los tutoteS pe'clbían 
que la evolución ~e 1., tareas ~e los lóvenes provoca,ía la evolUción ~e las suyas; sentran temo, 
respecto ~e su situación, Ise,ían capaces ~e satlsláce, a las emp'esas/ Ilos jóvenes no les ,oba,ían 
su luga'!. Sin emba'go. con el tiempo. aceptaton contesta, y hasta m~iHcaton las preguntas. 
Fue la ocasión para habla' entre ellos y con el petSOnal ~e man~o sobre la o'ganlzación ~eI 
trabajo y sus p,~ctlcas. 

Finalmente. el balance ~e la Delegación mosttó que las gulas ~e análisis hablan tenl~o resulta~os 
positivos, gracias a ellas. los lóvenes y los tutoteS se ~ie,on cuenta ~e los conocimientos 
a~qul'l~os. ~e sus lállas y ~e sus necesl~a~es ~e capacitación. 

En general la gula ~e análisis fue la ga'antía y la base ~e la innovación y la implicación ~e to~os 
los actores. asumía la ~oble función ~e tegula~o, ~e la acción y ~e i~en\iHca~o, ~e las fo,mas ~e 
ptoCe~e,. 

Vna ~e las conclusiones a la que llego Schwaetz al te,mino ~e su investigación ~e la puesta en 
ma,cha ~e las Nuevas Competencias es que, pone, alloven en una situación ~e traba lo lávotece 
la apa'iclón ~e necesi~a~es ~e sabe,. que luego lIeva'án al loven a esos conocimientos 
requeridos. 

El conlunto ~e las observaciones tealiza~as en la ope'ación lo lleva a sugeri, que se ~ebe ,ompe, 
con la maneta tl"<lclicional de procedet, que consiste en dIsociar la (otmación general y la 
capacitación pa'a la inserción labo'al. SI bien es cierto que las secunda,ias ya tienen esa 
orientación, la operación de Nuevas Competencias (ue mucho m~5 allá, con tesultados 



convincentes b se logto la Inserción social y labotal ~e jóvenes que, pata to~os, pa~ecían 
incapaces"37. 

"En teo~ra pata que funcione la capacitación en alternancia cfebe existi~ una ve~~ade~a 
articulación entre los rerícx!os ~e capacitación teórica y los perío~os ~e capacitación pr~ctlca en 
la empteSa. Sin una articulación como ésa, los entrenamientos en empt-esa ~apidamente se 
vuelven un elemento exttaño en un phXe50 de capacitación que sigue siendo escolat"'38. 

2.2 EDUCACIÓN BASADA EN NORMAS VE CO/vlPETf."NCIA 

Los servicios e~ucativos que integran el Sistema Nacional ~e E~ucación Tecnológica (SNm 
¡unto oon el sistema ~e e~ucaclón general han segui~o un mcx!elo ~e enseñanza - ap",n~lza¡e 
que enfoca su atención en los Insumos ~eI proceso educativo, m~s que en los resulta~os ~eI 
mismo. Este mcx!elo establece la ~uraclón ~e los programas, número de matetias y su seriación, 
así como los contenidos base y los criterios acaqémicos. lo antetiot qeja claro que la atención se 
ha centra~o en la enseñanza, ~e¡an~o aun la~o el ap",ndlL1¡e. 

El nuevo mo~elo basado en normas de competencia propone una refOrma al mcx!elo 
tradicional que hasta el momento ha predominado en Méxloo, las mm!iflcaciones que plantean 
afectan principalmente a la e~ucación técnica y a los sistemas de capacitación. 

las ",fOrmas proponen una vincu~ción sector emp=rial y sector productivo, afin de que las 
Instituciones e~ucativas p"'Pa",n jóvenes que puedan Integrarse tapida y eficazmente al mercado 
laboral. 

2,2.1 EDUCACiÓN TÉCNICA 

'El mcx!elo de educación y capacitación para el trabajo que predomina en México fue diseñado 
para responder a las necesidades de procesos de prcx!ucción que ..querían que el sistema 
educativo formara trabajadores para puestos ~e trabajo específicos y pre~etermlnados'''. Este 
mcx!elo respeta la i~ea que por años ha plantea~o el mo~elo tra~icional, la e~ucación tiene lugar 
una vez y esto se ~a antes ~e que el sujeto aban~one la escuela. 

Las exigencias ~e nuestra actuali~ad han cambla~o. si bien, es cierto que el mo~elo tra~icional 
cumplió su oometi~o mientras la organización ~e la p,cx!ucción ofertaba y reque'ía puestos y 
responsabili~a~es invariables y perfiles laborales especlallza~os, en el hoy ya no tiene cabi~a; 
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por'lue [05 procesos productivos han evo[uclonaqo. Esto h'lce necesqrio que se encuentren 
,Item,tivas que log"n vincul" 1, oFett, ,je Fo'm,ción y 1" neceSid,des de los h,b,¡,dores. 

Para lograr esto es necesario que la escuela se convfert'l en un sistema abierto y flexible. Abierto 
t,nto p," recibi, , 1" pe""n" que teng,n un ,Ito nivel de eduGlción, como p,,, ,quellos que, 
por cualquier razón, no consiguieron acceder a la educación profesional técnica o superior; 
flexible para teConocer y otorgar vali~ez a formas de aprendizaje d¡(etentes de aquellas que son 
producto qe 1, escuel,. 

'-< flexibillq,q en 1, equGlción técniGl se 109" meqi,nte 1, eshuctu"ción de los p'og"m" 
,etom,nqo el Moqelo b,,,qo en Norm" qe Competenci, ,-<bo,.I; el cu.1 p,opone móqulos qe 
.prenqiza¡e, c;¡q, uno qe los cu.les co,responqe • un. uniq.q qe competenci. qeNniq. po, el 
5lstem, qe No,m.lización qe Competenci, '-<bo,,1 (SNCL). '-< eshuctu" b."q, en mó<lulos 
present, vent.¡.s por l. flexibiliq.d y Faciliq.q p.' •• decu" los conteniqos • 1.5 neceslq.des 
específicas del cambio tecnológico o de cambios en [os sistemas de organización y gestión de la 
p,o<lucclón. Aqemás estudi,ntes y h.b.¡.qores pueqen ptogres;¡r g,.qu,lmente • p.ttl' qe 
mó<lulos qe Fo,m,ción básic;¡ h.st. lIeg,'. qomln;¡r g,.qOS .vanzaqos qe competenci,. 

Aqemás qe ser ,bietto y flexible, debe existi, 1, contlnulq.q que permitl'á concebi' el 
aprendizaje como un proceso que no termina con la educación formal, sino que se extiende a lo 
I,'go qe to<l.l. vlq, qe los InqiViduos. 

'-< .qopción qel nuevo moqelo permite l. Integ'.ción qe toqos los esFuerzos qestin.qos .1 
.p"nqlzale en tOq" sus mo<l,lid,des (escol.'izaq.s, emp!rico y ,utoqiq.c149. As! mismo, se 
unlNc;¡n tOq" 1.5 Fo,m" qe .prenqiza¡e y como beneNcio que no va Ilg.qo con el ámbito 
.c;¡qémlco, le d. moViliq.d • los h.b.l,qores en sus .ctivlq,qes productivas, y conhlbuye .1 
qes«tollo qe inqushi" y el crecimiento qe reglones. 

Morfin qistingue en el siguiente CU,qto 1.5 qiFerenci.s que existen en el Moqelo T"qicion.1 y el 
qe E<!uc;¡clón B<¡"q, en No,m.s qe Competenci •. 

EDUCACiÓN TÉCNICA TRADICIONAL EDUCACiÓN BASDA EN NORMAS DE COMPETENCIA 
LABOARAL 

• El modelo tradicional de aprendiZaje responde a las • 
necesidades de procesos productivos allamente 
especializados. 

Se adapla láctlmente a la. diferentes formas de ',. 
organJtac1ón de la prodUtClón, incluso a aquéllas 
utilizadas por el modelo tradicional i 

: 
f 
~ Los contenidos de los programas son eminentemente 
! académicos. La vinculación con las necesidades del secJor I productivo no es slstemética ni estructurada, 

1 
" El secJor productivo establea! los resultados quel 

espera obtener de la capacitación, los cuaJes están ~ 
Integrados en el Sistema normalizado de competencia i 

¡ 
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~ 
EDUCACiÓN BASDA EN NORMAS DE COMPETENCIA I I EDUCACiÓN TÉCNICA TRADICIONAL LABOARAL 

• 
• Los programas y cursos son Infle~bles y poco • Su. programas y cursos se estruc1uran en módulos I 

accesibles a la mayorf, de los lrabajadores basados en el SNCL, que penniten , los trabajadores 
empleados. prog .... r gradualmente y adquirir niveles de 

competencia cada vez más avanzados. 

• Los desertolos del sistema educativo tradicional no • Elimina los problemas de deseltlón, ya que el proceso 
tienen otras opciones y no están preparados para de aprendizaje se concibe como una acumulación de 
satisfacer las necesidades del sector productivo. conocimientos útiles para la incorporación de los 

¡ lrabajadores al sector productivo. 

• La capacitación para el trabajo eslá basada en • Las nonnes de competenda laboral pennlten la 
programas académicos y no se complementa integración de las diversa. fonna. de aprendizaje. 
adecuadamente oon la capacilacl6n ofrecida en el 
Irabajo. 

• No existe astan_n en los resultados de las • Se utiliza un sistema de certificación voluntario con 
Instiludones de capacitacl6n. Esto Imposlblrrta la credibilidad social que se basa en la demostración de 
evaluación de los programas y de su. graduados. los conocimientos y habilidades detenninados por el 

SNCL. 

• No reconoce ni otorga validez a fonnas de aprendizaje • Otorga un reconocimiento social, equiveiente al 
diferentes a aquéllas utllzadas por el sistema académico, a los conocimientos y habilidades 
educativo tradk:iona\. edquiridos emplrlcamente en el ejertlclo de una 

ocupación. 

• Los trabajadores no poseen infonnaclón sobre la • Con el SNCL y .u oertiflcaclOn, el mercado de trabajo 
calidad de los cursos ni de su utiDdad den1ro del cuenta oon un Instrumento de lnfonnacI6n que pennlte I 
mercado de Irabajo. l!IIIjOl daridlld en la toma de decIsIonas y reduce los 

costos de lransaocl6n actuales. i 

• Los diplomas y oertiIIcados obtenidos allánnlno de un • El SNCL es objetivo, Indaperdiente Y universalmenl!! I 
programa no contienen Información OUI para al aplcable • Iodos los sectores y reglones del pal" Y ¡ 
empleador acerca de 1.. habllidedes de los provee un estandar uniforme que pennlte evaluar I 
Irabajadores facllmente las habllldade. obtenidas por IosI 

IndiViduo,. 
¡ 
! 

• Este sistema no ofrece Incentivos que Induzcan a UI18 • La parfldpadón del sector productivo as fundamental I 
particlpacl6n mAs acIIva de los empleadores en el en aste esquema, ya que es éste quien estabIeoe los I 
Proceso de capacitacI6n de los ~abajadores. resultados de l. capac!fBcIón a través de su 

conlrlbudón en el desenollo del SNC y del sistema de 
certlficacl6n. ji 
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Al ~dopt~, I~ mod~lid~d de Educación B~s~da en Norm~s de Competenci~, I~s instituciones de 
e~ucación técnica encuenttan una guía 'tue les petmith .. a encaminat- sus esttClteglas, recursos y 
esfuerzos ~llogro de los ,esult~dos pl~nteados po, el secta, emp,es~,i~l; I~ guí~ de este modelo 
son las normas ~e competencia y ellas fungen como otientación b~sica, esto petmtte a las 
instituciones tener un pat"~metl"O ob¡etlvo y externo par-CI evaluar la pertinencia ~e sus pl"ogl'amas 
Qe fOl"maclón y de sus métodos qe enseñanza. '1 

2,2,2 LOS SISTEMAS DE CAPACITACiÓN 

Oho elemento de I~ ",fO,m~ de I~ fO,mación de t"eCUI"SOS humanos es I~ hansfo,mación de I~ 
oferl~ de I~ cap~citación, El objetivo central es ",o'g~niza, los servicios y p,ogram~s p~'~ 
~tisfuce, 1" nu~s necesid~des de calificación de I~ pobl~clón y I~ pl~nt~ producti~. 
T,~nsforma' la oferl~ de la capacitación Significa o'g~nlwl~ en módulos, o,ient"l~ po, 
competencias, hace<l~s flexible y ele~, su calld~d. Pa'a log'a' esto es necesa,lo 'ea liza, un 
cambio en I~ fo,ma de concebi, la capacit~clón y se debe conslde'a, el nuevo modelo educativo 
b~~do en I~s Norm~s de Competencia. La h~nsfO,m~ción que se p,opone ~I ~dopt~, un~ nu~ 
concepción de I~ fo,m~ en que se oltece I~ capacitación, implica un~ transfO,mación que ~ 
desde sus contenidos, hasta los métodos de ensefi~nza, sistem~s de ~Iuación y materiales 
dld~cticos. 

La ",fO,ma que se implemento con la nu~ modalidad de Educación Ba~da en Normas de 
Competencia, ayudo a 'evalora' el papel que juega la capacitación en el sector p'oductlvo. Antes 
de la Implementación de esta modalidad educatl~ la capacitación era considerada como una 
alte,"ati~ de calidad Inferior a las opciones académicas o propedéuticas, las cu~les tienen como 
met~ la .-ealizaclón de estudios universitarios ptofeslonales. Hoy la capacitación es vista como un 
proceso integ'al y pe,manente, que abarca toda la vida productiva del individuo, que o\o'ga 
fucilidades y apoyos para transita' de la escuela al cenho de trabajo y de éste al sistema de 
fOrmación, esto permite la .-evalo'ación de la función educati~ de la emp.-esa como centro 
educativo. 

El modelo tradicional de capacitación ba~do en la oferla abo'da problemas de fo,mación desde 
la perspecti~ académica, los planes y prog'amas que se formulan atienden las hecesidades desde 
el punto de vista del cenho capacitado,. Esto da como ,esultado una capacltacióh poco efecti~, 
po'que lo que se busca no es ajusta' los planes y p,og'amas a las necesidades de individuos y 
empresas, sino 'lue ést<l5 se aiusten él los ptogramas de capacitación que se on-ecen. 

La eshuctu'a que p,opone este nuevo modelo esta oHentado hacia la confo'maclón de 
módulos, con esto se pretende qu", 

~ Al sujeto se le fucllite I~ alternancia enhe el estudio y el haba¡o, pa'a que con esto logre 
integt;:¡t y acumulat COhocimlentos y competencias. 



It 

3> Las instituciones enGl'ga<las <le p"'potciona' Glpacitación i<lentiNquen y <leNnan el 
p"'g'ama a<lecua<lo pa'a las necesi<la<les <le Gl<la pe""na. A<lem~s logren <letecta' y precisa' 
las necesi<la<les <le fmmación <le las empJ"esas. 

El nuevo mo<ielo basa<lo en Nmmas <le Competencia propone la Inte"lcción entre el sistema <le 
fo,mación y la planta p,o<iuctlva; pa"l esto se necesita <le prog"lmas <le fo,maclón Aexibles que 
peemitan la actualización inme<liata en función <le los Glmbios tecnológicos y sobre to<io que 
peemitan a<laptaciones a las necesi<la<les heteeogéneas <le la población. Pa'a alcanza' un optlmo 
'e5ulta<lo es necesario que el In<llvi<luo tenga la opo";unl<la<l <le altem" t"lbajo y estu<llo en 
distintos momentos de su vid~ procludiva. 

Este es un punto que en el que <lebe poneese mayot atención, pues esto es la vee<ladeea base de 
la Glpacltación en altemancia. "El concepto <le altemancia o lo que los f"lnceses llamaban 
unl<la<les Glpltallzables. consiste fun<lamentalmente en la Glpaci<la<l <le acumul" conocimientos 
po' me<lio <le mó<iulos, en los que el in<lividuo vaya <lemoshan<lo una mayo, competencia en 
un campo especíHco <le actlvl<la<l labo"lI"40. 

la modali<la<l <le Educación Basado en No,mas de Competencia p,opone que la evaluación sea 
un Inshumento de info,mación pa'a el In<llvl<luo que se esta capacitan<lo y pa'a el fmma<lm. 
Con ello el capacitan<lo po<l~ 1, veHHcan<lo su prog""o en el cumplimiento <le los c,¡teelos 
Hja<los po, la no,ma y el fmma<lo, cont"lst"a los log'os obtenidos contra los Hla<los en los 
prog"lmas, as! mismo, la evaluación petmitl,a sabet quienes <lesa,rollaton en plenitu<l las 
competencias. 

las hansfmmaciones que se estan dando en el ámbito labmal, exigen actualización y el 
<lesa ,tollo de nuevas competencias, que no sólo aumenten las posiblli<lades de Insetclón y 
pe,manencia en el metca<lo <le t"lbalo <le! Indlvi<luo, sino que le pe'mitan t"lnsfetlt su 
competencia a otros campos de actlvlda<l pto<luctiva. 

los ejes de la capacitación se encuentran en las normas de competencia IC1bol"ClI Clue permiten 
<leHnl' los contenl<los <le la fo,mación; p"a que logren cumpli"" las metas plantea<las en un 
ptogl"ama ete capacitación y un sujeto desarrolle en plenitud sus competencias. se t-e'fuicre cantal" 
con mecanismos confiables y ampliamente acepta<los en el metca<lo labo"l!. 

Par .. certificar 'fue un incliviquo es efectivamente competente en determinadas normas y que 
cumple con los patámet,os establecidos po, e! sistema <le no,mallzación, se requleee que el 
sujeto realice <le mane" satisfacto'ia las ta"'as plantea<las poe la nmma. 

Con la Implementación <le esta mo<lali<lad no se hata <le ... <lud' la educación a su función 
habillta<lota o pro<luctma <le fue", <le habajo califica<la; se hata <le melota' el sistema 
educativo. a t"lvés <le eleva' la call<lad y haceela lo m~s apega<la a las necesi<lades <lel metca<lo 
laboral. l...:¡ altemancia resulta ser una propuesta interesante. pmc¡ue no sólo viene a d<lt un 
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nuevo sentielo a la capacitación, sino que también se propone resolver el ptoblema ele la 
~esvil1culació" entre el sistema qe (otmelción y ~p<lcitqción y el apatato productiVo. 

2,3 LAS COMPUENCIAS LABORALES eN Mtxrco 

2.3.1 INTRODUCCiÓN 

La creciente globalización y el elesartollo tecnológico impactan ele manera Importante los 
sistemas 4e formación y capacitación en lo concerniente a las formas ete ot-ganiz¡¡c!ón y 
financiamiento; contenlelo ele los plOgramas y maoelos ele enseñanza. lbarra apunta que el reto 
consiste en lograr mayor aelaptación y veloclelad ele respuesta a las neceslelaeles eleI cambio, en 
elevar la calielael y pertinencia ele los ptogramas y en melorar la vinculación ele la capacitación 
con las transformaciones de la estructura ptoc!uctlva. 

Dentro ele toelas las aelaptaclones y transformaciones que exige la globallzación, la ele mayor 
Importancia es la que esta elirlgiela al sector empresarial, y consiste en presentar una organización 
ele la ptoc!ucción y eleI trabalo más flexible, la cual elebe permitir adaptar rápidamente todos los 
cambios que requiera el mercado. Así mismo, la capacitación que se Imparte en las empresas 
debe covertlt<e en parte de las estrategias de calidad total y meloramlento continuo, y ha de 
transformase en un proceso continuo, integral y de mayor calidad, que se adapte a las tendencias 
tecnológicas y los cambios en las estructuras ocupacionales. 

Lo anterior nos elela daro que la formación de recut>OS humanos se convierte en el ele central 
ele transformación ptoc!uctlva eleI sector empresarial y viene a tomper con aquella tesis que se 
manelaba en el pasado, la cual aseguraba que en el Siglo XXI todas las pet<Onas que 
elesempeñaran algún tipo de empleo, sólo trabalarían la mlt¡eI del tiempo del que r<querían para 
realizar las labores de su trabalo; lo cual se lograría, gracias al desartollo de la tecnología. La 
realidad ele nuestros días es contraría a lo que plantea aquella viela tesis, así lo de muestra el 
comportamiento del mereaelo de trabalo, pues en lugar de trabajar la mitad eleI tiempo, la 
mltael ele la gente trabala el eloble ele tiempo y la otra mitad carece ele empleo. 

Ante esta situación lbarra conslelera que el empleo es un bien escaso que debe ser aelminlstraelo 
aelecuadamente y que tiene que ser promovielo. La Organización para Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) señala que parte ele la solución ele los problemas ele empleo 
tienen que ver con el elesartollo ele tres capacielaeles, innovación, aelaptaclón yaprenellzale. 

ciD La capacidad de innovación, implica Imaginación y creativlelael ele Inellvleluos, emptesas 
y socleelael en su conlunto, para predecir y enfrentar los retos eleI cambio. 

ciD La capaeldad de adaptación, Significa que inellvieluos. empresas y socleelael eleben 
aelecuat<e rapielamente a los cambios en la tecnología yen los mercaelos. 



&:; La capa<idad de apreruUsaje, significa ~ue in4ivi4uos empt-esas y socie4a4 4eben 
asumir el apt'en~fzale como un ptoceso continuo y sistem~tfco, para po(ter desarrollat- sus 
capaci4a4c:s 4e innovación ya4aptación. 

Según la OCDE, el 4esartollo 4e estas tteS capaci4a4es re,miti,~n, a4em~s 4e eleva' la 
pl'04uctivi4a4 y competitivi4a4 4e las empt-esas y las economías, gen«a, las con4iciones pa'a el 
4esartollo y ampliación 4e1 nivel4e vi4a 4e la población. 

las empl"eSas deben ver él la capacitación no sólo como una obligación legal. sino como una 
necesi4a4 y corno un pl'OCeso integ'al y pe,manente, cuyo pl'Opósito es eleva, la pl'04uctivl4a4 y 
me¡o'a' su posición competitiva en los me<ca40s globales. 

La (orm<lción y C<tpaci~ción se convierten en ejes primot"cHales de las esttategias de 
competitlvi4a4, cl'ecimiento económico y 4esanollo social. 

En este contexto, la fo,mación y la capacitación 4e 'ecu""s humanos 4elahln 4e se, activl4a4es 
finitas y 4e cotta 4u'ación, pa'a covetti"" en pl'OCesos esenciales pa'a t04a la vi4a pro<luctiva 4e 
las re"onas. 

2,3.2 DIAGNÓSTICO DE LA CAPACITACiÓN EN MÉXICO Y LAS PROPUESTAS DE 
REFORMA QUE DE ESTO SE DESPRENDEN 

En México los esfuetzoS tendientes él mcxtemizar la fmmación y ~pacltación, se inician en 
1993, con un eliagnóstlco ele la situación 4e la f",mación técnica y la capacitación, consult .. a 
los sectores pro<luctivos y el analisis ele las expe'iencias intemaclonales sobre sistemas ele 
capacitación basa4as en no'm .. ele competencia labo'al y su cettiNcación. 

Del eliagnóstlco ~ue se tealizó, los p'incipales pl'Oblemas que se enconhal'On según Iba"a son los 
siguientes: 

Erlfoque de la capacuación domúuulo por la oferta, Los pl'09'amas ele capacitación 
estaban eliseñaelos, aplicaelos y evalua4°s eles4e la acaelemla o 4es4e las ~teas ele recu"", 
humanos de las emptesasi con [o cual no necesariamente se atendían los problem<ls o 
re~u«imientos ele los p,ocesos pro<luctivos. 

FmgmenltU!wn izutbucional y ~ClUa coordinación entre prograrn.a.: La detección de 
una nueva necc:si4ael aelem~s ele realiza"e ta,elíamente, se buscaba aten4«la a havés 4e la 
creación de un" instltuciólJ; esto Implicaba la apertura ~e nuevos planteles, Qtteras, reformas qe 
cuttTculos y sistemas ~e evaluación, esto halo como consecuencia la amortización qe la oferta 
ele la capacitación y I~ limitación 4e su efectiviela4. Lo ante'lo, p",vocaba que el secto' 
emp'esa'lal y eelucatlvo clasifica'a a la capacitación como un !'eCu"o 4e segunela. 



La cOIU'ante modtJicación de lo. peljik. ocupacionale., Se ptesenta Incompatibili~a~ 
entte la otganlzación ~e setvicios ~e capacitación pot especiall~a~es y, en algunos casos, hasta 
pot puesto ~e trabalo y las ~eman~as ~e la población y sedot pto!luctlvo. Día con ~ía el 
metca~o labotal tequlete ~e petSonas que ~esattollen nuevas capaci~a~es, que les petmitan 
anallzat y tesolvet problemas, traba¡at en equipo. ~esempeñat ~ifetentes funciones ~entro ~el 
proceso pro~uctivo (polifunclonalJ, asumit tesponsabill~a~es, ~omlnlo ~e lehguales 
tecnológicos y capacl~a~ ~e comunicación e intetlocución con ottOS participantes ~eI ptoceso 
<le pto!lucclón. Con to~a la transfotmaclón que se ptesenta constantemente ttae como 
consecuencia que los ptogtamas ~e capacitación organlza~os pot especlall~a~ no petmltfan 
aten~et con cali~a~ y pertinencia esas necesi~a~es ~e fotmaclón. 

RiBide. en loo pro_, La fotmaclón se ~esatrollaba balo el enfoque ~el sistema 
tra~lcional. es ~eclt, m~lante progtamas extensos que carecían ~e flexibili~a~, estos fueton 
ctea~os con una sola entra~a (¡nici;') y una sola sall~a (fin); a esto se sumaba que no tespon~ran 
a las necesl~a~es teales ~el metca~o ~e traba lo. 

Falta de reconocimiento tle la e:q>erlencio laboral, Al trabala~ot no le etan teconoci~os 
los conocimientos a~qultl~os a través ~e la expetlencla que le ~e¡aba su ~esempeño laboral. En 
la Ley Fe~etal ~el Ttaba¡o se señala que la empresa pue~e otorgat al ttabala~ot una constancia ~e 
habili~a~ laboral, lo antetiot no ptesenta una venta la teal pata el traba¡a~ot pues ésta sólo es 
teconocl~a pot la emptesa que la emite. 

La ... e ... o úlformoclón sobre el mercado laboral, En los niveles opetatlvos a los 
In~lvi~uos que solicitaban empleo se les pe~ra el certifica~o ~e secun~atla, con esto se trataba 
~e asegurat que el aSpitante contalá con el nivel e~ucativo genetal, con esto se suponía le 
petmitlría ~esempeñat una ocupación con telatlva eficiencia. 

Lo antenot eta un dato In~lca~ot que obviaba que no existía un mecanismo que ptoporcionatá 
InfOtmaclón vetaz y oportuha acetca ~e lo que las pe",onas sabeh hacet, ni mucho menos 
patámettoS que petmltietan dlstlnguit los ~ifetentes tipos ~e InfOtmaclón. 

La falta <le Infotmaclón confiable y oportuna en el meteado labotal se trahsfOtma en un 
obstáculo para la movlll~a~ ~e la fuerza ~e traba ¡o. 

Con base en el diagnóstico y en los tesulta~os ~eI análisis ~e las expetlencias intetnaclonales, las 
Secretatias ~e E~ucaclón Pública y ~eI Ttabalo y Previsión Social, cohluntamente con los 
tepresentantes ~e los sectores obteto y emptesatial. ~Iseñaton el Proyecto ~e M~etnlzaclón ~e 
la E~ucaclón Tecnológica y la Capacitación. Pata su elecución, el C. Pte5i~ente ~e la República 
instaló el Conselo ~e Notmallzaclón y Certificación ~e Competencia Labotal el 2 ~e agosto ~e 
1995. 



La mD<letnización qe la equcación tecnolÓ!lica y la capadtación fo'ma,on parte qe la est'ategia 
planteaqa po, e! entonces Secreta,io qe Equcaclón E,nesto ze<lillo: la refo,ma p,opuesta se 
sustent<iba en cUCltto elementos centrales": 

lO) La mD<letnlzaclón qe la equcación básica, la aqecuación qe planes y programas de estudio, la 
reva Io'ización de! t'a bq¡o maglste,la 1 y la fede'a Iizaclón, 

lO) La tefotma de la educación tecnolÓ!llca, que en su p'imera etapa contemplaba la 
compactación de los cu,,!culos de este nlve! educativo. 

lO) La refo,ma de la educación supe'io, y de posgtado, cuyo ptopóslto eta alcanza' e! nivel de 
excelencia en la formación de tecUI'5OS humanos a nivel profesional. 

10 La reforma de los set"Vicios ~e cap<tcitaclón, que teola como ptopósito elevat su eHcienci<l, 
calidad y pertinencia con ,especto alas necesldaqes qe la población y la planta P,oquctlva. 

Iba,ra afi,ma que la necesiqaq qe ",fo,ma' y mode,nlza, el sistema qe fo,mación y capacitación 
se da en p'ime, lugar, po'que economia mundial se esta transfo,mando: se esta pasanqo de una 
economia qominaqa po, la oferta a una economia basada en la qemanda. La nueva tecnologia 
de la ptoqucción es mas flexible, po, lo que las empresas están abanqonando paulatinamente el 
mD<le!o de ptoqucción en se'ie, que dc:scansa sob", una bqse técnica fila y que responde a la 
lógica qe ptodUci' g'anqes volúmenes qe bienes. Aho'a las emp'esas estan adoptanqo sistemas 
flexibles qe p,oqucción que les pe,miten atende, con oportuniqaq y tapidez a las qistintas 
necesidades de la demanda. En segundo lugat, se debe consldeta' que un tipo de ptoducclón en 
serie co,responqe una est'UctUl" je,a'qUica ftagmentada y altamente especializada en puestos 
filOS de ttabalo. La empresa requiere adopta' una o'ganizaclón flexible y abierta, de maneta que 
la pto<lucción basada en la especialización y el puesto de ltabalo se ltansfo,me en una esltuctuta 
de tecles y equipos de trabqjo, capaces de Incorpota' el cambio y la Innovación tecnológica a los 
ptoCe505 pto<luctivos, lo que da o,igen a las est,uctu,as ocupacionales polivalentes. En tetce' 
lugat, esta la ltansfo,mación en los contenidos de! ttabalo, una esttuctuta le'l'quica basada en 
puestos implica actividades repetitivas y ,utlnarlas, debido a que e! t'abajado, debe segui, ciertos 
pattones de pto<lucción yest,ictos manuales de ptoce<llmientos: en cambio, en un mD<le!o de 
ptoducción flexible y dentto de una esltategla de melo'a continua, el Individuo debe se' capaz 
de incotpota' y adoptar, cada vez mls, sus conocimientos al ptoceso de pto<lucclón y de 
participar en el ana!;sis y solución de los ptoblemas que obstaculizan el aumento de la calidad y 
de la p,D<lucción dentto de la emp'esa. Esta transfo'maclón Implica revalo'iza' e! ltabajo 
humanos en la empresa, pues en nuevo modelo de ptoducclón ya no se basa en actividades 
repetitivas y monótonas, sino en e! ttabqlo intelectual y creativo de los Individuos, asi como en 
la innovación y el aprend Iza le continuo. 

En el esquema ttadicional. la capacitación no sólo tehla Uh papel secundatlo, slho que ademas su 
escasa importancia Iba p,ovocando Uh ptoceso paulatino de descalificacióh de la mano de ob ... 
Frente a una actividad que exige aporte Intelectual. creatividad e Innovación, la educación y 
capacitación c!e1 in4iviquo se convlerl:e en elementos cenhales de la nueve:¡ otgan¡~clón 
p,D<luctiva. 
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Iba"a In~lca ~ue "'ra necesa'lo revaloriza, la fimclón educativa ~e la empresa como centro de 
fO'maclón ~e recUMS humanos en nuesha economla; el sustento de esto lo enconhamos en las 
clftas, las cuales nos In~lcan ~ue casi la mitad (46.3%) ~e la población económicamente activa 
~ue se encuentra Inc0'í'0ra~a al mercado ~e trabalo, tiene, en sU mayo,la, sólo estUlllos de 
primaria condul~os; y en el hecho de ~ue la ~ran mayo,la de las personas, en un pals como el 
nuestro, lo ~ue saben hace' lo han apren~l~o en la empresa. 

2.:3,;3 515TEMA NORMALIZADO DE COMrETENCIA LAOORAL 

"Los sistemas No'ma[¡za~o y ~e Certificación Laboral, como parte ~eI P'oyecto de 
Mo~e,"lzaclón de la educación Tecnol~lca y la Capacitación, constituyen los eles centrales ~e 
la reforma ~e la educación técnica y la capacitación ~e recu"os humanos"". El SNCl. tiene 
como propósito que los lectores p~uctlvos, con el apoyo ~eI Conselo ~e Normaliz.:¡ción y 
Certificación ~e Competencia Laboral. ~efinan nO'mas técnicas de competencia laboral ~e 
ca~ctet nacionaL po, rama de actlvi~a~, empresa o area ocupacional ~e competencia. 

lbarta señala ~ue son cuatro los componentes principales ~el Sistema Normaliz.:¡do de 
Competencia Labo~1. los cuales tienen: 

... como p.op6.IIo, ~ue los sectores pro~uctlvos, con el apoyo del gobierno Federal. ~efinan y 
establezcan normas técnicas ~e competencia laboral por rama de activi~ad o grupo ocupacional. 

... como ~lón, establecer mecanismos de evaluación, verificación ~e conocimientos, 
habl[¡~ades y ~estteL1S de los individuos, in~epen~lentemente ~e la forma en ~ue los hayan 
a~~ulrldo, siempre y cuan~o cumplan con las normas técnicas ~e competencia laboral. 

... como obJe/lvo, transforma' la oferta ~e la capacitación, en el sentido ~ue se organice como 
un sistema mo~ula', basado en normas ~e competencia y Aexlble para permltl, a los Individuos 
transitar entre los módulos de acuerdo con sus necesl~ades y a las empresas contrata,los en 
función ~e sus requerimientos de productividad o, en su caso, para otientar el diseño de sus 
módulos ~ue le permitan atender necesidades especIficas . 

... como fin, la creación de estlmulos a la deman~a, cuyo propósito cent'al es apoyar la 
confO'mación y desarrollo del mercado de la capacitación basada en normas de competencia y a 
su certificación. 

En México las autoridades educativas y laborales, conluntamente con los sectores productivos 
han convenido en adopta' Un solo conlunto de normas de competencia pa'a todo el país; el 
Sistema No,mallz.:¡do de Competencias Laborales. 
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'Vna no'ma ~e competencia es una expectativa ~e ~esempefio en elluga' ~e haba lo, conha la 
cual es posible compa'a' un comportamiento obsetva~o. De esta mane'a, la nO'ma constituye 
un pahón que pe,mite establecer Si un habalo es competente o no, Ih~epen~lentemente ~e la 
fo,ma en que la competencia haya si~o a~qui,l~a·". 

Vna no'ma ~esc,ibe las habili~a~es, ~eshezas, conoclmiemos y ope'aciones que un in~ivl~uo 
~ebe se, capaz ~e ~esempeña' y aplica' en ~istintas situaciones ~e haba lo. 

Iba'ra señala que una nO'ma ~e competencia est~ a5OCla~a con hes elementos basicos, 

ID Comportamientos y conocimientos relaciona~os con el tipo ~e tateas. 
ID Atributos gene'ales que fácilitan el ~esempeño eficiente ~elln~ivl~uo. 
ID Attlbutos específicos que pe,miten el manejo ~e ~Istintas situaciones y contingencias. 

Ll pertinencia ~e las no 'mas ~e competencia labo'alson ~efini~as po, los sectores p,o~uctlvos 
pa'a ca~a una ~e las ~istintas activl~a~es económicas que se tealizan en nuest,o país. 

las normas ahí establecic!as se constituyen en un lenguaje común p<lra la vinculación entre 
quienes fo,man tecUt>05 humanos y las empresas. 

2,3.4 SISTEMA DE CERTIFICACiÓN DE COMPETENCIA LABORAL 

El atto elemento cemral ~e la refotma ~eI sistema ~e fo,mación es la certificación, pa'a esto se 
cuenta con el Sistema ~e Certificación ~e Competencia Laboral (SNCCLl, el cual. tiene como 
objetivo p,omove, el establecimiento ~e mecanismos ~e evaluación, ve,lficación y certificación 
~e conocimientos, hablli~a~es y ~esttezas ~e los Inqivl~uos, in~epen~ientemente ~e la (o,ma en 
que 105 hayan a~quiri~o, siempre y cuan~o cumplan las no'mas técnicas ~e competencia. 

Ll certificación consiste en un ~ocumento que acte~ita la competencia laboral ~e un In~lvl~uo, 
sin Importa' la fo,ma en que la haya a~qui,l~o, ésta se hace con base en las nO'mas que hayan 
alcanza~o el ca,~cte, ~e no'ma nacional. 

Iba"a señala que la certificación ~ebe cumpll' con ciertos p,opósitos, enhe 105 más importantes 
se encuent,,¡n la movlli~a~ ~e las pe""nas en el metca~o ~e t'abajo y la p,oporclón ~e 
Info,mación suficiente y oportuna sob,e los conocimientos, habili~a~es y ~eshezas que han ~e 
se' ~e5<Ittolla~as po, el in~ivi~uo. Y pa'a que lo ante,io, llegue a ~atse, la certificación ~ebe 
cumplir con ciertas c<lt<lcteristicas: 

~ Ll certificación se 'ealiza po, ó'ganos particulares in~epen~ientes y especlaliza~os, a fin ~e 
evitar conflictos entre el sectm pto~udivo (contratantes), la institución que certifica y el 
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secto, fo,mativo (e¡¡pacitaqoteS). Con esto se petslgue la creqlbiliqaq qel mee¡¡nismo qe 
cet'tifiC2ción. 

~ La certifie¡¡ción qebe tene, valiqez unive ... 1 y conta' con un fo'mato único para evita' que 
sU'jan qistlnciones entre los certlfie¡¡qos, pues ocasionalmente pueqen p,ovocan confusiones 
en la toma qe qecisiones en el mercaqo laboral y qeso,lenta, a los sujetos ptoQuctivos. 

~ La certifie¡¡clón qebe se' Imparcial y accesible, con esto se p,etenqe conta' con creqibiliqaq 
para las instituciones ene¡¡'gaqaS qe la certl(¡e¡¡ción. Aqem~s, esto pe,mite la accesiblliqaq al 
mercaqo qe traba lo. 

Para Ibarta la certlfie¡¡ción presenta ciertas venta las, qe las cuales qestae¡¡n las siguientes, 

~ Reconocimiento a las habiliqaqes y competencias qel inqiviquo, aqqui'iqas empí,le¡¡mente. 

~ Eliminación qe ba,re'as qe entraqa, tanto para los mercaqos qe trabajo como los servicios 
fo'males qe e¡¡pacitación, a fin qe que tocla pelSOna tenga la oportuniqaq y faciliqaq 
necesaria P¡U'¡¡ cutSat m&tulos en Qistintas instituciones Qe formación y capacitación 
(CONALEP, CECA TI, o algún otro centro eQue¡¡tivo) y que se le teconoze¡¡n como parte qe 
su competencia. 

15 El cúmulo ,te conocimientos y los avances progresivos en el cumplimiento Qe notmc¡s 
técnie¡¡s. La competencia obteniqa en centros qe fo,mación, m~s las que se aqqule,en po, la 
vía qe la expe'iencia laboral, pe,miten que el inqiviquo vaya acumulanqo conocimientos, 
hablliqaqes y qestrezas para 1, cumplienqo, prog,esivamente, con los qlstintos niveles qe 
complejiqaq qe la no'ma o, en su e¡¡so, para transfe,l, su competencia hacia otros e¡¡mpos qe 
activiqaq labo'al. 

~ Apoyo a la toma qe qecisiones en el mercaqo labo'al El certlfie¡¡qo constituye un elemento 
valioso para la toma qe decisiones qe inqlvlquos, empresas y Gobierno, pues p,oporciona 
Información oportuna y confiable sobre lo que los ioqiviquos conocen y saben hace, en el 
amblto de trabajo. 

~ La ,educción qe los costos qe transacción en el mercaqo de traba lo. Existen eviqencias 
ptopol"cionactas pot empresarios que qemosttCllUn que si [as personas tuvieran un cert¡fiQQo, 
que acredita'~ su competencia laboral, seHa m~s '~piqa y eficiente la cont'atación. Esto 
iodie¡¡ claramente que la certlfie¡¡ción, adem~s de mejo'a' la toma qe decisiones, pe'mite 
tecluci' los costos de transacción no sólo para trabajaqo,es y empresa'ios sino también para 
las Instituciones eque¡¡tivas. 

~ Facilita la movilidaq hO'izontal y vertle¡¡1 de la (uel21 de trabajo. 
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Con e! fin ele Inte9'a', establece, y ope'a' [os sistemas No,malizaelo y ele Certificación se c,eó, 
en agosto ele 1995, e! Conse[o ele No,ma[lzación y Certificación ele Competencia Labora[ 
(CONOCER), el cual (o,ma parte ele [os esfuerzos ~ue realizan [as instituciones ele [os sectores 
eelucatlvo y [abora[ ~ue llevan e! P'oyecto ele mociemización ele [a Eelucaclón Técnica y [a 
Capacitación en México (PMETyC). 

E[ CONOCER promueve [a participación ele organismos emp'esa'ia[es y ele organizaciones ele [os 
t'aba[aelo,es, este conse[o estl integ'aelo po, seis ,epresentantes ele! secta, social. cinco ele[ 
obtero y uno ele! agropecua,io, seis ele! secto' empresa'ia[ y [os titu[ateS ele seis secteta,ias ele 
estaelo. 

Entte [os p,lncipa[es objetiVOS ~ue persigue CONOCER se encuent'an, 

b' Planea', organiza' y coo'elina' [os ,istemas no,ma[izaelo y ele certificación ele competencia 
[aboral. 

b' Promove, y apoya' [a constitución y e! (uncionamiento ele comités ele no,ma[ización po' 
rama ele actlvlelael económica o ~rea ele competencia. 

b' Promove, y apoya' técnica y metoelo[ógicamente [a cteación ele organi,mos certificaelote5 
y centtoS ele evaluación. 

b' Proporciona' a [as instituciones eelucativas y ele capacitación in(o,mación ,e!ativa a [as 
normas ele competencia [abo'a[, con e[ fin ele ~ue éstas sean traelucielas en contenielos ele 
(o,maclón ~ue tesponelan a [as neceslelaeles ele [a población y ele! secta, procluctivo. 

CONOCER. define a [a competencia [abo'a[ como [a aptituel de un inelivieluo para desempeña' 
una misma función procluctlva en eli(etentes contextos ele trabajo y con base en [os teSu[taelos 
espe'aelos. Lo ~ue ,ignifica [a puesta en evidencia ele [os conocimientos, [as capacielades y [os 
comportamientos ~ue'ldos pa'a e[ desempeño ele una activielad. Esta aptitud se [og'a con [a 
ael~ui,lclón y elesa,rollo qe conocimientos, habi[iqaeles y capaclqaqes ~ue son exp,esaqos en e[ 
sabe" e! hace, y e! sabe,-hace,. 

As! ml,mo, elefine como competente a [a persona ~ue posee un reperto,io qe habl[iqaqes, 
conocimientos y elestrezas y [a capacielael pa'a ap[ica,[os en una va'ieelael ele contextos y 
organizaciones [abo'a[es. 

La competencia [abora[ ele una persona se determina a parti' qe! establecimiento ele ctite,ios o 
pa~mettoS con [os cuales se poci'á confronta' y juzga' e! qesempeño qe!trabajaelo, y esa se~ [a 
norm_Qe competenci_/JhorJI 

La No,ma Técnica qe Competencia Labo'a[ (NTCLJ, se integ'a po' un conjunto ele 
conocimientos, habl[iqaeles y elest,ez¡¡, ~ue son ap[icaelos a[ elesempeño de una (unción 
procluctlva y ~ue a[ se, ve,lficados, en [as situaciones ele trabajo, permiten dete,mina' si [a 



pe=na ha alcanz.:¡<fo el tipo. nivel y cali<fa<f <fe <fesempeño espera<fo por e! sector pto<fudivo. En 
este sentl<fo. una norma <fe competencia laboral <feserlbe, 

l5 Lo que una pe=na <febe ser capaz <fe hacer. 
l5 La forma en que pue<fe luzga"" si lo que hizo ~ bien hecho. 
l5 Las con<ficlones en que e! in<flvl<fuo <febe mostrar su aptituel. 

La evaluación ele la competencia laboral elebe estar orlentaela por los teSultaelos obser.r.¡bles ele! 
elesempeño elel trabalo ele un Inellvleluo. por me<flo elel cual se recogen suficientes evlelenclas ele 
su competencia laboral. ele conformlelael con e! <fesempeño eleserito por las Normas Técnicas ele 
Competencia Laboral. estableclelas y se hacen lulcios para apoyar e! <fictamen ele si la pe=na es 
competente o toclavía no competente. en la función laboral en cuestión. 

El Sistema ele Certificación ele Competencia Laboral establece los mecanismos ele evaluación y 
certificación ele conocimientos. habllielaeles y elestrez.as ele los Inellvleluos, inelepenellentemente 
ele la forma en que los hayan aelqulrlelo y con base en una norma ele ca~der nacional. 

El métoclo que facilita la elefinlclón ele normas ele competencia laboral se basa en un proceso que 
va ele lo ~eneral a lo particular. en e! que se Ielentlfican. en una rama ele actlvielael o empresa. e! 
propósito principal. funciones clave y subfUnclones. hasta lIe~r a especificar las contribuciones 
Inellvleluales. que se expresa~n finalmente en términos <fe competencia laboral en 'una norma. 

Las funciones no eleben ser pensaelas en términos ele! ana lisis traeliclonal ele tareas. es elecir. ele 
secuencias ele actlvielaeles y niveles le~tqulcos laborales. 

En caela elesa~~clón se elebe obtener elos o mas eI~loses que sean excluyentes entre Si y que 
manten9'ln una relación clara y precisa con e! nivel anterior. Los eI~loses no eleben rebasar e! 
obletlvo ele la función ele la que proce<fen y las partes en las que se <fesa~~ó la función eleben 
ser toclas las que se necesitan para lograr e! ""ultaelo. 

La última función (ele hecho subfUción) expresa los teSultaelos logrables por un Inelivieluo. es 
ielentlficable como los elementos ele competencia. 

De las partes que conforman una Norma Técnica <fe Competencia Laboral. sólo e! elemento ele 
competencia es elerlvables ele! ana lisis funcional. Por esto se reconoce que e! an~lisis funcional es 
el antece<fente para las Normas Técnicas <fe competencia Laboral. 

Los elementos ele competencia cottesponelen a la etapa final elel ana lisis funcional; estos hacen 
refi,rencia a lo que el trabalaelor pueele ser capaz ele lograr, aun si ese logro involucra e! trabalo 
con otros o en equipo. Se conslelera como la especificación última. mas pequeña y precisa ele la 
competencia laboral. y la base <fe tocio e! sistema estructural ele normas <fe competencia laboral. 

En el proceso ele elaboración ele las Normas Técnicas ele Competencia Laboral se int~ran varios 
componentes. entre ellos. los elementos ele competencia se complementan con, 



~ Los etite,ios 4e 4esempeño. 
~ Campo 4e ~pllcación. 
~ Reque,lmientos 4e evi4encl~, 

~ po, p,04ucto. 
~ po' 4esempeño. 
)o c!e conocimientos. 
~ 4e ~ct~u4es. 

6! 

La Impott~nci~ y uti114~4 se encuentra en que si!Ven como reFetentes p~ra e1~boraclón 4e los 
pl~nes 4e cap~ci~clón. esto se ",flel~ en, 

.. La competenci~ p~ra ~4minist'~t la t~rea. 

.. La competenci~ para trabala' en un m~tco 4e 5e9u'i4a4 e higiene. 

.. La ~ptitu4 pa'a 4esempeñatse en un ~mbiente otganizacion~l. p~ra tel~cion~tse con tetceras 
pel'5Onas y pata I'eSOlver situ¿¡ciones contingentes. 

.. La ~ptitu4 para transFeri' l~ competencia 4e un puesto 4e h~b~lo ~ otto Y 4e un contexto ~ 
ott'OS. 

.. La ~ptitu4 p~ra ""pon4e, positiv.¡mente ~ los cambios tecnológicos y los mét040s 4e 
traba lo. 

.. Los conocimientos y las h~bjli4a4es que se ,equieten p~ra un 4esempeño eficiente 4e l~ 
función labol'al. 

2.4 SISTEMA NACIONAL VE CAPACITACIÓN RURAL INTEGRAL Y 
LOS SISTEMAS NORMALIZACIÓN Y CERnFICACIÓN VE 

COMPFrENCIA LA80RAL 

La m04etnlzación 4e l~ cap~ci~ción tural constituye el eje central 4el proyecto 4e creación 4el 
Sistem~ Nacional 4e Cap~clt~ción Ru,~l Integral (SINCRI). como inicl~tlv.¡ insc,i~ en el Plan 
N~clon~l 4e Desattollo 1995-2000 y en lA ~lianza pat~ el Campo. que est~ encamln~4a a 
transFotma' l~ capacitación en un /áctot estt~tégico 4e1 4esa'tollo ,u,~l y 4e los obletlvos 4e 
pt04ucclón. pt04uctivi4a4 y bien~, soci~l que este ende'ra. 

La creación c!el Sfstema. su etlf0'lue, su estructura, sus componentes y sus insttumentos. así 
como las P'io'i4a4es 4e cap~ci~clón que bu~ ~ten4et. son result~40 4el ~n~llsis. 4e 
Intetcambio 4e i4eas. 4e expetlencias y 4el consenso alcanza40 enhe las organizaciones 4e 
pt04ucto"" y las Instituciones Fe4erales y ~tales. 

Me4i~nte el Sistem~ Nacional 4e C~pacitaclón Rural Integ'al (SINCRI) se bu~ ~mpliat y 
melora, la capaci4a4 4e ,espuesta a las necesi4a4es 4e cap~cit~ción que se 4espten4en 401 'ezago 
secto'ial y t~mbién 401 potenci~l 4e 4esa,rollo que este tiene. Se busca integra' la cultura 



ptodudiV¡¡ y las neccsi<la<les <le mcx!e'nización <lel secto, ,ural. A<lem~s, se ptclen<le converti, a 
la capacitación en un fádo, que ptomueva una cultura empresa'ial y una cultura <le 
aprovechamiento ptodudivo <le los tecutSQ5 natu'ales para el <lesa'tollo sustentable. 

El objetivo general que persigue el SiNCRi es, ·Transfo,ma,'la capacitación como un elemento 
estratégico <lel <lesa ,rollo ,u'al, que articula<lo a las <life"ntes políticas <le fOmento y 
capitalización constituya un fádo, <le la ptoducdón, ptodudlVf<la<l, competitivi<la<l, 
sustentabili<la<l, bienesta' y lusticia social; esto a través <lel fádo, humano· .... 

Obletivos particulares"', 

er Mejora' substancialmente la cali<la<l y cobertura <le los servicios <le capacitación, así como su 
impado en los ptocesos ptodudivos y <le <lesa ,rollo social. 

"er Integ'a' y foitalece, las capaci<la<les <le atención <le los sedo,es público y priv¡¡<lo a la 
<leman<la <le capacitación <le los pobla<lores y pro<lUdores <ld me<lio ,ural, sus empresas y 
organfsmos económicos. 

er Apoya' Y <lesattolla' la capaci<la<l <le los pobla<loteS y pro<ludores <ld me<lio ,ural, sus 
empresas y organismos económicos pa'a i<lentifica' sus necesi<la<les <le capacitación e 
integt<tt un" ttem<tnda acorde a las mismas, asT como fomentar su particip<tción activa en los 
ptocesos <le capacitación. 

er Articula' los seMcios <le capacitación institucionales y no gubernamentales con la 
flexlbili<la<l necesaria para a<lecuarse a la heterogenei<la<l y ca'ade,ísticas <le la <leman<la, 
conforme a las con<liciones particulares <le las <listintas regiones. 

er Vincula, los ptocesos <le inYestigación-capacitación-ptoducción; en tanto que el <lesa ,rollo 
tecnológico en la adivi<la<l ptodudiv¡¡ implica necesa,iamente un proceso <le capacitación. 

er In<luci' programas <le capacitación para el acceso a tecnologías mcx!emas que pe,mitan 
mejo'a' tanto los aspectos <lel p,oceso pto<ludlvo <le la economía ,ural. ag,opecua'ia y no 
agropecua'ia, como en lo referente ala tecnología <le a<lminlstración y gestión <le la 
p,cx!ucción, al igual que otros aspectos relativos al bienesta, social y <lem~s elementos 
inherentes al <lesattollo ,ural. 

er In<luci' las acciones <le capacitación que requiere pa'a su óptima realización, los <livel'5Os 
seMcios públicos que Inci<len en d<lesa,rollo ,ural integral. 

er Promove, el <lesa,rollo <le la investigación e<lucativa y la valoración <le la capacitación como 
insumo estratégico <ld<lesa,rollo ,ural integ'al. 

+1 SNiAR: Re/IexitII1eS SitJI:n la ~ en el S«tor nnJ Y las 'OOfOel!\'lGW laborares en HbicrJ. MéxIco, SAGAR. [s.a.l. pág. 29 
4~ Ibidem. pág. 30 



er Desa,roll~, contenidos de QP~cit~ción tendientes ~ 5OpOt\;¡, un enfoque de sustent~bllid~d 
p~ra I~s distint~s ~ctivld~des pt04ucti~s y el ~p,ovech~miento de los recursos n~tu,~les en el 
medio rural. 

er Impul~, I~ formación de teCUtsos humanos especi~liz;¡dos en el diseño, ejecución y 
~Iuación de las acciones de Qpacitaclón ditlgldas a los poblado,es ,u'ales. 

El SINCRI se enQmln~ a fácil ita, y ~ptoVecha' la no,malfZ;¡ción de las competencias labo'ales, 
promove, la certificación de las mismas, o,lenta' los contenidos y m04alidades de capacitación 
con base a las no'mas de competencia y fomenta' el desattollo de un mercado de seMclos de 
capacitación dete,minado po' la demanda. Así mismo e! SINCRI, como componente de la 
Alfanz;¡ pa'a e! Campo, se destina a I~ elecución de acciones de QP~citación y aseso,ía que 
fáciliten los conocimientos y la tecnología p~ra melo'a' los sistemas de pt04ucción en e! medio 
,ural, con un enfOque de sustentabilfdad. 

En consecuencia con lo ante'io" se ha previsto que e! Consejo Nacional de! SINCRI como su 
organismo conducto" esté est,ech~mente vinculado con e! CONOCER. funglendo como una 
inmncia de concet\;¡ción que conduzQ la política de cap~citacfón para e! Qmpo y la 
no,m~liz;¡ción y certificación de. competenciqs laborales en e! secta, agtopecu~,lo, como dos 
polítlQS Intehlependientes. 

El SINCRI cuenta con una est,uctura integrad~ po' un Conselo Nacional y sus respectivos 
conselos estatales de capacitación, Integrados po' representantes de las Instituciones públiQs, de 
las org~nlzaciones de pto<luctores, de! secta, p'ivado y e! secto, e4UQtivo, adem~s cuenta con 
los siguientes Inst,umentos, 

& Comités de Normalización de Competencia laboral po' cadena pt04uctl~ y de seMcios, 
que integran I~ No,ma de Competencia de Qda Qdena. 

& Módulos de Gestión y Atención ~ la Demanda de Capacit~ción, que son Inmncias locales 
respon~bles de sistem~tlZ;¡, I~ demanda de capacitación de los pto<lucto,es y de Qnaliz;¡,la a 
los conselos estatales. Los módulos se inmlan po, cualquie, institucfón pública, la cu~1 debe 
conta, con oficinas en e! ~mbito local (municipal o dist'itai), previa auto,ización de! 
Consejo Emtalde Capacitación. 

& Vna Red N~cion~1 de Prestado,es de Servicios de Capacitación integ'ada po, capacltadote5 
integrados con base en la Norma de Competencia Labo'al. 

& Vn~ Red N~clonal de Centros de Cap~cltación que fácilit~ e! acceso a la in!Í-aest,uctura 
institucion~1 existente, ba~da en ~ndate5 de Qlidad y seMcio. 



& Una Re<l ~e Mate,lales E~ucativos que facilita el ap,ovechamiento ~e los mate'iales 
existentes y fomenta la creación ~e nuevos mate,lales. 

& O'ganismos evalua~ote5 y certlfjca~ote5 ~e la competencia laboral auto,iza~os po' el 
CONOCER. 



Capítulo 3 



3.1 CAPACITACIÓN EN ALITRNANCIA EN EL INCA RURAL 

En el capitulo 2 se ha hecho una breve exposición qe! o,igen <le la capacitación en alternancia, su 
concepto, sus ptinclpios, como se incot-potó la ptopues'b qe ~ nueva concepción en México, 
las instituciones que se enca'ga,on qe a<lapta,la a t'avés qe la normalización y certiFicación qe las 
competencias labo'ales. Así mismo se hizo una ,evlsión qel moqe!o qe equcación basaqo en 
notmas de competencia, el cual. encuentra su sustento en el método de enseñanza que pl'Opone 
este tipo qe capacitación. 

lo ante'io, nos pe,mitió tene, una visión gene'al qe cómo se trabala la capacitación bajo esta 
nueva perspectiva, en to<los 105 sectores pro<luctivos qe! país. En este capitulo se presenta la 
Forma particula' en que el INCA RURAL incorporó los aspectos ",levantes qe la capacitación en 
alternancia, en lo concerniente a la metoqologla y métoqo pa'a e! p,oceso qe enseñanza/ 
ap",nqizaje pa'a e! secta, ,u'al. 

:3.1. 1 CONCEPCiÓN DE LA CAPACITACiÓN EN ALTERNANCIA EN EL INCA RURAL 

En e! INCA Ru'al la capacitación es entenqiqa como "la equcación pa'a el trabajo, es qeci', el 
proceso intencional <le Fo,mación teó'ico-p,actico <le un trabajaqo" acerca qe su p,oceso y 
problematica qe trabajo· ... ; la capacitación se encuentra orientaqa a que los sujetos generen y 
obtengan ap",nqizajes co,responqientes a la realidaq, que desatrolle aptitudes pa'a el qominio 
consciente qe su trabalo. 

Du'ante los últimos 20 años, se han qiseñaqo y qesa"ollaqo nuevas Formas qe p,opicia' la 
eFectiviqaq en la capacitación, el éxito que se ha lograqo a través qe este tiempo se <lebe en parte 
a los p'ogramas propuestos po' la Institución y en mayo, meqiqa a los p,oqucto,es que se han 
responsabiliza<lo qe su propio qesa"ollo. Desqe el nacimiento qellNCA Rural se han acuñaqo e 
institucionaliza<lo qlversos té'mlnos pa'a encua<l'a' los esfUerzos que se han hecho en e! ambito 
qe la capacitación, muchos qe ellos se encuentran inspi'aqos po' la obra qe Paulo F,ei"" 
capacitación particlpativa/reRexlva, planeación participativa, talleres, Foros, capacitación 
pe,manente, Investigación/acción participativa, entre otras. 

Cabe señala' que si bien es cierto que qesqe que nació e! INCA Ru'al se han aqoptaqo qiversos 
té,minos, métoqos, meto<lologías y teo,ías; siempre se han re!omaqo las ca'acte,ísticas <le! 
ap",nqizaje qel aqulto, la ele/"Citación, la finaliqa<l, la importancia y a resistencia. 

La e<lucación en alternancia es consiqeraqa po' e! sistema equcatlvo como una mo<lali<laq qe 
organización qe la enseñanza/ap,enqizaje que esta qiseñaqa pa'a 105 niveles p"'ProFesionales y 
proFesionales, esta tiene e! p,opósito qe Vincula, la Fo,mación teó,ica con perlo<los qe p,~ctlcas 
reales, altemanqo unos con otros. 

El concepto qe Fo'mación en alternancia se ha p,opaga<lo en los últimos 10 años como una 
opción <le capacitación vinculClqq a diversos procesos ptoqudfvos y t-ealiq<¡des socio económicas. 

46 0tJ(]i GARY,IRENE Y RUBÉN REYES RAM!REZ: Hada la concepción teórico-metodoI de la capacitación. SAAH·INCA RURM..· PNUD-FAO, 
MéxIco. 1987, pág. 5 
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DesafOrtuna4amente es m~s conoci40 el té'mlno que el mét040 y cuan40 se aplicq la 
fOl"mación en altetn<tncia en un pt'ograma conctrlo, ca~a dependenciCl se imagina y opera a su 
m'ineta. 

l..:¡ 14eq que m~s f.¡cilmente se inHere al hablqr 4e alternancia en la fo'm«lón, es p,og'ama' 
momentos y espacios 'lItemos pata 1'1 capacitación con un gl"upo de personas que vive un 
proceso 4e trabqlo (u otrq expe,lencia practlcq); esta 14eq es b~sicqmente cortedq, peto limita4a. 
Faltq estqblece, el sentl40 gene'al 4e la relación entre el t'abalo (p,~cticq común) y el 
apren41zale (conocimiento) parq p04e, articula' los conteni405 4e las expe,lencias p'.1cticq y 
tOO'icq en fo'ma a4ecua4a y electiv.¡. El establecimiento 4e un proceso 4e fo,mación en 
alternancia es viable 40n4e se ubicq un obleto cla'o y comparti4o, es en este senti40 que la 
cqpacitqción a4quiere signiHcq40. 

l..:¡ fo,mación en alternancia es enten4i4a como 'un proceso pe4agóglco que postula el paso 4e 
lo concreto a lo abstrqcto, 4e [o abst'acto a [o abst'acto sistematlza40 (teo,ía), y 4e ahí 
nuevamente a lo concreto pelta t-einiciar el proceso. h;¡sta lograr competenci<ls b~sicas, genél"icas 
y especíHcqs··'; a4em~s, es teConoci4a como un me4io parq pt04uCi' conocimientos partien40 
4e [os que [os in4ivi4uos ya saben y, po,tqnto, sin un ptoce4imlento único parq su ap[icqción. 

En reqll4a4 se trqta 4e procesos 4e investigación/acción con [a participación activ.¡ 4e [os 
interesa4°s, 40n4e e[ obleto 4e conocimiento se cent,. en el trabalo mismo, así como en [as 
competencias necesa,ias pa'a req[¡za'[o y 4esa,rolla'[0. 

l..:¡ alternancia rompe con el p,inclpio "hay que empeza' po, sabe, antes 4e hace," y, [o m~s 
Importante estq no se basa en tqreqS, sino en situaciones reqles 4e trqbalo, la tq,ea, lo único que 
te5ultq se, es un eleteicio repetitivo, 4e una so[a acción y se eneuentrq 4escontextualiza4a; [a 
situación 4e trqbalo po' el contrq,io, reúne tqnto la tqreq como [as con4iciones 4e reqlizaclón, es 
4eci', la [abo, a reqliza' se encuentra contextualiza4a. 

Oue4a claro que con este mét040 se rompe con la i4eq qe una cqpacitqción fO,mal, est,ucturqqa 
con base en un prog'ama tem~tlco 4isefiac!0 previamente, 0'4ena4o 4e [o generq[ a [o 
particula'. Es importante hace, énfasis en que no se propone cqe' en [a Info,ma[i4a4 empi,lsta, 
4elan40 4e [a4o [a importancia 4e [a expresión rqclona[ 4.1 conocimiento. 

Pa'a el INCA Rurq[ [a cqpacitación en a[temancia es ante tocio, una fo'ma 4e eclucqción refe'i4a 
a procesos 4e trabajo. 

3.1.2 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LA FORMACiÓN EN ALTERNACIA QUE SE 
APLICA EN EL SECTOR RURAL 

Dentro 4e [as p,incipa[es o,lentqciones met04o[ógicqs que son ap[icqb[es y que a[ mismo tiempo 
clan sustento a [a practicq cqp;lcitaclorq en elsecto, ,u'a[ destacqn [as siguientes, 

47 INCA RURAL-CONOCER.QMO. Avances metodológicos y primeras enseiIanzas de las experiencias piloto. Experiencia piloto para la emergencia 
de ~a laboral en mIcroem¡nSas rurales. INCA Rl/RAl.(l)NOCER-OMO, MéJko, s.a" pág. 36 



La relaci6n fOrm4Ci6n/tmbajo, La formación <le los pro<luctores, aun en su forma 
tra<liclonal tiene características <le formación en alternancia, o, por lo menos <le formación <lua!. 
los capacitan<los se encuentran inmersos en su propio trabajo, alternan<lo fuses <le trabajo y fuses 
<le capacitación. La formación en alternancia que preten<le implementar la institución conserva 
algunos principios <lel sistema tra<licional, los cuales consi<leran que "la formación y sus 
conteni<los surgen y se conforman en e! trabajo' y 'Ia formación nutre al trabajo y lo 
ttansforma"48, 

Competend4 "'boml y '" o~i6n .oc"", El trabajo <le! proQuctor agropecuario es 
integral por su naturalez¡¡, cumple con la totali<la<l <le! ciclo pro<luctivo, enfrenta el conjunto <le 
pl"Oblem<ts qe ptoc:!ucción, comercialización, cté~ito, etc. Pot lo anterior se consf4et4 'fue: 

@ La formación <lebe buscar que el pro<luctor englobe su tarea, la ubique claramente en e! 
proceso ptoductivo y socio económico, que sitúe su emptesa en el entamo local o tegional. 
Es en este sentiqo que se <lebe propiciar la emergencia <le competencias. 

@ Lo colectivo guar<!a un lugar preponqerante, tanto en la formación como en la <le/inición y 
emergencia <le las competencias, precisar y manejar el concepto <le competencia colectiva, 
susceptible <le ser In<llvi<lualizaqa. 

@ Es necesario el vinculo <!e competencias socio organizativas con 1<15 c!e otxten 
pro<luctlvo/laboral. 

@ Da<lo que empresa rural es tanto lugar <le pro<lucción como qe vi<la, se <lebe consl<lerar las 
competencias <le tipo socio cultural. 

@ La formación y sus conteni<los, surgen y se conforman en e! quehacer <le la empresa en 
cuanto uni~a4 socio económica. 

@ La formación nutre e! quehacer <le la empresa y lo transforma. 

El ..retodo paro '" fOmuJCi6n de fomuulore. en altemaneÚJ' La forma i<lónea para la 
preparación <le formaqores en alternancia para e! sector ru'al, es a través <le la alternancia 
misma, es <lecl', fuses <le trabajo en campo pa'a la formación <le 105 pro<lucto,es <le las uni<laqes 
socio económicas turales, y fases de (otmaclón intensiva <te los propios (otmac!otes, en un 
proceso <le construcción metoQológica colectiva <le su p,opia fo,mación y la <le los pro<lucto,es. 

La emel'8"nc'" de competencw y '" fonnaci6n en altemancÚJ' La aplicación <le la 
estrategia <le fo,maclón en alternancia para la eme'gencia <le competencia laboral Implica un 
proceso In<luctivo/qe<luctivo en e! que, <lurante la fo,mación, se empiez¡¡n a i<lentiflca' 
funciones claves qent", <le un pe,fil <le la emp'esa, realiza<lo conjuntamente con los 
procluctores. Las competencias son objeto <le fo,mación y apateeen como necesa'ias fi.ente alas 
necesi<la<les <lel trabajo <le jos pro<lucto,es o qel <le5Or",lIo <le su o'ganlzaclón. Estas no son 
pre<liseña<las, se <letectan <lurante e! qoble p,oceso <le fo'mación en alternancia, se vuelven 
hipótesis a comp,oba' en el trabajo; en el transcur.;o <le! trabajo, se const,uye un perfil y e! mapa 
fUncional <le la emp'esa <lenlto qe una per.;pectiva <llnamlca en la que 105 proclucto,es <leflnen o 
precisan su est'ategia <le <lesa,,,,lIo <lenlto <le! p,oceso <le fo,mación. 

~_ .. plg.27 



Los eles <lirectores <lel p,oceso en altemancia, 

:=: La capacitación <lebe respon<le, a un p,oceso <le habalo y que cottespon<la a la <leman<la. 
- Debe parti, <lel ,escate <le la expe,iencia in<livfqual y g,upal <le los capacitan<los. 

óO 

- Ha <le con<luci"" a havés <le prácticas y fO,mas hO'izontales que p,opicien el <li~logo entre 
capacita<lo, y capacitan<los. 

:=: Debe obsew.¡, y sistematiza' una secuencia participativa/,eflexiva que conlugue el hace, y el 
sabe .. h<¡cet, en un proceso ete integración y ptofun4f~ción oeciente ctel conocimiento. 

:=: Los suletos participantes esta'ln involuc'aqoS <les<le la Integtl<la<l <le los ,ecutsos y 
capaci<la<les, intelectuales. afectivas y <le volunta<l. 

- Los apren<lizales <le significación in<livf<lual y socio cultu'al <le los capacitan<los. <leben <le se, 
apoya<los. 

Estos eles <lan senti<lo a lo que es la fO,mación en altemancia. pues. son ellos los que guían la 
p'áctica <le la nueva meto<lología <le capacitación. 

Es importante tecot<fa' lo que Bert'an<l Schwatlz postula pa'a la a<lecua<la aplicación <le la 
alternancia, 'En teo,la pa'a que (uncione la capacitación en alternancia <lebe exlstl' una 
ve'<la<le'a articulación enhe los pe,ío<los <le capacitación teó'ica y los pe,lo<los <le capacitación 
p'áctica en la empresa. Sin una articulación como ésa. los entrenamientos en empresa 
tápidamente se vuelven un elemento exttaño en un ptoceso de capacitación <tue sigue slenqo 
escolar"49. 

3.2 TRES txPfRCf:NCIAS 

3. 2. 1 INTRODUCCiÓN 

El Instituto Nacional <le Capacitación <lel Secto, Agropecua'io. A. C. (INCA Ru'al, A.c.). 
aten<lló la invitación <lel P'og'ama 'eali<la<l Integ'al y mo<le,nlzación' (ClMO) <le la Secretaria 
<lel Trabalo y Previsión Social (STyPS). para participa' en las activiqa<les <le la segun<la visita a 
México <lel DR. Bent'an<l Shwatlz. en agosto <le 1995. 

Des<le su p'ime'a visita. en ab'il <le 1994. eFectua<la a iniciativa <le la Subqi,ección <le Planeación y 
Coo'<linación E<lucativa <le la SecretatTa <le E<lucación Publica (SEP). el D,. Shwatlz presentó una 
importante opción conceptual y meto<lológica pa'a la <lefinición <le acciones <le capacitación. así 
como el <le>a,rollo <le g'upos <le la SEP y <le la STyPS. involuc'a<los en el Proyecto <le 
Mo<lemlzación De la E<lucación Técnica y <le la Capacitación (PMETYCJ. 

Los obletivoS plantea<los en la p,opuesta técnica <le trabalo <le la segun<la visita. contempla,on, 

49 SOfWARTZ. BERTRANO: Modernizar sin excluir. Trad. Marianne Garibay, México, SEP/DGETl/5EIT, 1996, pág. 100 
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• 1-'1 pto(un4iLlción en I,s c;uadetísllc.¡s y los elementos 4e 1, Fotm,ción en Altetn,nci" 
como esh,tegi, 414~ctic.¡ que integr.¡ ,pren4ILl¡eS b~sicos o teótlcos. 

• 1-'1 c.¡Ncit«lón técniQ en el t"b,¡o. 1-'1 4eHnición (otm,1 4e certiHQción, , p,rtit 4e 1, 
Fotm,clón en Altetn,nci, y 1, i4enU(ic.¡ción 4e 1" competenci", como result,4o 4e1 
,n~llsis 4e proyectos/expetiencias piloto en ptoceso 4e 4e",tollo. 

• 1..4 fOl"mación ,k cuq4toS técnicos como canales ~e aplicación permanente ele los 
,pren4iLl¡es 4e 1, ,seso,ía y ,gentes multipllc.¡40res 4e I,s experiencl". 

Como tesult,4o 4e 1" ptopuest" hech", se solicitó, las instituciones p,rticip,ntes, present" 
nuevos ptoyectos que propusier.1n la ,plic.¡ción 4e 1, estr.¡tegi, 4e Form«ión en A~etn,nci, 
p", 1, emergenci, 4e la Competenci, l-'lbot,1, conhibuyen40 , 1, telto,liment,ción 4e1 h,b,¡o 
en el que se encuentr.m comptometi4os los Comités 4e Notm,IiLlción 4e1 Sistem, 
Notm,IILlclo 4e Competencia l-'lbot'l. 

1-'1 tespues\< , est, solicitud, 4io origen, las hes expetienci" Piloto que llevo, c.¡bo el INCA 
Ru,,1. 

El. Conselo 4e Norm,IiLlción y CertiHc.¡ción 4e Competencl, l-'lbo,,1 (CONOCER), ,poyo 
económic.¡mente el 4esartollo 4e 1" expetiencias Piloto con ,sesotí, met040lógiQ y 
económicamente, con base en e! Convenio ete (o[abol'"acJón Técnica fil"mado entre Nacional 
Financiera S.N.C, en su c"rácter 4e Fiducfati;;¡ ele! CONOCER., el INCA RUI"al y las empresas 
p,rticlpantes en I,s experiencias Piloto. El Prog"ma ClMO 4e I,s STyPS, 4entto 4e1 
Componente EstTmulos, 1, Dem,n4, 4e1 PMETYC ,poyo igu,lmente las expetienci,s Piloto.50 

3.2.2 METODOLOGíA 

I-'Is expetienci,s Piloto p"a 1, emergenci, 4e competencia l,bo,,1 que se lIev<ron ,c.¡bo tienen 
un, 40ble p,rticul<ti4,4, esl<s se IIev<ton , c,bo con grupos 4e pt04uctotes tur.¡les, integt,40s 
en uni4,4es económic.¡s ,gropecu"las. En el aspecto met040lógico, se ptelen4r, 14entlfic.¡t y 
4esattoll,t (hacet emerget) 1" competenci" tequeti4as en esos sectores pto4uctivos, ,través 4e 
un proceso de ilwestigación/acción particlpativa, esencialmente inductivo. 

Es Import<nte señal,t que lo que se ptelen4í, con 1, pues\< en m,rcha 4e 1" expetienci" piloto, 
no consistía en ptobat un moclelo de fotmación en altemancia, ni un métoqo (undan'l] pata [a 
<!efiniclón ele competencias labmales. Pm el conttatio, se constituyo como un ptoceso cle 
conshucción met04ológico par, 1, i4entific.¡ción 4e elementos eI,ve pa" 1, construcción 4e 
un, (otm,ción en altetn,nci" que enfi.en\<~ los 4e"fios <le 1" necesl4,4es 4e QP,c~<clón 4e 
los sectores pt04udivos ,""les. 

5OINC'A RURAL·CONOCER-ClMO. Avances metodológicos y primeras enseftanzas de las experiencias p~oto. &pertenda piloto para la emergencia de 
competencia laboral en mIcroempresas rurales. INCA. RURAl-CONOCER-OMO, México, s.a., pp. 9 Y 10 



6t 

Las hes expe,lencias se inicia,on a finales 4e 1996, en hes emptesas ,u"les 4e1secto, soclal4e los 
esta40s 4e Coahuila (555' "Villa 4e Bilbao"), Oaxaca (555 "Lucha Vni4a") y Yuca~n (555 "Tinkin 
Kunah Ixi'im"). 

ObjelWo general, Evalua' la viabili4a4 y aplicación 4e la est"tegia 4e fo,mación en altemancia 
y la emergencia 4e competencias, en g'upos 4e p",4uctotes ,u"les integ,,4os en uni4a4es 
económicas <tgtopecuarias. 

Los objellvo. e.pecfl/co. contemplaban, 

Reconocer las bon4a4es y 4ificulta4es 4e la aplicación de la est'ategia 4e fotmación en 
alternancia y la emergencia <te competencias. 
Ptepa", a los lacilita40teS que participatían en la' expe,iencias piloto de acuerdo a las 
ca"cteñsticas y elementos 4e la fo,maclón en altemancia, esto como est"tegia 4i4actica 
que 4ebía integ'a, apten4izales basicos o teó,lcos y la capacitación técnica en el habajo, en 
un mismo proceso <!e.fotmación. 
Log,,' que los ptoductoteS, melo'a~n la con4iclón de sus ptocesos p",4uctlvos, 
organizativos, niveles de ingresos, bienestar social y económico. 

14entifica' las competencias inhetentes a los ptoce50S 4e t"balo selecciona40s. 

Pata la df¡finIei6n de la poblaci6n objelWo, se consi4e",on las siguientes ca'acterísticas, 

PtoductoteS con régimen 4e tenencia 4e la tiet" eli4al. comunal y de colonos. 
P",4uctoteS mlnifun4istas con bajo nivel 4e p,04uctivI4a4, ingteSO y competitivi4a4, as! 
como Iimita40 acceso al metea40. 

• Cierta tlpíficación socioeconómica, tecnológica y tecUtsoS ptoduc\ivos. 
• Tipos 4e otganizaclón ele la ptoducción y p'04uc\ivlelael. 

El Marco ConcepfluJl <etoma los siguientes puntos, 

Da40 que no existe una concepción única acetea ele la capacitación pa'a el habajo en el meelio 
tutaL y que el tétmino se utiliza con acepciones tales como incotpotación <te nUevas tecnologTas 
al P"'Ce50 ptoduc\ivo, t"nsmisión de info,mación y elesa'tollo de 4est,ez;¡s pata aumenta, la 
ptoducclón, se consieleró Importante pteSenta, los p,inciplos sobte los que se funelamenta la 
capacitación 4e1 INCA Ru'al. lelentifica40s con los p,incipios 4e la est"tegia peelagógica 4e 
fOl"mación en alternancia: 

La capacitación elebe p",mover y apoya' la t"nsfo""ación 4e la tealielael en la que se 
encuenha inserta la población ,u,,1. 
Los g'upos 4e p,ocluctoteS ,u"les, a quienes se eli'ige la capacitación, deben participat en ella 
como actoteS 4el cambio ele su ptopia '04liela4. 

• la tr1lIe SSS, determina la figura juridlca de la microempresa. la SocIedad de SoOdaridad SodaI, es aqueDa que se constituye con un patrimonio 
de carácter colectivo, wyos sodos son personas fisicas de nadonalidad mexicana - en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, 
parvIfundlsta _ que destinen una parte del producto de su tJabaio a un fondo de solidaridad soda! Y que podrán realizar actMcIades mercantles. 



Los conteniqos qe las acciones de capacitación qeben inciqir en el conjunto de elementos 
4e1 proceso prO<\uctiv%rganiz;¡tivo 4e las uni4a4es económicas rurales. 
Las necesi4a4es 4e capacitación y su respuesta 4eben ser i4entiHca4as por los grupos de 
productores a quienes se dirige. 
La capacitación debe ser un proceso permanente, integral y participativo, en el que se 
generen capacidades, actitu4es, destrez;¡s y habilidades con la participación activa de 
c.qpacitandos e instructores. 
La capacitación de los productores 4ebe superar la visión limitada de generación 4e 
habilidades y destrez;¡s, en beneficio de la ad~uisición de conocimientos y el cambio de 
actitudes. 

FURCio""" de lo. p"rll"lp ..... e. de lo. experiencioJ 

Lo. prodUdO,..,. ,...,...¡.,. participaron individual y colectivamente, como pe"onas lislcas y 
como miembros de la unidad económica a la que pertenecen. 

Lo •• écnico. de campo, eran conocedores de tecnologías productivas y de gestión, con 
habilidades en aplicaciones técnicas, correspondió a él, la orientación para la identificación de las 
necesidades de los productores, en lo concerniente a 'el saber' yel 'saber hacer'; asl mismo, fue el 
encargado de la recolección de información ~ue surgió en el desarrollo de sus funciones, mismas 
que fueron analiz;¡das con el formador. El técnico de campo fue auxiliado por especialistas en 
aspecto, del proceso productivo de la unidad económica participante en la experiencia piloto. 

Lo. fonnmlore. se encargaron de promover la Integración del saber y saber hacer de lo, 
productores con base en los contenidos de formación, incotpo~ndolos durante las sesiones de 
capacitación, al proceso de adqUiSición de los conocimientos teóricos necesarios para la 
emet'gencla de competencias, así mismo. la sistematización y qocumentación qe las experiencias 
Piloto en sus diferentes etapas estuvo a cargo de ellos. Los formadores, son conocedores de 
metO<\ologías de capacitación, del proceso investigación/acción particlpativa, de las 
características y elementos del proceso de formación en alternancia y de la emergencia e 
identificación de competencias. 

Debido a que se trataba de un proceso de investigación/acción participativa, se considero 
necesario un seguimiento estrecho y una evaluación continua. ello llevó a incluir allJr1l.Po 
Iflcnico eJlo'ol de ocompollamlenlo como un participante m~s de la experiencia Piloto. los 
miembros del grupo tenIa n un dominio general sobre la investigación/acción partlcipativa, así 
como la formación en alternancia y emergencia de competencias. Ellos fueron los encargados de 
orientar y garantlz;¡r la aplicación de los principios de la estrategia de formación en alternancia, 
así mismo, dieron seguimiento al avance de la t'ealización de las acciones. El grupo estuvo 
Integrado por el delegado estatal deliNCA Rural, el coordinador estatal de la Unidad Promotora 
de Capacitación del Programa de Cali4ad Integral y MO<\erniZ;¡ción (ClMO) de la STyPS, el 
formador y el técnico asesor o de campo. 



El grupo coordinador central, fue el encarg4elo elel eliseño e instrument4ción p ... limln4r ele 
14s experienci4s piloto, y ele eliseño, progr¡¡m4ción y (orm4ción ele los fácllit4elmes ele 14s 
experiencias (técnicos de campo, Formadores, ottOS participantes de los gtupo5 técnicos 
est4t4Ies), 4sí como elel seguimiento y control oper4tivo elel eles4rrollo ele 14s experienci4s piloto. 
Este grupo se conformo por el coorelinaelor nacional elel programa ClMO, los consultores 
centrales elel mismo programas, el eliteclor y subditeclor ele operación elel INCA Rural. y los 
consultores ele CONOCER que tuvieron 4 cargo el seguimiento ele las experiencias. 

Mecánica operativa 

Se consieler¡¡ron momentos en el elesartollo ele las experiencias piloto, aquellos en los que se 
presentaton cambios sustantivos en el contenido de [as acciones de formación. 

Los momentos y las activielaeles ele los participantes se encuentran en la siguiente tabla, 

r--"--'--MO:~NT::----""- ""---"""-"'/""--"'''#'''-'~'''''''''~''''''''''/'''-1 

PARTICIPANTES I 
! 
¡ 

1. DIseno e instrumentación preliminar de las Grupo coordinador central. 
, 

experiencias. I 
I 

Técnk:os de campo, formadores de los producto ... , I 
2. Preparacl6n de los fadrrtadores. miembros de los grupos técnicos estatales, grupo I 

coolllinador central y formado ... de formadores. 

" ¡ , 
3. Sensibilización de los productoros, para la "",plación Producto ... , formador de los producto ... , técnico de: 

! 
de su participación. campo y miembros del grupo técnico eslatal del 

acompanamlento. 
, , , 
: 

Productores, formador de fonnadores, técnico de campo y ~ 
4. Deflnición del programa de trabajo. los miembros del grupo técnico estatal de i 

acompanamiento. ~ , 
¡ 

5. Construtción del perfil de la unidad económica, Productores, técnico de campo y fonnador de los ¡ 
IncluyendO idsntillcaeiOn de las competencias productores. I 
Inherentes a la actual funcionalidad de la empresa y , 

I 
detacclOn de necesldadss de formación y capacitación 

, 
do los producto .... ! , 

l I 
Adquisición de nuevo saber haoer por parte de los Productores, técnico de campo y formador de producto .... 

, 
.6. I 

I 
¡ 

productores (capacllación para atender necesidades , 
puntuales). ¡ 

~'" ~ -"---,,,;_"_'_1 __ '-1/_"_-''.''''-" ~_"_'''_''I.' __ I._'''_#_'_.I<I:.'':l:I.I_/,"",~,,_,/-' 



i"·/"''''-/''''~·---''''-''''--'''-''''-''#''--'''''''''/'''--- --1,:17"-----,,, __ ,,"',,_',,.,,-"' __ ... ;.,"" __ '11 , . 
! MOMENTOS PARTICIPANTES ¡ 
~ i 
¡ 

Identificación de los contenidos de formación de tos Productores. técnico de campo y formador de productores. I r productores. 
i ¡ 

: I 
~8. Reuniones de formación para la adquisición de un Productores, técnico de campo y formador de productores. ¡ 

I nusvo saber integrado al saber hacer conocido y I , 
emergencia de competencias de los productores. ! I 

I J 

19 ! 
Evaluación y retroalimentación o ajustes al proceso Productores. técnico de campo y formador de produclDres. I 
realizado. , 

I l ¡ 

• I I ¡la. Repetición de los mamenlos 5. S. 7. S. 9. las veces Productores. técnico de campo y formador de Productores., 
que sea necesario. 

~ I 

! 11. Identificación de la suficiente funcional~ad de la Productores. técnico de campo y formador de productores. ! • unidad económica, en términos de mejoramiento de la 
ren1abilldad económica y social. I 

, 
Produclores. técnico de campo y formador de productore..1 r' Identificación de compelenaas emergidas. en función 

de I logro del perfil de un. unidad económica más I funcional. 
! ¡ 

113, Evaluación de resultados: adquiSición de nuevas L competenaas de los productores. Perfil alcanzado por 
Productores, formador de productores, técnico de campo y I 
m~mbros del grupo técnico estatal de acompanamienlD. I 

la unIdad económica en el desarrollo de la experiencia 
¡ ~101D. 

--"'-"',.--"',,---'--,,-_-1'1,._- __ ""''''",'''#''''I,'/'''",. ... ,''' ... .-~''"''' __ '''. ___ ''/I_J 
Se menciono con anteriol"i~ac! '1ue se llevaron a cabo hes experiencias de formación en 
altemancia pata la emergencia cte competencias laborc¡les; a continuación retomaremos el 
desarrollo de la experiencia de Lucha Vnicla. Oaxaca. a fin de ilustrar como se aplico la 
meto40logíc¡ c!e fOl"m;¡dón en alternancia. Esto nos setvitá de base para reflexionar sobre las 
aportaciones que esto deló. 

3.2.3 SSS "LUCHA UNIDA". SANTA CRUZ MIXTEPEC. ZIMATLÁN. Of\f,ACA 

En el año de 1996 se propone a la SSS 'Lucha unida' participar en la experiencia piloto para la 
aplicación de la estt-ategia de fot'mación en alternancia y emergencia de competenci<ls en el 
sector rutal: para ello se t'ec¡liz<lt'on una set'ie de enhevistas con los directivos y visitas a !c¡s 
instalaciones. a fin de observar las pOSibilidades para concretar la propuesta. 



Con base en los teSulta&os &e las teuniones y &e un taller de sensibilización, se pteSentaron los 
ob¡etivos y planteamiento del proyecto. 

Objell"". 

,. Capacitar>< para mejorar los procesos &e trabajo. 
,. Incorporar a los jóvenes, en mayor me&ida, a la vida de la organización. 

Coroete.vticm de la poblaci6n 

la empteSa esta conforma&a por 49 socios, ejidatarlos e hqos de ejidatarlos quienes tiene como 
actlvl&ad central agropecuaria la producción de leche con ganado estabulado y su venta en los 
mercados local y teglonal. Como derivación y complemento de su actividad principal, tealiza 
algunas otras activlda&es productivas &e carácter agrícola (granos, b~sicos, semillas certificadas, 
forrajes y hortalizas) y pecuarias (cría para tepuesto y merca&o, porcinos, caprinos y avícolas), &e 
comercialización y de maquila de ropa. 

En una visión global, la empteSa agropecuaria se mostraba integrada, con una petSpectiva &el 
trabajo, sistemas de a&minislración y <lirección descentralizada, y capacida<l de gestión. la razón 
<le ser de la empresa es la cteación de fuentes de empleo para sus socios y (;¡mllias. 

La eshuctu~ organiZittiva 4c: I~ c:mp~ esta ctaqa pOI" un'! Asamblea General, un Comité 
Ditedlvo y uno Técnico y Grupos <le Traba/o. Todos los grupos de trabajo se estructuran con un 
jefe <le grupo o ~tea y los operarios teque'ldos, de acuerdo con las tareas que desempeñan. 

Eltrote¡¡lcu de ""ervenci6,.. 

.!!. Taller de sensibilización. 

Inducción al proyecto piloto, reconocimiento de las expe'iencias In<lividuales y 
dete,minación de una m~nica de trabajo . 

.9.9. Taller <le &iagnóstico y prog'amación. 

Definición general del funcionamiento y o'ganización &e la empteSa, expectativas de 
desa,rollo y prog'amación de acciones para los grupos <le trabajo . 

.9.9& Talle, <le anllisis de la pro<lucción, po, g'upo de trabajo. 

An~lisis <le la función pro<luctiva <lel grupo dentro <le la empteSa y proceso &e pro<lucción, 
determinación de opoti:unidacles de mejora y programación de acciones por tateas 
asigna<las. 

J1). Acompañamiento técnico. 
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l<lentiNcación <le p,ocesos <le ttabajo particulares, el saber y saber hacer, <leterminación <le 
oportuni<la<les <le mei0ta y necesi<la<les <le (ormación. 

V. Sesiones <le (ormación. 

Desa"ollo <le competencias labo'ales a havés <le engloba' el sabe, y el sabe, hacer y la 
aportación Qe conocimientos específicos. 

vJ. Taller gene'al sobre avances y ,esta<los alcanza<los. 

Revisión <le avances y resulta<los, co,rección <le lállas y teprog'amación <le acciones. 

(Repetición <le las acciones 111, IVy V) 

vJJ. Taller <le evaluación Nnal. 

Evalua' el Impacto <le acue'<lo con los obletivos haza<los. 

El <lesa ,rollo <le la expe,iencia se teallzo en va,los momentos, 

DlogruS.,ieo 

El p,oyecto se inicio en los p'imeros Mas <le eneto, balo las siguientes Irneas <le haba lo. 

Involuctamiento <le ttabalo <lentto <le la vI<la pto<luctiva y organlzacional <le la emp'esa, 
(omentan<lo un clima <le conNanza pa'a el <lesa ,tollo <le sus activi<la<les, a t'avés <le entrevistas 
In(o""ales con los <llre",ntes g'upos <le ttabaio. 

Obtención <le in(o,mación, a ttavés <le enhevlstas con <litectlvos y socios <lestaca<los y consulta 
<locumental, pa'a establece, el contexto socioeconómico y organizativo en que nace y se 
<lesenvuelve la empresa, a fin <le elabota, un petfil prelimlna' y conoce' los láctores que han 
<lete,mina<lo la vi<la <le la emp'esa. 

Desc'ipclón <le las (unciones y ptocesOS <le trabalo a nivel <le, empresa, g'upo <le ttabalo y 
habalaqotes, a parti, <lel acompañamiento cotl<liano a <litectivos, lefes <le g'upo y ttabaia<lores; 
mismas que se han aprovechado pa'a elabota, un p'ime, análisis <le la problemática y de los 
niveles <le eficiencia, a <lemás <le una ",flexión sobre las posibilidades de mel0ta' las activida<les y 
la identificación de las necesl<lades <le capacitación. 

Realización <le talle,es sobte el análisis de los ptocesos <le p,o<lucción don<le, en coniunto, un 
g'upo qe haba l0 ,eflexlona sobre su (unción p,o<luctiva y p,oceso gene'al <le \taba lo. A parti' de 
los siguientes cues\ionamientos, Iqué hago/, Ipa'a qué lo hago!, Icómo lo hago!, 
proponién<lose los niveles de e(iclencia y caliqad con que <lebe cumpli"e la (unción. 



Lt meQnic:;¡ para el ~esa"ollo ~e las ITneas ~e trabalo anterioteS, se establecieton a través ~e1 
acompaiiamiento en las labores coti~lanas, ~e ~on~e se ~eriva la reflexión conjunta sobre las 
activi~aqes p~uctivas tealiza~as, la manera ~e llevarlas a c:;¡bo y los teSulta~os obteni~os. 

Se llevaron a c:;¡bo entrevistas con ~irectivos y jefes ~e grupo. con una fi.ecuencia aproxima~a ~e 
~os o tres veces a la semana. ~on~e se analizaban aspectos ~e organización para el trabajo. la 
coor~inación entre las ~Iferentes ateas. ptoce~imlentos ~e trabajo, avances ~e1 proyecto y toma 
~e acuer~os operativos. Las funciones pro<luctivas y los procesos que ello ImpliC:;¡ eran analizaqos 
en t'llleres o l"euniones. 

De los avances que se alc:;¡nzaron hasta marzo ~e 1997. se e1aboraton el ~iagnóstico integral de la 
empresa y el mapa funcional; estos documentos sitvieton de base para sustentar la realización de 
los talleres de reflexión (analisis de trabajo). y de ello se derivo el proceso de formación en 
alternancia. 

ldemiJkaci6n de compe.eneltu 

Para la IdentiHC:;¡ción de las competencias laborales se estableció la siguiente metodologTa, 

• Reconocimiento de flulo productivo. 
• Anallsis ~e las actividades ~esartolla~as en ese flujo, con el siguiente esquema, 

• Ptocedimientos seguidos en el desa"ollo de las actividades comprendidas en ese Aulo. 
• Objetivos perseguiqos en el qesempeño de las actlvlqaqes. 
• Paramettos qe eHciencia, ~es<le la perspectiva qe quien ~esa"olla la activi~a~. 
• Principales obstáculos o ~iHculta~es encontra~os en su ~esempeño. 
• Evaluación ~e los elecutores en relación con su ~esempeiio. 
• Recopilación ~e las necesl~a~es ~e c:;¡pacitación, en función ~el ana lisis reaJ¡za~o. 

El reconocimiento ~e flulo se tealizó me~iante entrevistas petSOnales con los operarios y sus 
jefuturas, y obsetvaciones ~Itectas en el sito ~e traba lo. 

En analisis ~e las activi~a~es ~esartolla~as se llevo acabo me~iante entrevistas colectivas o 
sesiones ~e trabajo informales. 

En ambos c:;¡sos. la recopilación ~e Información se realizo me~iante preguntas geneta~otas ~e 
reflexión, no in4qg4c:to~as qe infol"m<lción. 

Vna vez teCopila~a la Información, se proceso, or~eno y se sometió a un análisis por parte ~e los 
interesa~os, para aHnar los puntos que que~aton confusos u obvia~os. Condui~a esta tarea. los 
resultados se vincularon con los otros Aujos que tenían ",Iación con el analiza~o. logtln~ose 
una visión integral 4e la empresa y sus ptocesos particulares. Postel"iormente los equipos 
interesaqo5 hidet-on un an~ljs¡s con criterios m~s técnicos qe los flUlos estuqiados, con obieto de 
ptofun~izar en las adquisiciones 109ra~as gracias a la experiencia practic:;¡, y con esto se ~e(¡nió 
con mayor precisión las CCltactel"ístic<iS, conqiciones y dn:unstancias qe las adividaqes ¡<¡bOl-ales 
l~entiAc:;¡qas. 



Tan pronto como se observaron los ~istintos momentos ~e los Rujos p~uctivos, se 
establecieron y se a~ecua,on las con~lciones operativas ~e la empresa, así como sus objetivos ~e 
~esattollo a corto y a mecHano plazo. Con base en lo I~entlfica~o, se ptoC~ló a establece, el 
prog'ama ~e capacitación especIfica, ~e acue,~o a las necesl~a~es reales ~e la empresa. 

Re.uItado. 

Se concretó un ptoeesO ~e I~entlflcación ~e competencias en una versión prellmlna' y en un 
formato constitul~o a partl, ~e catego,las consl~era~as pa'a encontra' competencias y 
contenl~os ~e formación co,respon~lentes a un oficio, retoma~o ~el sistema fi.ancés de 
e~ucación basa~a en competencias. 

Consta ~e 5 elementos b.lslcos, 

Competencia global, Incluye las capacl~a~es generales necesarlas para realiza, un t'abajo, las 
cuales Implican el dominio del sabe, y sabe, hace,. 

Capaclda4es gene'ales, Son capaci4a4es para realiza, una serle 4e tareas bien 4efinl4as en 
situaciones 4e trabajo ca'acterístlcos 4e un ptoeeSO 4e trabajo. 

Capaclda~es constitutivas, Se,les de tareas cuya realización satisface una responsabilidad labo'al. 

5<lbe, Los conocimientos teóricos o matcos conceptuajes necesa,los para el desempeño 4e la 
teSponsabili~ad (o capaci~a~ general) en su conjunto y que, po' tanto, son aplicables, en mayo, 
o meno, m~14a, a t04as las actlvi4a~es (o capaci4a~es constitutivas) que cottespon4en a la 
teSponsablli~a4 en tratamiento. 

5<lbe, hace" Las hablli~a4es y ~esttezas sensomot,lces deman~a4as po' las activl~a~es a realiza,. 

Con este enfoque se analizaron va,las competencias globales, 

Área pecuaria, Vaquero (jefe 4e establo), Insemlna~o, y Ot4eña~o,. 
Área ag,lcola, Ope'a40, 4e tracto" Opera~o, ~eI sistema 4e ,iego po' aspersión, Fertilizado' y 
Fumigado'. 

La lógica seguI~a para la ~ete,minación 4e las capacl~a4es I~entlfica~as, partió 4e1 hecho de que 
sI bien la función pt04uctiva es Integral. requiere 4e cierto gra~o 4e especialización. 

Así. po' ejemplo, el Área Pecua,la atlen4e el manejo ~el ganado; ~e éste, 4estacan las 
capacidades gene'ales para la 'ot4eña', 'alimentación', 'sanlda4' y'tept04ucción'. 

La prime'a puede se, 4esempeñada po, t'abajadores sin mayo, sentl~o de lo que es el 'manejo de 
ganado', salvo la protección de ubres al conecta, los chupones (pezones) 4e la 0'deña40'a 
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mec.lnica y la i4entificación 4e los síntomas evi4entes 4e mastltls; por eso se 4estacó como 
capaci4a4 general. 

Las subfunciones 'alimentación', 'sanI4a4', y 'repro4ucclón', no solo pue4en, sino que 4eben ser 
aten4i4as integralmente, con excepción 4e la activl4a4 'inseminación' la cual, por sus 
características, también pue4e ser 4esempeñada, en un momento da40, por un especialista aleha 
al equipo de trabalo; encargado del manelo del ganado, esta fue la razón 4e presentarla por 
separado. 

Lo que no es posible dividir, en términos 4e responsabillda4 del trabalo, son las capacidades 
testahtes, cuyas activlda4es componentes pue4en ser despeñadas por una vanas personas, según 
e! tamaño del hato; por tal tazón, se Identificaron como propias del 'vaquero (jefe 4e establo)', 
quien las realiza u ordena y supervisa, 

Lo copo"¡tocwn paro el dmonollo tI.. compete...,"" 

Identificadas las capacidades tequerl4as, me4lante el trabalo antenor, se organizaron sesiones de 
",flexión y de aportación técnica pata el desarrollo 4e competencias. 

Como elemplo se presenta los inicios del proceso formativo en el ramo pecuario. 

ObletiVO 

Formar y/o 4esarrollar en e! personal a4scrlto a los establos "El Laurel" y "Las Animas", las 
competencias identificadas como necesarias para 4esempeñar con eficacia, eficiencia y 
autonomfa, la función 'vaquero (jefe de establo)'. 

Vniverso de trabalo 

En la empresa existen 40s establos, El Lau",1 y Las Animas. En el primero se concentran las vacas 
en p!04ucclón yen el otro, las cñas hasta su maduración sexual. 

En Las Animas también se atlen4e la p!04ucción de cerdos, cabras, bortegos y gallinas. 

El Laurel cuenta con un lefe de establo, cuatro ordeña40res (dos por turno), quienes realizan 
también funciones de atención algana40 y un velador. 

Las Animas tiene un encargado de establo, 40s auxiliares y un velador. Entre ellos atienden 
tanto al gana40 lechero en desarrollo, como la p!04ucción pecuaria alternativa, cerdos, chivos, 
bor"'gos y gallinas. 

Los participantes en el proceso formativo son los tres traba ladores 4e! establo "Las Animas" yel 
lefe del establo "El Laurel". Los or4eñadores, trabaladores libres y con ritmo 4e rotación elevado, 
no mostraron mayor interés en el proceso, pese a lcis esfuerzos de! equipo elecutor, su ¡efe y e! 
asesot técnico pecuatlo. 



D~~~s I~s ú1racterístiú1s ~eI grupo y el historial ~eI ~tea. su ú1paci~a~ ~e ~ecislón con autonomí~ 
es limi~~a y requiere ser estimul~~a y cimenta~~; por ello. la ~eterminaclón sobre los tem~s m~s 
relevantes para su ~esarrollo present~ron un ú1r~cter ~e ~epen~encia. no ~e ~ut~eterminación; 
sin embargo, su experiencia y empeño petmltieron superar esta situación. 

Tem¿¡tio 

De acue,.qo con los elementos ~et~~os en el Diagnóstico Integral. en I~ l~entlfiú1clón de I~s 
competencias correspon<lientes. las ú1racterrstiú1s pe",males ~e los participantes. y la lóglú1 ~e la 
<li~áctiú1 ~e la ~isfUnción. se consideraron los siguientes tem~s a <lesarrollar, 

• An~lisls ~e las competencias i~entiHú1das. 
• Reconocimiento <le apren~izales relevantes. 
• Caracterización de los principales problemas en al operación <le los ~blos. 
• Desarrollo tecnológico en Aliment~ción/Nutrición. 
• Desarrollo tecnológico en Higiene/5eguri~a<l. 
• Desarrollo tecnológico en Clrniú1 Veterinari~. 

E"luema met~ológico 

De conformi~a~ con los postulados de la formación en alternancia. las sesiones formativas se 
basaron en la reflexión de los participantes sobre los apren~izales logra~os durante el desempeño 
~e su traba lo. tanto los emergl~os en la actlvlda<l rutinaria como los genera~os por las respuestas 
~a<las antes situaciones imprevistas. 

Situación peculiar con este grupo. fue la ausencfa ~e conocimientos técnicos sistemáticos por 
parte ~el equipo elecutor. con relación al manelo de gan~~o. por tal motivo. las labores ~e 
acompañamiento sólo pudieron limi~". a la obsetvación sobre las con~iclones ~e ~esempeño 
~e las activi~a~es ~e los participantes; esto permitió compren~er con mayor obletivi~a~ sus 
aportaciones y otien~t sus teAexiones. 

Para compensar ésta ~eficiencia. se contó con el apoyo técnico ~e especialistas y. en oú1siones 
con el asesor técnico ~e la empresa. Esta cih:unstancla lelos ~e ser un obst~culo. le imprimió ~I 
proceso formativo un ú1rácter absoluto ~e alternancia. 

Por~nto.las sesiones se trabalaron en ~os form~s, reflexivas y ~e aportación técnlú1. 

~ Sesión ~e an~lisis. revisión y ratiHú1c1ón o redlfiú1ción de las competencias i~entlfiú1~as. 

P~rticiparon los cuatro trabala~ores Interesa~os y el asesor técnico. 
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DU"lnte est. sesión, se present.ron I.s tres competencias i~entilica~as pata el átea; se explicó la 
lógica pata la otganización ~e la inFotmaclón aporta~a y la Función ~e la misma. Con estos 
elementos, el gtupo .n.lizó los ~ocumentos presenta~os y los rqtificó, teconocien~o que etan 
los elementos requeti~os p.ta cumpllt con las tareas que cotrespon~en a la Función pto~uctiva 
~e su catgo y I.s activi~a~es específicas que lo compren~en. 

Postetiotmente, se I~entlf¡caton los apren~izales obtenl~os gtacias al tr.balo y su ptoyecclón en 
l. vi~a persona 1. 

Finalmente, se acot~ó ptoFun~izat sobre las competencias i~entif¡ca~as pata la Función Vaqueto 
(¡eFe ~e establo), solicitan~o la i~entif¡cación más puntual ~e los apren~lzales in~ivl~uales 
logrq~os. 

'" Sesión ~e reflexión sobte apren~izales a~qulti~OS en el trqbalo. 

P.ttlclpaton los cuatto integtantes ~elgtupo, el asesot técnico ~e la empresa y ~os oyentes, uno 
~e los cuales se Incorporé algtupo ~e ot~eña~ote5. 

Esta sesión glrq en tomo a los apren~lzales a~quiti~os, en particulat los logrq~os pot el más 
expetlmenta~o ~elgtupo. 

Se tomó como base la técnica ~e .pllcaclón ~e Inyecciones Intravenosas y ~e ahí se ~etlvó el 
~esqttollo ~e la reflexión sobre ptoce~lmlentos; cit<:unstanclas en las que es necesatlo aplicatlas, 
enf'etme~a~es y me~lcamentos, síntom.s clínicos ~e las enFetme~a~es y, ~e ahí, la trqnsf'erencla 
~e los conocimientos sobre bovinos al. pot<:lculturq, captlnocultuta, ovlculturq y .viculturq. 

'" Sesión ~e aportación tecnológica. 

P.rtlclpaton los mismos t"lbala~ote5, el especialista Fue el asesot técnico ~e la empresa. 

Se llevó acabo el estu~lo ~e un ~ocumento con crltetlos técnicos sobre la nutrición ~e becettos 
y vaquillas, cuyo te5ult.~o Inme~lato Fue la aplicación ~e me~i~.s en el establo 
cotte5pon~iente. 

'" Sesión ~e reflexión sobre I.s aportaciones técnicas. 

Participaron los tres trqbala~ote5 ~eI establo "La Animas". Los participantes ~esctlbleton la 
aplicación ~e I.s mo~lficaclones hechas en l. alimentación ~e becetros y los tesulta~os 
obteni~os. Se teflexionó sobre aliment.clón y nutrición, y se ~etlvó hacia los ptoblemas más 
pet5istentes en el establo, los clínicos y ~e éstos, la ~Iatrea ~e neonatos, otigina~os, 
presuntamente, pot cuestiones ~e alimentación. Como result.~o, se acot~ó gestionar la 
intel'Vención qe un espeCjali~a en nuhiclón y alimentación c!e bovinos. 



Los avances m~s relevantes fueton el ~esattollo ~e competencias en los trabala~ores ~e los 
establos y la ~ispOSición ~e los mismos pata particlpat en el ptoceso ~e capacitación, a pesat ~e 
las limitaciones que se enconttaron ~~e un ptincipio 

3.3 APORTES 'DE LAS EXPE7UfNCIAS PILOTO 

3.3.1 A LA CAPACITACIÓN RURAL 

En el análisis que los fotma~oteS hacen sobre su experiencia, muestta que la fotmaclón en 
alternancia, en el me~io tutal, tiene potencial para en/tentat tetos o tesolvet ptoblemas, los 
cuales no p~¡an set teSueltos con los mét~os tra~lclonales. 

Dentro ~e las principales aportaciones que ~elo esta expetlencia ~e formación en alternancia, 
~estacan los siguientes, 

, oltece una estrategia partlculat para con~uclt la relación teotra/pt~ctica en el proceso ~e 
C4pacitacióo. 

, Es un con~ucto para lIevat a la practica ptinclpio e~ucatlvos fun~amentales que se que~an 
fi.ecuentemente a nivel ~e enuncla~os teóticos en los progtamas y planteamientos 
met~ológlcos. sin que Impacten en la teali~a~. 

, Reubica claramente los papeles ~el capacltan~o y ~el capaclta~ot en el proceso ~ucatlvo, el 
ptlmeto como protagonista, el segun~o, como responsable ~e coo~uclt el proceso. 

, Es una hetramlenta ptlvilegia~a pata el técnico ~e campo que ~ebe en/tentat el teto ~e la 
transfe",ncla tecnológica. 

, Permite ~escubrit el trabalo como fueote ~e conocimiento. 

, Los pto~uctores ~esattollan rapl~amente su capacl~a~ ~e expresión y ~e socialización. 

No es un m~elo que niegue ottas acciones capacita~oras que se practican tra~lclonalmente en 
el agto; no pteten~e sustltultlas, al contratlo aptovecha las mo~ali~a~es existentes - cut><>, tallet, 
asistencia técnica, parcela ~emostratlva, etc. -, y reubica sus aportes respectivos, los Integta y 
potencia liza ~an~o fotma a un proceso ~e capacitación petmanente. 

Es un m~io eficaz que asegura la In~ucclón y la participación ptotagónlca ~e los pto~uctotes en 
el proceso ~e capacitación. In~ucción es, generalmente una etapa inicial ~eI programa. en la que, 
a ttavés ~e ~inámicas particulares, se Intenta consegult la a4heslón ~e los capacitan~os al 
programa. Esta a4heslón, cuan~o se logta, no se asegura la petmanencia 4e los pt04uctotes en 
las acciones ~e capacitación; existeo fi.ecuentes fenómenos ~e ~eserclón. En las expetlenclas 
piloto se ha p~l~o obsetvat que la fotmación en alternancia, el proceso se auto sostiene con los 
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pto<lucto,,", mas activos que se comprometen con el programa, Se muestran mucho mas 
ablettos y las manifestaciones qe ,,",Istencla al cambio, qesapatecen. 

ofi.ece poslblliqaqes qe abo,qa', en poco, tiempo la casi totaliqaq qe los temas que el pto<lucto, 
necesita para su qesempeño y pe,mlte que se apropie de los conocimientos aqecuaqos a sus 
neceslqaqes en forma natural. Cuanqo estos conocimientos se saben refot7a, e Integ'a' en un 
proceso qe fo,maclón en alternancia, se qesarrollan en poco tiempo competencias en ambitos 
tan qlvetSOS como pUeQen se, la planeaclón, la contabilidad, las técnicas pto<luctlvas, la 
comerciali~clón. 

En los P"'9ramas qe capacitación y extensión ag,lcola, los técnicos estan encargaqos qe 
Intto<lucl, la tecnologla con los pto<lucto,,",. los programas privilegian la tecnologla y su 
aplicación a través qe paquetes tecnológicos y de recetas, ,Ienqo que quien debe lleva, a acabo el 
cambio tecnológico es el pto<lucto, - mientras éste no haya Integrado cabalmente esta nueva 
tecnologla no se pUeQen espera' cambios -. El trabalo qel técnico debe p,lvllegla' la fo'maclón 
qel t'abala4or, para esto, la capacitación en alternancia apotta Iqeas para que el técnico pUeQa 
conducl, la transferencia tecnológica hacia el actua' reAexlonado, para que pUeQa Inclql' en la 
realidaq, actua' directamente en y sobre el trabalo, qentro de las cltcunstanclas especificas de 
cada organización. 

3.3.2 AL SISTEMA NORMAliZADO DE COMPffiNCIA LABORAL 

Es Impottante menciona' que en la formación en alternancia de las experiencias piloto no 
pretendla, reemplaza' al analisls funcional para la detección de competencia laboral en la 
elaboración qe no'mas. Su función fue apoya' la qetecclón, en'lquecerla a pattl' qe la 
sistematización de la Info,maclón que provee un p,oceso de fo,maclón, Insettaqo en el trabalo, 
y el analisls de las Interrelaciones que se propician qe ambos. 

Los apottes se ubican en los aspedos qe concepción qel sistema, elaboración qe las norma', 
capacitación y evaluación po' competencia. 

En lo que ,,",pecta a la concepción qel sistema, destacan las siguiente apottaclones, 

.. La elaboración qe No,mas Técnicas qe Competehcla Laboral Implica la 4efinlclón de las 
funciones sustantivas qe la emp'esa, sin confunql,las con puestos qe trabalo, tareas y 
operaciones. La empresa ,ural es un buen elemplo qel po, qué esta confusión qebe se, 
evltaqa y po' qué es Impottante trabala' en relación a funciones, el trabalaqo, ,u'al 
cubre to<la una gama de actlvlqades en funciones qlstlntas. Es Impottante para la 
o'ganlzaclón del trabalo y la fo,maclón ubica' claramerrte las Impottantes a cumpli, y las 
competencias necesarias pa'a caqa una de las empresas. 

.. La fo,maclón en alternancia crea las conqlclones para abo"¡a, las funciones del ciclo 
económlco/pto<luctlvo y organlzatlvo qe la empresa en fo,ma Iqónea. Las competencias 



eletect.el.s pue<len cubrir I.s necesiel.eles integras ele l. empresq, mostr.nelo su 
complement'lneel.el e Interrel.clones elinamlc;¡s. 

.. I..qs normas Técnlc;¡s ele Competencia I..qboral no eleben reAel.r sltu.clones Ñl.elas ele l. 
empresq y ele l. org.nlz.¡¡ción elel haba lo. I..q empresq es un sistema ellnamlco. El sistema 
ptevé que los Comités ele Norm.liz.¡¡clón eI'lboren y manteng'ln I.s norm.s .ctu.liz.¡¡el.s, 
ele m040 que corresponelan perm.nentemente • los c;¡mbios que se generen en los 
procesos pr04uctlvOS. 

I..qs competenci'ls que l. form'lclón en .Itern.nci. permite emerger, son I.s ele una empresq que 
• p.rtir ele un ellagnóstico ele su situ;¡clón .ctu.l y ele su entorno, h. eI.bor.elo un perfil ele 
elesqrrollo y formul.elo uno o v;¡rios proyectos. I..qs competenci'ls que se ptetenele h.cer emerger 
son los corteSponellentes • l. estrategia ele elesqrrollo eleÑnlel., • las neceslela4es ele los proyectos 
pr04uctlvos ele l. empresq. 

.. El Sistem.s norm.liz.¡¡elo ele competenci. I..qboral se pl.nte;¡, entre otros obletivos, conhibulr 
• l. Inclusión ele los trab.l.eloteS .1 merc;¡elo I.boral. a través elel fortalecimiento ele la 
competencia laboral y la c;¡pacltación. El 4esqrrollo ele la c;¡paclelael ele autonomfa es una ele 
I.s formas mas eficaces ele trabalar hacia este obletivo. 

La formación en alternancia que se elesqrrolla en las empresqs sociales postula, como obletlvo 
prlnclp.l ele la formación, elesqrrollar l. c;¡paclel.el ele .utonomfa Inelivlelu.l y colectlv;¡ ele los 
pr04uctoteS. Es\;¡ es una conelición ele b.se p.r. que est.s empreS'ls .Icaneen un elesqrrollo 
sosten lelo en un entorno económico que le es p.rticul.rmente elesfávorable. Es\;¡ basqueela 
tenellente. Increment'lr l. autonomfa perme;¡ el conlunto ele I.s competenci.s que se eletectqn y 
elesqrroll.n elurante el proceso ele formación y que Integraran las normas. 

.. I..q experiencl'l elesqrroll.el. en tteS empresqs muestra componentes ele competencl.s basic;¡s y 
genéricas, que Integran l. casi totaliel'lel ele los elementos ele competenci'ls eletectqelos, cuyo 
elesqrrollo es límel.ment'll p.r. p04er consielerar que l. competencl'l h. emerglelo en los 
haba¡.eloteS, es elecir, que estan conscientes ele su S'lber y pue4.n .plica~o • situaciones 
cambiantes. 

.. L.;¡ formación en altern.ncla proporcion., 4urante su elesqrrollo, una Importante cantl4.el ele 
información sobre los componentes norm.tlvos, criterios 4e elesempeño, campos ele 
apliC;¡clón, evielencias ele elesempeño y ele conocimientos, • partir 4e l. misma teqlielael ele la 
empresq y ele su proceso org.nlz.¡¡tivo/procluctlvo. L.;¡ slstem.tlz.¡¡clón ele est. Información 
permiti~ tener una visión ele l. re.llel.el ele est'ls empreS'lS, tecocienelo su ellvet>lel.el. Se 
podría. a partit ~e esta infol"mación, enconhClt tasgos y (unciones comunes en un pt"OCe50 
ineluctlvo que no re<luzca, • priori, l. ellvet>iel.el. El trabalo ele .greg.ción que implica l. 
norm.liz.¡¡ción, pueele .sf lelentlficar y resqlt'lr los elementos comunes esenciales, • p.rtir ele 
un. observ;¡clón y .nalisls ele teqllelael. 

En lo que respect. a l. capaclt'lción y evqluación ele competencias, elestaca lo siguiente, 



~ la fO'mación en alternancia pu«te se, un g'an apoyo a la capacitación po' competencias, 
particula'mente en el momento de la masificación. 

~ la capacitación po' competencias se apoyará en el listado de los elementos de competencia, 
integrando la o las unidades obleto(s) de la fOtmaclón, y sus componentes notmatlvos, con 
la idea de prepara' al capacitando para el desa,rollo de competencias y la certificación. 

~ las expe'iencias de fO'maclón en alternancia comprueban que el aptendiz.ale es mucho mas 
eficaz si los contenidos de fOtmaclón se vierten en función de una lógica académica 
deductiva. Esto es partlcula,mente cierto en el m«tlo ,ural. pero también en los demas 
sectores. 

~ Se esta probando en las experiencias piloto, un Inst,umento de seguimiento de las acciones 
de la fotmación en alternancia, const,uldo a partl, de los avances en el ana lisis funcional, 
aplicando a las empresas y al trabalo de los fo,madores, que permita segul, el desa,rollo y la 
emergencia de las competencias en el ptoceso de fOtmación. 

~ las expe'iencias de fOtmaclón en alternancia atrolan una gran cantidad de infOtmación para 
diseña' evidencias de desempeño, como elementos de evaluación. 

Estos son algunos de los aportes que surgieron en las expetfenclas piloto de fOtmaclón en 
alternancia de empresas sociales del secto' ,ural. 
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CONCLUSIONfS 

l;¡ concepción ~e capacitación que la Institución ha manela~o hasta nuestros ~ías se encuentta 
~ef¡nl~a como "la e~ucaclón pata el trabalo, es ~ecit, el ptoceso Intencional ~e fotmaclón 
teótlco-pl<1cllco ~e un ttabala~ot, acetea ~e su ptoceso y problematlca ~e ttaba¡o"; la 
capacitación se encuentta otlenta~a a que los suletos geneten y obtengan apten~IL1les 
cotteSpon~lentes a la teali~a~, que ~esatrolle aptltu~es pata el ~omlnlo consciente ~e su trabalo. 
El concepto ~e e~ucación en alternancia que mane¡a ~eI Dt. Bentrant Shwartz. est~ basa~o en el 
pl"incipio que se sigue en el qe ectuGjcfón en alternancia. el cual consiste en otganizqt un" 
secuencia ~e fases ~e estu~lo en un centro ~e fotmación y ~e participación pata lela a la 
ptoc!ucción en una empresa con un encal"gaQo qe guiar al ¡oven en 1<15 difet-entes situaciones qe 
traba ¡o. Pot lo tanto, alternan petío~os ~e fotmaclón teótlca y ~e fotmación pt~ctlca; como 
po~emos vet ambas concepciones no estan pelea~as, pot el conttatlo una complementa a la 
otta, pues ellas se encuentran enfoca~as a los ptocesos ~e ttaba¡o y a los apten~IL1les que ~e la 
pl<1ctlca cotl~lana sutgen. 

Haclen~o una revisión genetal ~e los ~Istlntos mét~os y met~oIogías que se han ~Iseña~o y 
~esatrolla~o pata proplclat la efectlvl~a~ ~e la capacitación que ptoporclona ~es~e su creación el 
Instituto Nacional ~e Capacitación ~el Sectot agropecuatlo, obsetvamos que la fotmación ~e los 
pto~uctoteS aun en el méto~o m~s tra~lcional que haya aplica~o la Institución, vemos 
catadetístiC45 qe capacitación en altettlancia. Esto es porque los capacitanQoS se encuentran 
Inme""s en su mismo trabalo, alteman~o fases ~e traba lo y fases ~e capacitación. 

Como ya se ha menciona~o con antetlotl~a~ la fotmación en alternancia que pteten~e 
Implementat el INCA Rutal consetva algunos ptlnciplo ~eI sistema tra~lcional, los cuales 
consl~etan que la fotmaclón y sus contenl~os sutgen y se confotman en el traba¡o; y a su vez. la 
fotmaclón nutte al traba¡o y pot consecuencia lo ttansfotma. 

Es en este sentl~o que obsetvamos la complementación que existe entre el concepto ~e 
capacitación que la Institución habla manela~o y el que pteten~e Implementat. Pot un la~o 
tenemos que las necesl~a~es ~e capacitación se venIa n cubtlen~o en función ~e la ~eman~a que 
hacia el ptO~uctot agtopecuatlo; es a partlt ~e esto que se teallzaban las planeaclones, la 
elabotación ~e ptoyectos y cU""'; la ~estlnaclón ~e tecUl>OS. Ahota, lo que se pteten~e alcanL1t 
con la fotmaclón en alternancia es una flexlbill~a~ ~e to~o el ptoceso ~e capacitación, que es al 
fin lo que ptopone este nuevo m~elo. 

atto I"ubto fmpottante en qonqe existe concordancia entre estas concepciones la encontt<imos 
en el reconocimiento ~e los saberes que el p~uctot a a~qultl~o y ~esattolla~o a través ~e la 
expetlencla; esto se tetoma como punto ~e partl~a pata el ptoceso ~e ensefianL1 - apten~IL1le 
que se ~esattolla en la capacitación. 

I Dt.Ol GARY, IRENE Y RUB~ REYES IW'!IREZ: Hacia la concepd6n teóriOHnetodológica de la capacitación. SARH-INCA RURAl- PNUD-FAO, 
M_, 1987, pág, 5 
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Es impot't4nte deiat en dqto que el nuevo método de formacfón en alternancia. no resulta ser 
lqn innovaelor. pues en la capacitación rural existen in<licios ele los principios ~ue es\qblece la 
metoclología ~ue sustenta este métoclo. 

Sin embargo aunque este tipo qe formación no venga a teVOlucionat loa cap<¡citación del sector 
rural. es pteciso reconocer las aportaciones ~ue hace para logw mejorar aspectos ele! proceso ele 
C4pacitació n. 

Dentro ele las principales aportaciones ~ue poclemos c!es\qcar. es e! hecho <le ~ue rompe con la 
i<lea ele una formación formal. estructuraela con base en un programa tem~tico eliseñaelo 
previamente. orelenaelo ele lo general a lo particular; elista mucho <le a~ue! principio <le "hay ~ue 
empez¡¡r por saber antes <le hacer". pues esta afirma ~ue e! conocimiento se va <lan<lo conforme 
se elesarrollan activielaeles reales en un centro ele trabajo. 

Las orientaciones metoclológicas sufrieron mo<lificaclones positivas, 

La relación ~ue se <la entre la fOrmación y e! trabafo. eleló <le ser una activl<lael ~ue se encontraba 
aislaela ele! lugar ele trabalo ele los productores; es\q se lleva acabo en centros ec!ucatlvos. en 
elonele se preparaban las coneliciones necesarias para ~ue se ellera el proceso ele enseñanZ1 -
apreneliZ1je; por el contrario con la formación en alternancia. lo ~ue se busca es apreneler en el 
mismo lugar elonele los suletos <lesarrollan sus actlvi<la<les productivas. Esto le ela una mayor 
signifiGlción a la capacitación. pues ahora se resuelven situaciones telles 4e trabajo. 
En lo ~ue correspon<le a la formación <le forma<lores; los insttuctores (formaelores) son 
expertos en cuestiones <le tecnología agropecuaria. forestal. etc.; pero carecen <le la formación 
<locente. por lo ~ue tienen ~ue ser capacilq<los en cuestiones <le <li<l~ctica y méto<los <le 
enseñanZ1. la mo<lificación ~ue se presenta ra<llca en el hecho <le ~ue ya no son capacilqelos a 
través <le! méto<lo tra<llcional. sino a través <le la formación en alternancia; ~ue es e! mismo 
métoclo ~ue ellos emplearan en los cutSOS ~ue les correspon<le~ impartir. 

La formación en alternancia para la emergencia <le competencias laborales. presenlq variaciones 
en cuanto a la planeación <le los proyectos productivos. con anteriotl<la<l. <le toclas las <leman<las 
hechas por e! productor. un experto era e! ~ue <letermina cuales seña n y como se cubrirían las 
necesi<la<les. Ahora con eslq metoclología. se implica un proceso in<luctivo/eleeluctivo en e! ~ue. 
elurante la formación. se empiez¡¡n a ielentificar funciones claves <lentro ele un perfil ele la 
empresa. realiZ1e1o conlunlqmente con los productores. Las competencias son objeto ele 
formación y aparecen como necesarias frente alas necesielaeles <lel trabajo <le los proeluctores o 
ele! elesarrollo ele su or9aniZ1ción. Eslqs no son pre<liseña<las. se <letectan <lurante e! <loble 
proceso <le formación en alternancia. se vuelven hipótesiS a comprobar en e! trabajo; en e! 
transcurso <lel traba lo. se construye un perfil y e! mapa fUncional <le la empresa <lenlro <le una 
pet>pectiva <linámica en la ~ue los productores <lefinen o precisan su estrategia <le <lesa"ollo 
<lentro <le! proceso <le formación. 

Esto lo vemOS claramente reReja<lo en la planeación y <lesarrollo <le las experiencias ~ue se 
llevaron a cabo en tres empresas rurales <lel sector social <le los es\q<los <le Coa huila (SSS "Villa <le 
Bilbao"). Oaxaca (5SS "Lucha Vniela") y Yucatán (SSS "nnkin Kunah Ixi'lm"). 



las expetiencias se dan en dos momentos; en el ptimero, se tealiZl un diagnóstico qe la 
situ.ción qe I.s socieq.qes (mic,oemp'","s ,u,.les), qe éste se qesptenqen I.s Q,.cte,ístiQs qe l. 
pobl.ción, condiciones b.jo l. que t,.b.I.'., los conteniqos qe (o,m.ción, los inst,umentos qe 
,ooogiq. qe in(o,m.ción y I.s técniQs qe intervención; el q.,.,tollo qe I.s expetienci.s se .peg • 
• l. (o'm.ción en .Item.nci., es qeci" b.jo conqiciones te.les qe tt.b.jo se .Item.n pe,íoqos qe 
Fotmación teótica y qe fotmación práctica; al concluir este momento, se obtIenen como 
,esult.qo l. iqentiNQclón qe I.s competenci.s que .p.tecen como nec.,.,i.s fi.ente .1 tt.b.lo, 
mism.s que h.b'án de de,.ttoll.rse en e! segunqo momento qe l. QP.citación. 

En el segunqo momento, • t,.vés qe l •• pliQción <le l. meto<lologí. qe iqenti(¡Qción qe 
competenci.s, 109,.n estoblecerse cu.les se,án I.s que h.b~n de d.,.ttoll.rse, sin emb.tgo, éstos 
pueqen i, modi(¡cánqose con(o,me se de"'tolle el p,oceso de QP.cit.ción p.ta e! <I.,.ttollo qe 
I.s competenci.s; como pt04ucto Nn.1 qe I.s expe,ienci.s se obtienen, un pe'NI y m.pa 
(unclon.1 qe l. emp'.,., en l. cu.llos p,oductores qeNnen ° pteci,.n su estt.tegi. <le q.,.,tollo 
qentto qel p,oceso qe (o,m.ción; lo cu.1 ,equn<l.'á en un mejo, qesempeño qe los tt.b.j.qo,es 
yen e! inc,emento de l. p,oducción. 

Podemos enunciat concretamente los aportes ete la Fotmación en alternancia, como métaqa y 
metoqologr •• l. QP.citoción qe! secto' ,utal, 

,¡ vbiQ.1 ptoceso qe enseñ.nza/.p,enqizale en situ.ciones ,e. les de ttab.lo. 
,¡ Rev<¡lo,. el p.pel de l. emp"" (.1 t,ab.lo) como lug.' (o,m.qo, <le recursos hum. nos. 

,¡ Resc¡¡t. l. expe,ienci. qe los p,oductores (QP.cit.ndos) en el proceso de Qpocitación. 

,¡ H.ce Aexible el proceso de QP.citación. 

,¡ Petmite que e! ptoqucto, se .ptopie <le los conocimientos en (o,m. n.tu,.1. 

,¡ Pe,mlte l •• qecu.ción qe los p,og,.m.s de Qp.cit.ción, con(otme se YO <I.nqo e! d.,.ttollo 
del mismo. 

,¡ En pO;o tie~w se <I.,.,toll.n competenci.s. 

,¡ l.¡¡ ptep.,.clón <leI inst,uctot, pe,mite que este se qesempeñe eNclentemente, qebiqo que él 
recibIó la misma fotmación. 

,¡ Ayud •• un. 'ápiq. integ'.ción de los P,oquctotes. 

,¡ No p,etende sustitui, I.s p'áctiQS que se ,e.lizan en e! centto de tt.b.lo, lo que persigue es 
que se éstas se meloren. 

,¡ Reconoce l. impott.nci. del P,oqucto,. E§TA TE§Jr§ NO §ALJE 
'DE LA BIBU01I'ECA 



./ Establece un~ vet~~~et~ intet.cción enhe l. teotí. y l. ptáctiQ. 

H~y que tec~.t que el ~esattollo ~e 1.5 expetienci~s piloto que llevó .Qbo el INCA Rut~1 p~ra 
la emetgenci<¡ cie competencias labOl"at en microemptesas tUl'qles, a h<lvés cie la formación en 
~Itetn~ncl~. se ~~ttollo con un. ~oble Iin~li~.<l, est~blecet los beneficios que poc!r. traet ~ l. 
QP~cit~clón tut.1 y .pott.t • los Sistem.s N.cion.les <le Notm~liZlción y CettifiQción <le 
Competenci~s Laborales. elementos p.t. p~et est.blecet como se <les~ttoll~ el proceso <le 
fotm.:¡ción en el sector tutal. 

Las conhibuciones que I~s expetienci~s <lej~ton ~ estos sistem~s que<l.ton estableci<los en el 
.p~tt.<lo ~ntetiot. Sin em~tgo. h~y que est~blecet los beneficios que pue<len h.et.1 pto<luctot 
certificarse en el cjominio ele cierta competencia: 

La faciliQción <lel uso <le l. tecnologr.; pues los conocimientos y <l~ttollo <le h~bili<l.<les. 
p.tten <le I~ expetienci~ coti<li.n~ y <le l. otient~ción que oftece I~ QP~ciQción. 

Vn~ mejot ptep.ración en el trab.lo; pO,,!ue no se Ilmit~ ~I <l~ttollo <le un~ sol. competenci~. 
sino ~I conlunto <le competenci~s que petmit~n el <lesempeño eficiente en el tt~b~lo. 

La obtención <le mejotes opottuni<l.<les <le empleo. los pto<luctotes que estén cettifiQ<los. 
ten<lt~n m~yot opottuni<l.<l <le enconh~t otto empleo en el mismo t.mo. po"!ue l. 
certificación avala que ciomina ciertas hab¡[¡qac!es y conocimientos 
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