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La capacitación em>tresarial en la pequeña y mediana empresas mexicanas 

Si partimos de que la mediana y pequeña 
empresas han nacido como una fuente de traba- 
.io familiar, veremos que, en éstas, las actividades 
administrativas y operxivas se han Imanejado 
empíricamente; por tanto, estas áreas tendrán 
que hacer varios giros o cambios, dependiendo 
de las necesidädes de cada empresa, para poder 
preparar, sobre todo, el recurso humano que 
propiciará los cambios que se gesten para mejo- 
rar la calidad y cl costo de los product,os que 
ofertan en el mercado; por lo que es de interk 
estudiar un sistema dc capacitación que apoye a 
la pequeila y mediana empresas mexicanas a 
ent.rx aun siglo nuevo lleno de cambios, acom- 
pailadas de herramientas novedosas, sobre todo 
computarizadx 

Los procedimientos wilizados en esainves- 
tigación quedaron ubicados dentro del método 
de análisis, seleccionando ocho casos identitica- 
dos en la industria de la transformación y de 
servicios, entre los miembros de CANACINTRA. 
El procedimiento desarrollado se ubicó a part,ir 
de un fundamento teórico-descriptivo que dio 
conocirnicnto de las condiciones aculales de la 
<:apxitación en la pequcfia y mediana empresas 
rnexicanäs; la bibliografía consultada, para fun- 
damentar esta información, fue realizada en 42 
libros bhicos y 25 de referencia. 

En la segundaetapa del tr-abajo, se procedió 
a definir los elementos que sustentan al sistema 
de capackación, en el desarrollo tecnológico 
administrativo, dando también los primeros es- 
hozos delacstrncturndelsistemadccapacitación. 

Los contenidos temát.icos se fundamentan, 
primordialmeme, en los siguientes puntos: 

l Bases conceptuales y naturaleza de la 
capacit.ación mexicana. 

. Modelos de la capacit,ación en M&ico. 

. Características de la pequeña y mediana 
empresas, su problemática. 

. Sistemas de capacit.ación exist,ent,es para la 
pequeña y mediana empresas en Mkxico. 
Basándonos en los rcsukados oht.enidos 

despu& del análisis de las ocho empresas selec- 
ciorradas,sr consideraron, sobre rodo, laspolíticzs 
y objetivos que éstas persiguen para la elabora- 
ción de la estructtn-a del sistema, tomando en 
cuenta las opiniones externadas por los trabaja- 
dores integrantes de las mismas. Dentro de la 
estructura se comempló el paquet.e de progr-d- 

mas de capacitación dirigido a: cjecut.ivos, 
técnicos, operativos e instructores, con algunas 

sugerencias para su elaboración. 
En la í&ima etapa, se hizo énfasis sobre la 

filosofía y políticas de las empresas como pxk 
medular de cualquier sistema de capaciración 

La conclusión ala que se llegó, en relación 
alahipótesispropuesta, corroboraquclapeque- 
fia y mediana cmprcsas nacionales no cantan 
con un sistema de capacitación parael desarrollo 
tecnológico-administrativo.Lapropuesradc a’ear 
los lineamientos para una cultwa de capacita- 
ción, en el área metodológica- educativa, es la 
que encierra las necesidades de la misma. 

Sobre la capacitación dc la pcquer5a y me- 
diana cmprcsas no SC cuenta con una infornlación 
suficiente par-a argumentar und capacitación 
sistematizada, constante y pernranente de cm- 
pleados y trabajadores. Existen documwtos 
informativos, sobre todo dc ARMO, cn su mayo- 
ría estudios dc casos, que ticncn cvidencias a 
pdrtn de 1979, en que se ob&d, const.it.nciorl~- 
rnentc, al patrón,a dar capacit.acibn a sus 
trabajadores, y se rienen algunos registros que 
dan fc de la actividad. 

Gobierno y cmprcsarios lc han dado poco 
valor a la preparación del recurso humano, 
considerándolo como un gasto y no como una 

inversión que, a futuro, puede redundar en la 
preservación de las fuentes de wabajo, en un 
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mejor desempefio laboral, una mayor producti- 
vidad y una me.jor calidad del producto. Esta 
manera de pensar no es considerada por los 
empresarios, quienes sólo vislumbran estrate- 
gias operativas acorto plazo, como si la empresa 
fuera a vivir poco tiempo. Por lo que correspon- 
dc a los empleados y obreros, éstos hän asistido 
a cursos obligatorios, cursos sindicales, cursos 
que no podemos asegurar resuelvan, oporturra- 
mente, las necesidades de su empleo. El 
trabajador, haciendo uso de su derecho a capa- 
cit.arse, sin mayor reflexión, asiste por asistir; 
otros asist.en para incrememar sus conocimien- 
tos generales; también, están aquéllos que 
pretenden obtener un puesto y/o un sueldo 
m+or; otros, para cumplir con el requisito; pero 
no hay evidencias que identifiquen, realmente, 
sus obligaciones como integrantes comprometi- 
dos con la empresa ala que pertenecen. En ellos 
wnbi&n queda la idea kat.enre de que no les 
corresponde panicipar, activamente, en el desa- 
rrollo y crecimiento de la compañía donde 
trabajan. Ala fecha, no existen propuestas dife- 
l~entes que definan unacapacitación actualizada, 
adecuada y suficiente para resolver las necesida- 
des que les limit.an diariamente las tareas 
administrativa, tecnolbgica y operativa del am- 
biente laboral. 

“...en México, todavía se considera que el 
dinero canalizado al desarrollo de la ciencia y 
tecnología es un lujo, un gasto superfluo y hasta 
un derroche, äl contrario de los países altament.e 
desarrollados que lo consideran unade las invar- 
siones más rentables” (Olmedo, Raúl, 1954). 

En t~érminos generales, la educación es im 
portante tanto pal-a un país como para umd 
organización; por un lado, permite el mejor 
aprovechamiento de todos los recursos materia- 
les y técnicos (Arias Galicia, Administración de 

recursos humanos, 1989 p. 311) Hast.a hace 
pocos anos se empezó a considerarla educación 
como una forma de inversión en los seres hunrd- 
nos; es decir, en la formación delcapitalhumano. 

En una empresa organizada, se hace necesa- 
rio desarrollarprogr-arnas de entr-enamienro que 
cubran, para el presente y el futuro, las exigcn- 
cias de los empleados que inician y, t.ambikn, 
para los ya establecidos; y así, asegurar que 
contribuirán en el logro de los oQetivos de la 
empl-esa, y pugnar por el propio desarrollo de 
sus labores, manifestándose como elementos 
participativos. 

Wimbcrg, Pedro conceptualiza a la capaci- 
tación como la fornra educativa cuyo propósiro 
fundamental es provocar cambios en las habili- 
dades intelectuales, las desrrezas manuales, los 
conocimientos, las aptitudes ylas actitudes delas 
personas que ya ocupan un puesto de t.rabajo o 
que piensan ingresar en él. Las organizaciones 
tienen, en el factor humano, sus Iecumos m1ís 
valiosos; sin embargo, por las difcrcncias cntrc 
los individuos que läs integran, así como por cl 
cambio característico de t.oda organización cn 
desarrollo, es necesario adecuar las característi- 
cas habilidades del elemento humano con los 
requisitos de las tarea5 que está actualmcntc 
desempeiiando o con las que, en lo tilturo, 
realizará, surgiendo la necesidad de entrena- 
mient.0 como una de las áreas de responsabilidad 
del encargado de lograr una oprimización del 
element~ohumano. “...lacapacitdción, como mo- 
(palidad, se ubica hoy dentro del rrrarco de los 
sisremas educativos no formales como una alrer- 
nativa de educación de adultos; SC le conoce bajo 
diferent.es denominaciones: recicl-je, 
reconvención, adiestramiento, fornración profe- 
siorrdl, perfeccionamiento”. (Pineda. Guerra 
1981, p. 111). 
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Garachana López (Apuntes de recursos 
humanos, México 1980; p. 2) nos dice que la 
cxpaciración prepara a las persorras par-a que 
rrälicen sus tr-abajos actuales. Este comentario 
dö pie para pensar que ä los nuevos empleados 
SC les capacit.a para las tareas que deben realizar; 
por otra parte, los empleados experimenrados 
pueden necesitarla para reducir los malos háhi- 
tos de tl-abajo o aprender nuevashabilidades que 
mqjorrn su desempeño o, bien, perfecciorrar- la 
tknica que usan. La capacitación ayuda a los 
empleados a realizar su trabajo actual y les dará 
elementos par-a que puedan dcsarrollarsc cn cl 
futuro. 

Seep Camargo (ARMO, Vo1 IX-35 p. 28 año 
1979) identifica ala capacitación como el proce- 
so dc cnserianza-aprendizaje que propicia el 
desar~rollo dr actitudes; en lo que rclicre al 
umocirniento y habilidades favorece al cambio 
dr acritudes par-a transformar, positivamcnle, la 
conducta personal con respecto al trabajo. IIa- 
blata del cómo se imparte y la forma en que 
ll<~garaclaprcndizajc, nos obligaaidentiticarlos 
canales que se han utilizado: cursos formales, 
sisremas abiertos y formación en el propio pues- 
IO dc crab+o. Es de interés abundar en este 
?lGmo, ya que la propuesta ‘1”” sugerimos se 
apoya cn todo aquello que pueda hacerse en el 
rr-abajo y, partiendo de ello, argumentar, con 
característ,icas propias, el tipo de educación no 
formal que fworezca a la park OrgdIlirddOrd, 

romando en cuctxalaz políricas, procedimientos 
y negociaciones con las comisiones mixtas, dcn- 
tro de cada empresa; así corno tomar las 
sugrr~ïncias y/o par.ticipación de las personas 
que ronran parte cn el proceso de capacitación. 

En la concepción educativa de la capacita- 
cií>rl, cuyos parámetros de análisis son: 
:i) La filosofía; b) cl enfoque didáctico; c) las 

t:6cnicasyprocedimientosparaclaprendiz~je; d) 
la organización 0 forma como SC articulan las 
partes del proceso capacitador (quién progra- 
nra, firrancia, +xxta, acredira y evalúa), se han 
ubicado los siCguientes act,ores de pt-oceso: el 
Estado, la iniciativa privada, los insrructores, los 
promot,ores, los sindicatos, los partidos políticos 
y los rrab+jadores. 

Sr@ Wimber, las acciones iniciales, sobre 
capacitación, se enmarcan demro de lo clac se ha 
conocido en todahmkica Latina como “sustitw 
ci6n de imporraciones”. El cont,inrnre se abatía 
en el paso de t,ransición entre una economía 
basada cn el crecimiento hacia afuera, suswnta- 
dasobre lahase de sus exportaciones dc materias 
primas, y una creciente industrialización. En 
consecuencia, las nuevas técnicas exigían mano 
dc obra calificada, capaz de hacer funciorrar, 
eficientemenle, las nuevas cmpresas industr~ia- 
les (Bar-bagclcta, Hktor p. 13, citado en Melba 
Pineda). I,a transferencia dc tecnología cs cl 
comercio internacional por medio del cual los 
países compran 0 vcndcn kcnología y servicios 
tecnológicos. PorIogenel-al, lospaíscs altamente 
desarrollados venden la tecnología, y los países 
atrasados y dependientes la compran. Los prin- 
cipalrsaspectosque comprendenlatranslerencia 
recnológica son: 

4 El uso de patentes y marcas. 
b) ICl suministro de conocimientos tknicos, 

conocido como el “Know how 2” 
(saber c6mo). 

d I.a a,sistencia y asesoría LCcnicas. 
d) I.a compra-venta dc maquinaria y equipo 

(Wndez, Jo+ I’rni>l~mnr hnómi cos de M&i 

co. p. 239. 

México tiene un rezago tecnológico consi- 
derado en la producción dr bicncs y servicios, tal 
cskdo dc cosas surgió de medidas adoptadas 
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para acelerar el desarrollo económico. 
En general, la modernización del aparato 

productivo se ha baîado en la importación de 
tecnología, con escasa participación de la creati- 
vidad nacional. Est.a dependencia tecnológica ha 
sido tau grave como la financiera de años más 
rccicntes (Reséndiz, 1985). Esto quiere decir 
que la transferencia dc tecnología ha contribui- 
do alprocesodeindustrializacióudelpaís,aunque 
est,a importación nos ha vuelto, cada vez, más 
dependiemes, porque uo somos capaces de pro- 
ducir inrernamente lo que el país requiere. 
Muchas veces, los empresarios mexicanos com- 
pran t.ecnología obsoleta. La tecnología 
extr-anjer-a, a menudo, no se adecua al tamaño 
del rkrcado ni ala disponibilidad de capital, de 
IIIZIO de obra, de materias primas. Se realizan 
pagos excesivos por la compra de tecnología. La 
tr-ansferenciase llevaacabo con prácticas comer- 
ciales restrictivas como el control de ventas y 
producci<ínyka obligación de seguir comprando 
servicios de asistencia y asesoría tecnológica. 

Con frecuencia, se compra la tecnología 
por sí misma, sin tornar en cuenta las necesidd- 
des de producción del país, por lo que se han 
dado casos de adquisición de maquinariayequi- 
pos que uo se utilizan. 
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