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PRESENTACION 

El avance vertiginoso experimentado por el conocirniento cientifico v 
tecnol6gico v la envergadura del impacto que sus aplicaciones tienen sobre los 
sistemas productivos v las fornas de prestaci6n de servicios vde administra
ci6n de las unidades de trabajo detennina que los puestos de trabajo havan 
experimentado cambios en los contenidos de las tareas, y.por ende. en los 
requerimientos de formaci6n ocupacional. 

Asimismo. los cambios en los sisternas tecnicos de producci6n estAn 
cambiando los roles que las distintas categorias de personal desempefian en los 
lugares de trabajo. 

El Programa Educaci6n %Trabajo (PRODET) del Centro de Investiga
ci6n v Desarrollo de la Educaci6n se encuentra enipefiado en consolidar las 
relaciones entre el mundo de la educacion vel mundo del trabajo, para lo cual 
llea acabo diferentes actividades de investigaci6n. docencia v desarrollo de 
expenencias innovadoras, tanto en el carnpo de la educacion fomial como en 
el 6mbito de la educaci6n no escolarizada. 

El presente trabajo, escrito por Teresita Selame. se aboca aanalizar 
cules son las exigencias de formaci6n profesional que se encuentran actual
mente asociadas al perfil profesional del tecnico. en general. ydel tecnico de 
nivel niedio, en particular. Para ello entrega una vis i6n retrospectiva de la 
aparici6n del tdcnico en el escenanio de la evoluci6n de los sistemas producti
vos. destaca las competencias ycaracteristicas particulares %inculadas al rol 
que teoricamente el t6cnico debe cumplir vcncl uve sefialando las implicancias 
que las diferentes componentes de este perfil tienen sobre los contenidos de su 
formaci6n profesional. 

Si bien existe abundante literatura en Am6nca Latina que analiza los 
sistemas de ensefianza tecnico-profesional y las virnudes v falencias que 
actualmente caracterizan a los prograrnas de estudio vinculados con ellos, la 
reflexi6n acerca de lo que significa concretamente. en la era actual, un 
profesional de nivel tdcnico y las dernandas dirigidas hacia los programas de 
formaci6n son muy escasas v,en algunos paises, inexistentes 



Atravis del presente estudio se espera estimular la discusi6n sobre esta 
temitica, ]a cual reviste gran importancia para el futuro de la enseflanza 
tdcnico-profesional, pero tambidn para el fortalecimiento de las bases del 
desarrollo social y econ6mico de los paises en vias de industrializaci6n. 

Ricardo Andreani 
Investigador Prograrna Educaci6n y Trabajo 

C.I.D.E. 
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I. INTRODUCCION 

.Qu6 significa en el momento actual ser un "tnico"? ,Cuiles son los 
saberes y las capacidades que lo identifican y que lo diferencian de los 
profesionales de nivel superior, por un lado, y de los trabajadores menos 
calificados, por el otro? 

Desde el punto de vista del cientista social, estas interrogantes no son 
ficiles de resolver por cuanto esti involucrada una realidad bastante compleja, 
configurada por la evoluci6n de los sistemas productivos y por el impacto del 
cambio tecnol6gico sobre el empleo, sobre los perfiles ocupacionales y sobre 
los requerimientos de formaci6n laboral. Complica a6n nis la situaci6n el 
hecho que en esta temftica esti implicada iaestructura socio-ocupacional y, 
con ella, el conjunto de juicios de valor, normas culturales y tradiciones que 
caracterizan a una sociedad. 

En realidad, no resulta posible caracterizar ydelimitar los saberes y/o 
el perfil de competencias de una determinada categoria ocupacional, prescin
diendo del anflisis de las variables de contexto que est~n ejerciendo su 
influencia en una 6poca dada. Lo que en un determinado momento y lugar puede 
constituir el perfil de un t~cnico de nivcl medio, en paises que han alcanzado 
autonomia en su desarrollo cientifico y tecnol6gico el mismo conjunto de 
conocimientos, de habilidades y de destrezas puede corresponder al perfil de 
un trabajador de ejecuci6n calificado. De ahi que resulta poco (til y poco 
conveniente, cuando se trata de analizar materias tan complejas como las 
referidas a las ocupaciones, sus perfiles y sus pricticas, aplicar modelos 
teoricos yconceptualizaciones elaboradas en contextos socio-econ6micos en 
que el juego de variables como las reci~n mencionadas dan lugar a estnictums 
y a articulaciones entre categorias socio-profesionales muy distintas. 

Por otra lado, desde el punto de vista organizacional, la del t~cnico es 
una profesi6n, o tal vez mis correcto sea decir. es un conjunto de ocupaciones 
no tradicionales. carentes de continuidad hist6rica y fundacional. En nuestro 
pais. gran pare de estas ocupaciones no han recibido una 'licencia" o 
certificaci6n oficial que delimite el universo de personas que pueden arrogarse 
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ciertas prerrogativas vinculadas al ejercicio de ]a ptofesi6n. Esta situaci6n 
incide en la dificultad que enfrentan quienes las ejercen para obtener por parte
del mundo laboral el reconocimiento a su bagaje de conocimientos. saberes v 
competencias especificos. Ello. l6gicanente, tarnbi6n dificulta la constituci6n 
de la "'identidad social' de los t&enicos. 

El profundo cambio tecnol6gico-productivo que ha acompafiado al 
desarrollo economico e industrial del pais en las ultinias decadas ha incidido 
en la modificacion de los contenidos de las calificaciones del personal de ni,,el 
tecnico Estas v otras circunstancias han coadvuvado a la persistencia de una 
situaci6n poco clara en lo que respecta a la certificaci6n educacional atingente 
a este tipo de recurso Ilumano. 

Simnltaneaniente. la incorporaci6n de nuevas tecnologias a las activi
dades econdmicas Nla divisi6n social del trabajo han conducido a la creaci6n 
de un gran nuniero de nue,,as ocupaciones t6cnicas. Es importante realizar 
permanentemente estudios socio-tecniol6gicos que permitan describir la natu
raleza de los contenidos fundamerltales de las nuevas ocupaciones emergentes 
yque faciliten la comprensi6n del rol social que les es asignado en los diferentes 
periodos hist6ricos. 

En el Capitulo 1Idel presente trabajo se analizan ias etapas nliasimportantes susceptibles de disti, uir en la evoluci6n de los sistenas socio
tecnicos. asi como las implicancias que cada avance tecnol6gico ha tenido 
sobre el rol. saberes yperfil profesional del t6cnico. 

Los Capitulos Ill yIVincluyeri ciertas reflexiones te6ricas acerca de las 
componentes conductuales. cognitivas Nsocio-organizacionales que deben 
formar pane de los perfiles profesionales d tecnico y del tecn61ogo. 
respectiamente. En elanalisis se hace liincapit en lo que el sistema productivo 
exige de estos profesionales en cuanto a saberes. competencias, finciones v 
responsabilidades a asumir. En estas serciones se ha hecho un esfuerzo por
plantear modelos esperados de perfiles profc.ionales tal como la evoluci6n de 
la ciencia vde la tecnologia parece estar requirindolos. 
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Por otro lado, las condiciones que rigen la formaci6n de los t6cnicos en 
Chile no estin conduciendo precisamente a la preparaci6n del tipo de recurso 
humano descrito en este documento; es asi como las competencias experienciales 
(reales) de quienes alcanzan el titulo de t6cnico superior a nivel de los centros 
de formaci6n t6cnica, por ejemplo, distan mucho de acercarse a ese perfil. 

La secci6n V se propone explicar las razones que explican este 
distanciamiento. En ella son destacadas en fom-a sint6tica algunas de las 
insuficiencias mis impotantes de que adolecen tanto el sub-sistema de 
ensefianza media t6cnico-profesional (EMTP) como el conjunto de programas 
de nivel post-secundario no universitario que son ofrecidos por los centros de 
formaci6n t6cnica (sub-sistema CFT). 

El trabajo finaliza sugiriendo modalidades de organizaci6n de los 
programas de aprendiz 'eque conducen ala formaci6n de tdcnicos, para to cual 
se hace la distinci6n entre el t6cnico propiamente tal y el t6cnico auxiliar. 
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II. 	 EVOLUCION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y 
DE LAS FORMAS DE ORGANIZACION DE 
LA PRODUCCION Y EL ROL DEL TECNICO 

El estudio de ]a evoluci6n de las formas tdcnicas de producci6n y de 
organizaci6n del trabajo en el mundo occidental permite situar hist6ricamente 
la figura del tdcnico y permite comprender que se trata de un actor cuya
aparici6n en escena es de relativamente reciente ocurrencia. 

Una rfpida mirada retrospectiva alas mis importantes transformaciones 
que a lo largo de ]a historia han experimentado los sistemas de producci6n yde 
organizaci6n del trabajo ayudan al esclarecimiento del perfil de requerimientos
sccio-profesionales que los sistemas productivos modernos asocian al rol y a 
los saberes del tdcnico. 

A. 	 PROGRESO TECNICO YEVOLUCION DE LOS SISTEMAS
 
DE PRODUCCION
 

1. 	 Etapa de la Relaci6n "Hombre-Producto" 

Hasta fines del siglo XVIII el hombre era el fundamento mis importante
del proceso de producci6n. Sus conocimientos te6ricos yprdcticos, su destreza 
manual en el manejo de herramientas y materialesjunto con su esfuerzo fisico 
(energia humana) constituian los factores centrales de ]a actividad productiva.
Es la etapa del trabajo artesanal en ]a que la experiencia, creatividad ydestreza 
manual constituian los factores deten-ninantes de la calidad del producto final. 
Utilizando herramientas sencillas, el productor no s6lo tenia direcra ingerencia 
en ]a fabricaci6n de un bien, sino que intervenia en todas las etapas del proceso.
Este periodo, denominado por algunos autores como la etapa de la relaci6n 
"hombre-producto", se caracterizaba por el alto grado de autonomia de que 
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gozaba el productor y el largo tiempo de aprendizaje al que debia someterse 
para lograr un adecuado nivel de fabricaci6n. 

En esta etapa de ]a evoluci6n tecnol6gica, ]a divisi6n del trabajo era 
minima y el nivel de mecanizaci6n era bajo. Los productores no necesitaban 
de alguien separado del proceso de producci6n (tdcnicos, agentes de supervi
si6n, controladores de calidad, planificadores, etc.) para indicarles en qud 
secuencia, con qud herramientas, en qud fonna y con qud materiales debian 
realizar su trabajo, pues ellos portaban en si mismos los conociniientos y
"savoirs-faire" necesarios para ejecutarlo. Por lo demis, en el desempefio de 
su oficio el artesano en realidad ponia en prnctica conocimientos vinculados a 
lo que ahora se consideraria como oficios diferentes. "El maestro sonibrerero, 
provisto de una libia de lana votras materias primas, debia confeccionar un 
sombrero de fieltro completo, adornado, teflido y forrado de terciopelo, desde 
el prensado a la colocaci6n de las plumnas".1' 

Sin embargo, la expansi6n de los mercados yel aumento de la demanda 
por bienes de consumo masivo llev6 a Idbusqueda de nuevas fonnas de 
producci6n que simplificaran los procedimientos de fabricaci6n y aceleraran 
la producci6n. "La artesania protegida, obligatoria, supone la negaci6n de la 
competencia.... pero se funda, tambidn, en la definici6n rigida del oficio global, 
esencialmente manual y polivalente, refractario a la introducci6n de las 
miquinas yala sinplificaci6n de las labore;. El examen de "maestro" se opone 
al progreso tdcnico, que comporta necesariamente una redistribuci6n racional 
de las operaciones en funci6n de los nuevos 6itiles". 1' 

I/ Georges Friedmann :El Trabajo Desmenuzado, Editoial Sudamericana, Buenos Aires. 
Argentina, 1958 p.22. 

2' Ibid. 
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2. U Rclaci6n "Hombre-Miquina" 

La aparici6n de la miquina de vapor marca el inicio de las revoluciones 
industriales ydel proceso de mecanizaci6n. Sobre la base de una concepci6n 
diferente del trabajo humano, )a interminable serie de miquinas inventadas 
desde entonces estimul6 el proceso de divisi6n del trabajo. En efecto, ]a 
utilizaci6n de las nuevas maquinarias no s6lo reemplazaba la intervenci6n 
humana en determinadas labores, sino que tambi~n fragmentaba en varias 
operacicnes los oficios que eran ejercidos por maestros yartesanos. 

Es la etapa de la relaci6rn" hombre-miquina": 1a maquinarias podian ser 
movidas por la energia humana oper fuerzas obtenidas de la naturaleza (viento, 
cursos de agua, vapor, et!.) obien, con el descubrimiento de la electricidad, por 
motores creados por el hombre vcapaces de mover varias mquinas a la vez. 

Mfquinas especializads reemplazaron el trabaj3 que el artesano efec
tuaba con sus propias manos y con la utilizaci6n de herramientas especializa
das. En realidad, es preciso distinguir en la etapa de la mecanizaci6n varias 
fases que no son excluyentes, sino que, por el contrario, solian y suelen 
coexistir. En una primera fase, la fase de ]a "producci6n mecanizada manual", 
en el proceso de producci6n intervienen trabajadores calificados que manejan 
herramientas y mfiquinas especializadas. En una segunda fase, la fase de la 
'producci6n mecanizada", las miquinas efectian las operacionesy son parcial
mente cperadas por los trabajadores. En la fase de ]a "producci6n mecanizada 
integrada", las miquinas son diseiiadas para realizar ciclos completos de 
producci6n y al trabajador le corresponde controlarlas y regularlas. 

Un rasgo caracteristico de las fases de producci6n mecanizada y de 
producci6n mecanizada integrada es in constante proceso de cualificaci6n
descualificaci6n de los trabajadores de producci6n; entre ellos existen los 
obreros calificados encargados de la mantenci6n y reparaci6n de maquinarias 
y herramientas, de su ajuste y puesta a punto, pero tambidn junto a ellos 
trabajari una proporci6n cada vez mis importante de trabajadores semi
calificados o no calificados. En todo caso, a todos ellos afecta la tendencia 
descrita por Alain Touraine : "la habilidad obrera ya no tiene por objetivo 

12 



Ilegar, por sus propios medios, al resultado requerido, sino que su objetivo es 
ponerse al servicio de la mfiquina, someti~ndose asu ritmo ya sus posibilidades. 
La miquina manda". 

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX el proceso de 
industrializaci6n en Europa yen Estados Unidos de Anirica se caracterizaba 
por una ripida evoluci6n de los sistemas te :.nicos de producci6n, to que, si bien, 
porun lado, implicaba importantes incrementos de productividad, por otro lado 
tambi~n suponia la acentuzci6n det proceso de divisi6n del trabajo. Como 
producto de estas condiciones, pero, a la vez, conio factor reforzador de estas 
tendencias, conenz6 lentaniente a generalizarse la doctrina de Frederick W. 
Taylor (1856- 1915) conocida como "taylorismo" o"Principios de organiza
ci6n cientifica del trabajo". Esta doctrina no afcct6 por igual a todas las ramas 
de la producci6n manufacturera ysu incorporaci6n en algunas de ellas fiue s61o 
parcial, pero tuvo y tiene hasta el momento fuerte incidencia en los estilos de 
adrninistraci6n del trabajo yde organizaci6n de la producci6n en las empresas 
de los paises latinoamericanos. 

Brevemente planteado, I "'taylorisnio" proponia la aplicaci6n a los 
sistemas de organizaci6n del trabajo, de los siguientes piincipios claves ": 

a) 	 una fragmentaci6n mfixima del proceso de trabajo: los principios 
tayloristas proponen que 6ste sea reducido a sus operaciones ccnstitu
tivas inis simples yroalizado a travs de operaciones estandardizadas 
en cuanto a tiempo, m6todos ymovimientos, yque la intervenci6n del 
trabajador se reduzca solamente a la ejecuci6n de tareas parcialks. De 
ahi viene la denominaci6n de trabajador "especializado" que, en el 
fondo, alude a una falta de calificaci6n laboral. Es ia epoca en que se 

3/ Alain Touraine: L'volution du travail ouvrier atu wines Renault, C.N.R.S., Francia, 
1955; p.60 . 

4/ Ver Craig L.Litter : "Understanding Taylorism", en British Journal of Sociology, 
Vol.29, Number 2,junio de 1978; pp.lt8-192. 
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comienza a hablar del puesto de trabajo en lugar de hablar de la 
ocupaci6n, del oficio ode la profesi6n. 

b) 	 un segundo principio taylorista sefiala que corresponde al personal 
especializado (ingenieros ytdcnicos) yno a los trabajadores de produc
ci6n el asumir las funciones relacionadas con la concepci6n, planifica
ci6n, organizaci6n ycoordinaci6n del proceso productivo, en tanto que 
a los primeros s6lo les corresponde maiiipular herramientas, maquina
rias y materias primas. 

c) 	 el empresario debe, por todos los medios, procurar alcanzar un sistema
 
tdcnico de producci6n tal que el tiempo de entrenamiento requerido por
 
el operario para desempefiarse adecuadamente en 'in puesto de trabajo
 
sea el nienor posiblc.
 

Mientras algunos discipuos de Taylor conio Gantt, Thompson, Barth, 
Frank y Lilian Gilbraith defendieron ]a aplicaci6n de los principios de ]a

organizici6n cientifica del trabajo" en las labores vinculadas aIaproducci6n 
industrijl, otros, como Gurlick, Mooney y Fayol los desarrollaron para 
Ilevarlos al Anmbito de las labcres de administraci6n. 

Es indudable que ]a irnplantaci6ii del taylorismo tuvo como consecuen
cia reforzar la tendencia aacentuaren las empresas la divisi6n del trabajo. Estos 
principios estimularon ]a deliberada bfisqueda de una intervenci6n del traba
jador "no-pensante", no auto-reguladora, no discrecional: -La inteligencia es 
arrojada fuera de los talleres y de las fibricas, no deben quedar ahi mils que
brazos sin cerebro, aut6matas de came yhueso adaptados aaut6matas de fierro 
y acero" " 

5/ 	Patrick Fridenson :"Hisloire des usines Renault: naissance de lagrande entrepise, 1898
1939", citado por Michael Freyssenct: La division capitaliste du travail, Ed. Savelli. 
Paris, 1977: p.43. 
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Es, en realidad, en las iltimas fases del proceso de mecanizaci6n 
industrial cuando comienza claramente avislumbrarse la btisqueda consciente 
de la sepam6n del trabajo manual de ]as tareas de planificaci6n, concepci6n, 
diseflo y organizaci6n de la producci6n. Ya estn dadas las condiciones 
propicias para la aparici6n de los "t6cnicos". Es ]a etapa de ]a aparici6n de las 
oficinas de "estudio yplanificaci6n", encargadas de iaconcc.pci6n ydisefio de 
los productos, de los estudios de factibilidad y de la puesta en marcha de hs 
nuevas fornas de fabricaci6n; es la etapa, asimismo, d la aparici6n de los 
"talleres odivisiones de niantenci6n", constituidos.sdgfn las circunstancias, 
por obreros calificados y/o por mecfinicos y/o por t6cnicos. 

Tambi6n hacen su aparici6n las oficinas de "control de mdtodos y 
movinientos", responsabies del estudio del contenido de las tareas, de su 
demarcaci6n o definici6n operacional, de su asignaci6n a los trabajadores 
individuales, del control de los ritmos de producci6n, tiempos empleados, y de 
los rendimientos. Para el desempeflo de 6stas y otras fareas propias de 
"'expeitos", las empresas deben contratara ingenieros, t6cnicos yotros profe
sionales (sic6logoz, soci6logos, etc.). 

Sin embargo, como se sefialara anterionnente, el mejoramiento de la 
precisin, de la capacidad de producci6n y de la rapidez de los sistemas 
mecnicos de producci6n es un proceso continuo que no dismiinuye, sino mis 
bien acelera su itmo a niedida que avanza el siglo XX. El anilisis de la 
evoluci6n experimentada por las riquinas-herramientas que, - como su 
nombre lo indica, constituyen aparatos disefiados para ejecutar deterniinadas 
operaciones o un conjunto de operaciones que antes realizaba la mano del 
hombre-, resulta muy 6til para conocerla natumlezade loscambios involucrados 
en este proceso ypara calib.ar mejor el impacto que estas transformaciones han 
tenido v tendrin sobrc los sistemas de producci6n. El conocimiento de la 
historia de las mquinaa-herramientas nos acerca, asimismo, al conocimiento 
de lo que signifita ]a transici6n desde una etapa de mecanizaci6n a otra de 
automatizaci6n e informatizaci6n. 

Las prmeas miquinas-herramientas eran accionadas mariualmente, y 
disponian s6'o de aigunos elementos de mecanizaci6n. Una segunda genera
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ci6n de M-H incorpor6 ala m~iquina convencional una combinaci6n de diversos 
circuitos que respondian alos principios de la mecinica yde iahidriulica, pero 
tambidn a los de la electricidad yde la neumitica (circuitos electrohidriulicos, 
electromecinicos y electroneumiticos). 

En los afios 1950 tuvieron lugar en Estados Unides las primeras 
experiencias con M-H de control numdrico (NCMT), las que fueron aplicadas 
en la industria aeroniutica. En este caso, el control manual del movimiento de 
las herramientas es reemplazado por una maquinaria dirigida por una unidad 
de control numdrico. Esta, asu vez, es alimentada por medio de una cinta uotro 
medio que contiene la informaci6n codificada y requerida pare determinar las 
secuencias de los movirnientos de las herramientas conectadas ala maquinaria. 
Un cambio en el dispositivo porta-informaci6n pemlite re-programar la unidad 
de CN. De esta forna, no s6lo es posible ejecutar operaciones diversas en forma 
simultfinea (en lugar de una sola operaci6n a la vez, como era el caso de las M-
H convencionales), sino que tambidn se puede pasar ripidamente de la 
fabricaci6n de un tipo de pieza a la de otra. 

Estas unidades son complementadas con accesoios automiticos para ia 
silieci6n de los piczas ypara el cambio de herramientas. Otra ventaja sobre las 
M-H convencionales ts que puedon ser utilizadas en la elaboraci6n de partidas 
de piezas tanto en medianas como cn grandes series. 

En la cuarta generaci6n de M-H, un computador constituye la parte 
principal y central de todo el sistema, determinando las caracteristicas del 
control numdrico a travis de su software. Se trata, en este caso, de miquinas
herramientas de control numdrico dirigido por un computador (CNCMT) cuya 
comercializaci6n data de 1975, yque abren el paso alos sistemas automatizados 
integrados de producci6n. 

3. Etapa de la Relaci6n "Mfiquina-Producto" 

Actualmente, es posible observar la co-existencia de una gran diversi
dad de sistemas t.cnicos automatizados de producci6n yde administraci6n. No 
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obstante, todos ellos presentan en comtin las siguientes caracteristicas centra
les: 

a) 

b) 

c) 

T~cnicamente, la automatizaci6n es posible gracias al desarrollo de la 
tecnologia microelectr6nica y de la ciencia de la informitica. Los 
avances e innovaciones en el campo de la microelectr6nica y la 
aplicaci6n de medios electr6nicos al proceso de prodicci6n, elabora
ci6n, transinisi6n yalmacenamiento de datos han permitido desarrollar 
to que se conoce como informitica otratamiento computanizado de la 
informaci6n. Tales avances yaplicaciones estAn afectando fuertemente 
los contextos de trabajo mis diversos, tales como las actividades de 
transformaci6n de materias primas, la administraci6n de empresas, la 
forma de prestaci6n de servicics, las forma de comunicaci6n y transmi
si6n de informaci6n, las fonnas de control de los procesos de trabajo, etc. 

Otra caracteristica fundamental de todos los sistemas automatizados es 
que, a diferencia de los sistemas mecanizados que rcemplazaban la 
fuerza fisica y ia actividad fisico-motom del hombre, etlos estfin 
asumiendo funciones que dependen de la capacidad de pen';ar de 6ste, 
de razonar 16gicamente, de comparar, de contrastar informaci6n e 
incluso de acumular informaci6n. En otras palabras, los sistemas 
automatizados, en mayor o menor medida, estin realizando "labores 
inteligentes". Los nuevos dispositivos (equipos computacionales, 
miquinas-herramientas de control num~fico controlado por computa
dor, sensores electr6nicos y 6pticos, equipos para la transmisi6n de 
imigenes, sonidos ydatos) se encargan de reemplazar los requerimien
tos de aplicaci6n de destrezas manuales, pero tambi6n deteminan que 
se pueda prescindir de los sentidos del tacto y del oido y,en ocasiones, 
de la capacidad visual del hombre. 

En los sistemas computarizados disminuye ]a importancia de la presen
cia de la fuerza de trabajo, asi como tambi6n decrece, para una gran 
cantidad de puestos de trabajo, la relevancia de la intervenci6n humana. 
Este hecho conlleva implicancias de gran envergadura en to que 
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respecta a las capacidades que deben desplegar los distintos actores 
involucrades en los procesos de trabajo: el personal de producci6n, los 
empleados administrativos, los t6cnicos y los profsionales constituyen 
algunas de las categorias de trabajadores cuyas ocupaciones han expe
rimentado ycontinuarin expedimentando profundas modificaciones en 
sus contenidos y requerimientos de calificac;6n. 

d) 	 Los sistemas de producci6n automatizados involucran tambi6n una 
modificaci6n de las estructuras de personal al interior de las empresas; 
en dsta3, paulatinamente van adquiriendo mayor presencia los encarga
dos de tareas vinculadas a las funciones de apoyo a la gesti6n, de apoyo 
t6cnico ala producci6n, de planificaci6n yorganizaci6n, de concepci6n, 
estudio ydisefio de nuevos procesos y productos como, asimismo, los 
responsables de llevar un control de la correcta utilizaci6n de los 
diversos factores de producci6n. 

Es preciso tener presente, en todo caso, que los nuevos sistemas t6cnicos 
de producci6n pueden combinarse con requerimientos de calificaciones distin
tos; en efecto, I.relaci6n tecnologia-perfiles de calificaci6n estA mediatizada 
por un proceso social complejo y conflictual que es el que, en definitiva, 
detcrmina el resultado final. Son los dire.itivos de las empresas los que toman 
las ,ecisiones sobre la frma especifica que ]a organizaci6n del trabajo va a 
alcanzar, a!hacerlo, eEt~n decidiendo tambi6n acerca del disefio de los puestos
de trabajo ycon ello en la estructura ydistribuci6n de las calificaciones. "La 
evidencia es clara yno ambigua: la discreci6n e:presarial jtega un rol central 
en la determinaci6n de las consecuencias del cambio tecnolgico sobre los 
requerimientos de calificaciones laborales ... Adenis, es posible, aunque no 
est, probado, que la discreci6n empresarialjuegue un rol mis importante que
las cualidades intrinsecas de un cambio tecnol6gico en la definici6n de los 
requerimientos de calificaciones. La tecnologia define un rango de pesibilida
des: otrosprocesossocialesyecon6micosentranajugarapartirde alli ...
La 
incertidumbre (en la relaci6rn cambios tecnol6gicos - modificaci6n en las 
cahificaciones) no es s6lo asunto de que los enipresarios responden a un 
contexto (el mercado) incierto de acuerdo a una elecci6n racional oa un modelo 
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de loma de decisiones. Es, ademfs, una respuesta incierta de los einpresarios 
a contextos inciertos". 61 

En el caso de las empresas metalhricas que utilizan CNCMT, por 
ejemplo, la tarea de programar conputacionalmnte las maquinarias es una 
tarea calificada; la opci6n de asignar a una o a otra categoria de personal o a 
una combinaci6n de 6stas las funciones de programaci6n es la resultante de un 
proceso social en el que intervienen los trabajadores organizados, por un lado, 
yla direcci6n de la empresa, por el otro. Del podery de la capacidad de presi6n 
que detente cada parte derivari finalmente la estructura organizacional y ia 
distribuci6n de tareas al interior del taller. 

Basindose en un estudio de caso efectuado en una enipresa britinica que 
fabrica miquinas-herramientas de control nurnico, Wilkinson describe la 
lucha pot el control de la prograinaci6n que se generaba entre los conductores 
de las CNCMT (todos vnecfnicos profesionales) y la "Oficina Central de 
Programnaci6n".' 

Asimnisnio, P.Senker vM.Beesley hacen notar que los contenidos de las 
tareas y,por ende, los roles profesionales asignados a las distintas categorias 
de personal varian fuertemente entre un pais y otro: -'m algunos paises, 
especialmemte Estados Unidos yGran Bretafia, existe buena evidencia de que, 
para muchas firmas, el descualificar ala rierza de trabajo es considerado como 
un fin en si mismo. En otros paises, incluyendo Alenania Federal, Jap6n y 
Noruega, las direcciones de las enpresas son mucho menos proclives a tornar 
ventajas de las nuevas tecnologias para reducir las calificaciones de la fuerza 

6/ Kenneth Spenner : Technological Change, Ski Requirements and Education. The 
Case for Uncertainty, Department or Sociology, Duke University, Durham, North 
Carolina, December 1986; pp. 33 y35. 

7/ Barry Wilkinson : "Technologic, comp&ence et formation : une 6tude de cas sur les 
machines a comrnande numdrique", en Sociologie eu IFravail, Paris, N'4,1984; pp. 447
456. 
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de trabajo"'. Ademis de la idiosincrasia ycultura de cada pais, la forma de 
asignaci6n de tareas, en este caso de la tarea de programaci6n, ciertamente 
depende de la cantidad de programadores disponibles en el mercado como 
tambi6n del grado de satisfacci6n del software utilizado. 

Las ilustraciones sobre los sistemas tdcnicos automatizados han sido en 
esta ocasi6n fundamentalmente extrafdas del imbito de la producci6n manu
facturera. Sin embargo, los contextos de trabajo de los otros sectores de 
actividid econ6mica (comunicaciones, servicios profesionales, comercio, 
servicios bancarios y financieros, etc.), tambi6n han sido objeto de profundas 
modificaciones en cuanto a diseflo de los puestos de trabajo y estructura de 
calificaciones. Existe va abundante literatura que analiza el impacto de las 
nuevas tecnologias sobre los ambientes de trabajo ysobre los contenidos de las 
tareas de aquellas ocupaciones vinculadas a los nibros de actividad recidn 
mencionados, por lo que noes necesario insistir aqui sobre este punto ". Lo que 
si resulta conveniente resaltar es que las ocupaciones del nids alto nivel de 
complejidad como las ingenieriasy la medicina tanipoco quedan libres de sufrir 
constantmente modificaciones en sus perfiles de competencias y que, en 
alguna medida, algunas de estas conipetencias estan perdiendo calificaci6n al 
ser incorporados alos equipos computacionales ciertos conocimientos yknow
how vinculados convencionalmente a ellas. 

Para todos rige la exigencia de adquirir ]a capacidad de adaptarse a los 
cambios, de comprender los nuevos procesos tdcnicos que estin enjuego en la 
era de la computaci6n, de saber comunicarse en forma eficaz y de adquirir los 

8/ P.Senker y M.Beesley : "The need for skills indie factory of fite future", en New 
Technologies, Work 2nd Employment, Vol. 1,9 I, Spring 1986, University of 
Cambridge, Great Britain; p.16. 

9/ En el capitulo de Bibliografia se ha incluido una secci6n con literatura producida
especificamente sobre larelaci6n entre laevoluci6n tecnol6gica, laestructura de empleo 
y el contenido de las tareas en el sector terciario. 
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conocimientos profesionales de base lo suficientemente s6lidos conio para ser 
capaces de reciclarse, perfeccionarse y seguir aprendiendo y adaptfndose a 
nuevas situaciones. 

En los paises industfialmente avanzados se ha comprobado que, tanto 
a nivel de ]a industria manufacturera como entre la poblaci6n activa total, ha 
disminuido el contingente de fuerza de trabajo que efect(ia labores directamen
te productivas, en tanto que ha aumentado aqu6l vinculado a otras esferas de 
la actividad econ6mica. En particular es notable en las empresas manufactu
reras, el incremento de la proporci6n de ingenieros, tecn6logos y t6cnices, en 
desmedro del personal de producci6n. Luego de afirmar que "'Ia fase de 
fabricaci6n en general pierde importancia en relaci6n con las fases de defini
ci6n, de pruebas, de comercializaci6n de los productos, yde la organizaci6n de 
los procesos de producci6n y de distribuci6n", Pierre Veltz ,o.destaca cuatro 
rasgos que caracterizan cada vez en mayor medida a los anmbientes de trabajo. 
Estos rasgos son: a) muitiplicaci6n de aquellas tareas aue no pueden ser 
definidas por un modus operandi preciso (lo cual hist6ricamente, segin este 
autor, ha caracterizado al trabajo intelectual); b)niultiplicaci6n rnuy veloz de 
las tareas que implican la manipulaci6n de signos, simbolos y c6digos; c) 
separaci6n creciente, en el espacio y en el tiempo, entre el proceso de 
transformaci6n fisica de la materia yla intervenci6n del hombre; d) especta
cular disminuci6n de las tareas vinculadas a la fabricaci6n de los objetos e 
incremento de aqu61las vinculadas a la concepci6n de los productos, de los 
procesos y de las organizaciones " 

Entre el personal que no rcaliza tareas directamente productivas se 
encuentran los t~cnicos, pero 6stos pueden estar muy cercanos a las labores de 

10/ Pierre Veltz: "Infonnatisation des industries manufacturihes et intellectualisation de la 
prcduction", en Sociologie du Travai, Paris, Vol. XXVIII, N'1,1986; pp. 5-22. 

Il/op. cit, pp. 18-19. 
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transformaci6n de materias primas. A medida que aumenta el proceso de 
autoinatizaci6n, se elevan las exigencias de su perfil profesional, a ]a vez que
desde el punto de vista cuantitativo se incrementan los efectivos tdcnicos 
requeridos especializados en 6reas como hidriulica, electr6nica, mecAnica, 
sistemas automiticos, electricidad, etc. Si bien a miz del cambio tecnol6gico 
algunas de sus calificaciones pueden caer en obsolescencia, en general, la 
tendencia pareciera ir en el sentido ue elevar para este integrante de la fuerza 
de trabajo, los requerimientos de calificaci6n. La extensi6n cualitativa del 
conjunto de competencias que dstos deben desplegar en sus lugares de trabajo 
(como, por ejemplo, la necesidad de que ellos deban o no saber programinaci6n 
y elaborar software ad hoc, ademis de conocer variados tipos de aplicaciones 
computacionales) depe-.,A, de la divisi6n de funciones vigente al interior dc 
cada organizaci6n, asi como de la cipacidad de resistencia yde presi6n sobre 
la empresa que tenga el -olectivo de tnicos. 

En toda organizaJi6n moderna el nanejo cornputarizado de la informa
ci6n es una tarea clave; en ella estA involucrado el tdcnico, pero junto con 61 
existen otras categorias de personal que tambi~n deben interactuar con la 
tecnologia computacional; entre 6stos, pueden mencionarse a los ingenieros, 
a otros profesionales de la empresa, a los disefladores y dibujantes, a los 
contadores, a los analistas de sistenias y programadores, al personal de 
administraci6n, de control, de supervisi6n y de gesti6n, a los encargadoi de 
bodega y de inventarios, a las secretarias, etc. Muchas de estas funciones, por 
lo demis, pueden requerir conocimientos te6ricos y prcticos al nivel de un 
t6cnico y podrfn, eventualmente, ser asignadas a personas de ese nivel. 

En 1985, la Oficina de Estadisticas Laborales del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos efectu6 varios estudios con el objeto de analizar el 
grado de incorpomci6n de nuevas tecnologias en diversos rubros de ]a actividad 
manufacturera yel impacto real y a futuro de 6stas sobre la demanda de mano 
de obra y sobre los requerimientos de calificaci6n. Con respecto a la industria 
textil, los investigadores responsables dan cuenta de su transformaci6n en una 
industria intensiva en capital, luego de la incorpomci6n en ella de equipos y
maquinarias electr6nicos, ellos sefialan que los microprocesadores y los 
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dispositivos einstrumentos utilizados determinan una reducci6n del nimero de 
trabajadores requerido para opemr las maquinarias, como tambidn de aquellos 
trabajadores no calificados yde los encargados de la mantenci6n. Por otro lado, 
dan cuenta de una elevaci6n del nivel de competencias requerido de los t~cnicos 
encargados de reparaci6n, de los electricistas y de los profesionales en 
general."' 

En el mencionado estudio se fornula, asimismo, un desglose de los 
dispositivos t6cnicos aplicados en las empresas norteamericanas que fabrican 
motores pam vehiculos. El conocirniento de ]a gran variedad de tales 
dispositivos, de las aplicaciones especificas de cada uno ydel irpacto que ellos 
tienen sobre las calificaciones de las distintas categorias de trabajadores, por 
un lado. y sobre los requerimientos cuantitativos por estos trabajadores, por el 
otro lado, pennite comprender mejor las tareas y el perfil profesional del 
tdcnico moderno, asi como la evoluci6n probable de sus roles Ncompetencias. 

Este estudio destaca cuatro conjuntos de maquinarias yequipos que son 
comfinrnente utilizados en la industria manufacturera de motores, a saber: 

en lo que compete especificamente al de produc
ci6n, la industria utiliza sistemas compi~tarizados para el disefo de 
partes vpiezas (Disefio Asistido por Computador, CAD) como tambidn 
para ]a prueba de las caracteristicas mecinicas v estnicturales de los 
prototipos de 6stas y para el fincionamiento de las distintas lineas de 
producci6n (Manufactura Asistida por Computador, CAM). 

a. Computadores: erea 

"Los sisternas CAD hacen posible considerables incrementos de pro
ductividad en el trabajo de los ingenieos yde los disefiadores, reducien
do a la mitad o a menos el tiempo -equeridoen las labores de disefio ... 
Una vez que las especificaciones del disefio de un componente han sido 

12/ U.S Department of Labor : The Impact of Technoloqv on Labor in Four Industries. 
Bureau of Labor Statistics, Washington, mayo 1985;pp. 6.7. 
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computarizadas, la informacion puede ser almacenada y utilizada para 
operar miquinas-lierramientas, controladores programables y robots. 
La utilizaci6n combinada de los sistemas CAD y CAM puede conducir 
a mejoramientos en el trabajo de disefio, de pruebas yen las operaciones 
de fabricaci6n ... Los sistemas CAD/CAM reducen los requerimientos 
en horas de trabajo por producto de los ingenieros, de los disefiadores, 
de los operadores de mfquinas yde los matriceros. El nihmero de tareas 
manuales a reali-ar se reduce considerablemente"' 31 . 

Los computadores son utilizados para establecer redes locales de 
informaci6n que sir'en de apoyo al trabajo del personal de direcci6n y 
de los tdcnicos, aportindoles antecedentes sobre el desempefio de las 
maquinarias y de los trabajadores, sobre los resultados de las pruebas 
efectuadas a los vehicidos que se producen, sobre la calidad de los 
componentes recibidos de los proveedores, etc., corno tarnbi6n en otros 
usos. 

b. 	 Robots: 6stos son dispositivos de utilizaci6n flexible yrnuy importantes 
en la industria norteamericana de motores, corno en la industria de otros 
paises. Pueden ser rfipidamente prograrnados y re-prograrnados para 
llevar a efecto tareas de fabricaci6n como soldadura, pintura, manipu
laci6n de niateriales, ensamble de partes ypiezas. La incorporaci6n de 
los robots a la producci6n eleva los requerimientos de personal tdcnico 
y de competencias tdcnicas para los servicios de mantenci6n y repara
ci6n (eil particular, de tdcnicos electricistas), pero impacta negativa
mente en las dotaciones del personal directarnente involucrado en la 
producci6n (pintores, soldadores, ensambladores, operadores de maqui
narias, e incluso, inspeccionadores de la calidad de ciertas operacio
nes)". 

13/ U.S. Departmcnt of Labor: op. cit. p.37 
14/ U.S. Departament of Labor: op. ciL pp.37-38. 
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c. 	 Controladeres Programables : En reemplazo de los relds electrorieci
nicos convencionales, las empresas del rubro motores pueden utilizar 
controladores programables electr6nicos para el control y mando de 
potencia y para regular velocidades, temperatura, peso, presi6n, co
rriente ytensi6n, en forma automftica. Asimismo, pueden ser utilizados 
para regular las secuencias del proceso productivo y las operaciones 
mismas. 

La ventaja que estos nuevos dispositivos presentan sobre los relds 
electromecAnicos es su gran confiabilidad ysu ficil yripida adaptaci6n 
a distintos procesos de producci6n. Ademis, el trabajo de ingenieros y 
tdcnicos se ve aliviado al reauerir 6stos menor cantidad de tiempo para 
procedera la diagramaci6n valcanibio de circuitos einstrucciones: "un 
cambio de circuito que podria tomar una hora o mis utilizando un relds 
electromecinico, puede efectuarse en algunos minutos con un controlador 
programable ...Cada uno de 6stos puede reernplazar a rarios relds 
convcncionales'"'. 

d. 	 Evoluci6n de las Maquinarias y Equipos : las empresas que fabrican 
vehiculos, junto con las que fabrican maquinarias y equipos han 
incorporado nuevos conocimientos tdcnicos a los bienes de producci6n, 
entre ellos, los controles automiticos. Asi, una gran variedad de 
maquinarias utilizadas en la construcci6n de motores (soldaduras, 
prensas, cortadoras, cepilladoras, rectificadoras, etc.) presentan las 
caracteristicas generalmente asociadas al cambio tecnol6gico: mayor 
rapidez y precisi6n, mayor confiabilidad y facilidad de reparaci6n, y 
menores requerimientos del factor trabajo por unidad de producto. En 
to que respecta alas calificaciones del personal, las nuevas maquinarias 
y equipos demandan personal tdcnico y de producci6n altamente 
calificado y desplazan al personal de fabricaci6n semi-calificado. 

15/ U.S. Departament of Labor : op. cit. p.39. 
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En general, toda la linea de fabricaci6n y montaje ha evolucionado al 
incorporar maquinarias y dispositivos electr6nicos programables: las 
mAquinas-herramientas de control num6rico controlado por coniputa
dor, los robots industriales, los controladores programables y los 
dispositivos autoniticos utilizados en la prueba e inspecci6n de los 
productos elevan el grado de sofisticaci6n del proceso de producci6n; 
asu vez, ello tiende aincrementar las responsabilidades ycompetencias 
del t6cnico, quien, a sus funciones tradicionales de reparaci6n y 
nantenci6n de equipos convencionales debe sumar la de programaci6n, 
mantenci6n y reparaci6n de equipos electr6nicos. 
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III. PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO MODERNO
 

Es preciso recordar que en una economia social de mercado el empre
sario pieserva sin contrapeso ia capacidad de decisi6n en el piano de la 
determinaci6n de las caracteristicas del sistema t6cnico de producci6n a 
utilizar, asi como con respecto a los tipos y niveles de calificaci6n que va a 
exigir del personal que contratari. Ello conduce a definiciones ydenominacio
nes interempresas diferentes pain puestos de trabajo con similares caracteris
ticas en cuanto a calificaciones movilizadas y a actividades realizadas. Esta 
situaci6n es, a su vez, causa y efecto de que las categorias ocupacionales 
reconocidas por el mundo productivo no coincidan con el contenido ni con las 
denominaciones de las formaciones profesionales impartidas por el sistema 
regular de educaci6n, ya sea de nivel secundario o de nivel post-secundario. 

Mientras, por 1inlado, la coniplejizaci6n del proceso de producci6n y Ia 
sofisticaci6n de los equiposjuega en el sentido de ampliar los campos de acci6n 
del tdcnico y crear espacios in6ditos par el tecn61ogo, una organizaci6n del 
trabajo autoritaria yjerarquizada tanibin tenderdi a extender las atribuciones 
ydeberes del tdcnico, en desniedro del personal de producci6n. La raz6n es que 
ellos pasarian a constituir un eslab6n nris en la cadena de control que se teje 
en torno de las actividades directamente productivas. -En lugar de 
".reprofesionalizar" el trabajo obrero, el beneficio de las nuevas tecnologias 
recae mis bien sobre los ms calificados (ingenieros de mrtodos, programado
res, tdcnicos de producci6n, ajustadores) o sobre aqudllos que estn en los 
primeros peldafios de lajerarquia..."'". 

La realidad cambiante propia del mundo de Ia producci6n dificulta 
bastante, pero no impide, ia elaboraci6n de modelos conceptuales que se 

16/ Ver F.Eyraud, Maurice, M., d'lribame, A.yRychener,F.: "Qualifications elapprentissagc 
des nouvells technologies", en Sociologie du Travail Paris. Nin 4.1984. p.494. 
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inspiren en la observaci6n y en la sistematizaci6n de las tendencias generales 
que caracterizan la evoluci6n tecnol6gica moderna. Tales esquemas concep
tuales deberfin ser peri6dicamente sometidos a revisi6n yactualizaci6n, sobre 
la base de las nuevas evidencias que aporte la investigaci6n empirica. "Convie
ne hacer notar--sefiala un documento de la Confederaci6n de la Producci6n y 
del Comercio--que la denominaci6n de T6cnico de Nivel Mr, :o no es utilizada 
en todos los rubros de la producci6n y,dependiendo de las caracteristicas de 
cada empresa, su estructura, magnitud, nivel de tecnologia que insume, 
productos que elabom o servicios que ofrece, este nivel ocupacional puede 
encontrarse bajo diferentes nomenclaturas, por lo que es necesario comprender 
el concepto en su sentido mis gen~rico" "'j 

De acuerdo con Radovan Richta, el progreso tecnol6gico conduce a una 
elevaci6n del nivel de calificaciones de los obreros de mantenci6n y de 
reparaci6n ydel nivel de exigencias en fonaci6n te6rica del t6cnico. "En las 
producciones tdcnicamente mis avanzadas, los obreros de mantenci6n ylos de 
reparaci6n integran cada vez imis a su calificaci6n elementos que hasta ahora 
competian a los tdcnicos .... se hace sentir, por otro lado, en el trabajo de los 
tdcnicos, ianecesidad de una calificaci6n te6rica del nivel de la del ingeniero 
corno consecuencia del avance de las t6cnicas y del paso a los principios 
superiores del movimiento espontdneo, especialmente en disciplinas tales 
como las natemticas, la electr6nica, etc."''. 

Al estudiar la evoluci6n de los sisternas socio-tdcnicos en la era 
industrial y post-industrial es posible constatar qrv !o que caracteriza la 
ocupaci6n del t6cnico es su intervenci6n en las funciones de organizaci6n de 

17/ Confederaci6n de b,Producci6n ydel Comercio: Contribuci6n de 1a Confederaci6n de 
la Producci6n yddi Comercio Para Formular Objetivos Fwidamentales yContenidos 
Minimos de 1a Educuciun Media Ticnico-profesional, Santiago de Chile, agosto de 
1992; p.6. 

18/ Radovan Richa: La Civilisation au Carrefour, Editions du Scuil, Paris, 1974;p. 146. 
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la actividad a realizar por colectivos de trabajadores, a la vez que le compete 
cumplir labores de mantenci6n y reparaci6n de maquinarias, equipos, herra
mientas y accesorios. 

Si el tdcnico debe desempefiarse en una empresa dedicada a la fabrica
ci6n de bienes materiales, probablemente -n las especificaciones de su cargo 
las actividades asociadas con las funciones de mantenci6n y reparaci6n serin 
las que predominarin. Si, en cambio, deserapefia su trabajo en una unidad 
econ61nica especializada en la prestaci6n de servicios, primarin aquellas 
habilidades relacionadas con la organizaci6n del trabojo, con el procesamiento 
velaboraci6n de informaci6n ycon la interacci6n ycomunicaci6n con terceias 
personas. En todo caso, lo mAs probable es que todos los t6cnicos deban 
desarrollar actividades relacionadas con uno y otro tipo de funciones. 

Lo que si parece no admitir ninguna duda es que, por un lado, a medida 
que avanza el nivel de automatizaci6n, la dotaci6n de personal que interviene 
en las fases de preparaci6.n del proceso de producci6n se incrementa, yque, por 
otro lado, el progreso tecnol6gico continuari creando nuevos puestos de trabajo 
yseguiri redefiniendo las funciones que cumplen las distinta., categorias socio
profesionales, incluidas, l6gicamente, las de los t!cnicos y las de los tecn6lo
gos. 

Respecto del perfil del t6cnico moderno, conviene analizar Aste en sus 
distiatas dimensiones, a saber: 

i. Las funciones m6.s importantes que debe asumir 

2. Posici6n en la linea de mando 

3. Nivel de responsabilidad 

4. Maquinarias, equipos y materiales con que debe trabajar 

5. Nivel de competencias 

6. Rasgos laborales que tipifican el perfil del t6cnico 

7. Caracteristicas personales que se asocian al perfil del t6cnico. 
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1. FUNCIONES MAS IMPORTANTES ASIGNADAS AL TECNICO 

Alan Goy, citando un estudio realizado en Francia por el Centre 
d'Etudes et de Recherches sur leS Qualifications (CEREQ), distingue cuatro 
grandes funciones en una empresa de produci6ni modema: a) Direcci6n; b)
Administraci6n (administraci6n propiamente tal, cuntabilidad, finanzas, per
sonal, comercial, relaciones pfblicas); c) Inforrmtica; d)Funciones t6cni

19/cas 

Como pane de las funciones t6cnicas, el modelo incluye las de Inves
tigaci6n y Desarrollo, las Funciones Auxiliares de ]a Producci6n y las de 
Producci6n propiamente tales. 

Forman pane del grupo Investigaci6n yPrototipos las siguientes sub
funciones: 

- Investigaci6n 

- Estudios y Desairollo 

- Ensayos 

- Control 

Forman pane de la categoria Funciones Auxiliares de ]a Producci6n las 
sub-funciones siguientes: 

- Oficina de estudios y de diseflo 

- M~todos 

- Cronometraje 

- Planeamiento, ordenamiento 

- Organizaci6n del Trabajo 

19/ Ver Alan Goy: "Examen des facteurs d'dvolution i long terme des qualifications", eiLa 
Qualification du Travail, de Quoi Parle--on?, La Documentation Franaise, Paris, 
1978; p.124. 
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Por otra parte, el modelo incluye entre las sub-funciones de Producci6n: 

Fabricaci6n 

Mantenci6n 

Control y ensayo de productos 

Al examinar ]a lista de sub-funciones que conforman ]a funci6n tdcnica, 
se comprueba que en esta categoria quedan comprendidas aqurllas que se 
encuentran mis cercanas at proceso de producci6n, y que es en este imbito 
donde se espera que el trcnico despliegue sus competencias. Al t6cnico le 
corresponde asurnir las grandes tareas de: 

1. organizaci6n del trabajo; 

2. control y ensayo de productos, y 

3. inantenci6n y reparaci6n. 

Existe otra clasificaci6n de las funciones de una enpresa, nins conocida 
que la anterior, que hace ]a distinci6n entre :a)las funciones de concepci6n, 
estudios y planificaci6n; b) de organizaci6n, control y cocrdinaci6n de los 
procesos productivos; y c)de ejecuci6n. En la asignaci6n de estas funciones a 
las distintas categorias ocupacionales las funciones de concepci6n, estudio y 
planificaci6n son compartidas, tal ccnio podrAi comprobarse mis adelante, por 
los ingenieros y los tecn6logos; los procesos globales de organizaci6n y 
preparaci6n del proceso de trabajo el ingeniero los comparte con el t6cnico, 
mientras que 6ste comparte con los capataces y supen'iso'es el trabajo de 
organizaci6n del trabajo a realizar por gnipos especificos. En Jo que respecta 
al irea de ejecuci6n, se da el caso de que los t~cnicos comparten con los obreros 
calificados Ias tareas de reparaci6n y rnantenci6n. 

La descripci6n del perfil profesional del t~cnico debe incorporar otras 
diniensiones relevantes con to cual es posible visualizar mejor las actividades 
de trabajo qpe constituyen los imbitos de acci6n privilegiados de estos recursos 
humanos calificados. 
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2. 	 POSICION EN LA LINEA DE MANDO 

No necesariamente el t~cnico ha de tener atribuciones de mando 
otorgadas por la lineajerirquica. Si posee, en cambio, las atribuciones que sus 
competexcias t~cnicas le otorgan. Su formaci6n estA orientada al desempefio 
de labores de asesoria yconsultoria mds que al de tareas directivas. Si bien el 
t~cnico trabaja para apoyar y mejorar las condiciones de producci6n y para 
sugerir 	cuando venga el caso posibles adaptaciones, no esti, por lo general, 
involucrado directarnente en ellas. El control directo sobre el proceso de 
producci6n compete por Iogeneral a capataces ysupervisores. Su control es de 
otra indole: es un control profesional sobre el sistema t~cnico-productivo y no 
del rendimiento o logro de las metas por parte de otras personas. En otras 
palabras, es un control de "*corno"ydel "porqu6", msquedel "'cuinto". 

3. 	 NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

Su responsabilidad esti vinculada a la realizaci6n de los preparativos y 
al buen funcionamiento del proceso de producci6n, asi como a la calidad del 
producto final. Su nivel de responsabilidad es importante, en particular cuando 
se trata de imponer precauciones para evitar accidentes, de orientar a los 
trabajadores en la foria correcta de utilizaci6n de las maquinarias, de evitar 
el desgaste excesivo de 6stas y la p~rdida de materiales yde reducir al minimo 
las posibilidades de disminuci6n de rendimientos por razones t~cnicas. 

4. 	 MAQULNARIAS, EQUIPOS YMATERIALES CON 
QUE TRABAJA 

El tdcnico debe trabajar con bastantes datos t~cnicos que 61 mismo uotra 
persona acopia. La informaci6n puede estar contenida en planillas de produc
ci6n, manuales, informes proporcionados por otras secciones de la empresa u 
oaros documentos otextos especializados ypuede serverbal oescrita. El tdcnico 
juega, por su parte, un rol importante en la elaboraci6n y coinunicaci6n de 
informaci6n. 
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Su desempefio le implica estar constantemente vinculado con distintas 
fuentes de poder (energia), sobre cuyas propiedades fisicas y quimicas debe 
poseer conocirnientos acabados. 

El tdcnico debe poseer cabal conocirniento acerca del funcionamiento 
de una familia de maquinarias, equipos, dispositivos yaccesotios, yacerca de 
la existencia yformas de uso de una variada gama de herramientas manuales 
y mecinicas. 

5. NIVEL DE CONIPETENCIAS 

El t6cnico debe poseer amplios conocimientos generales, un bagaje 
s6lido de conocimientos cientificos y un gran dominio de conocimientos 
pricticos. 

a. Conocimientos generales. Corresponden a las exigencias de 
conocirnientos vinculados a: 

- los sistemas de expresi6n (buen uso del idioma materno 
eventualmente de un segundo idioma, conocimiento del lengua
matemitico, conocimientos de informtica); 

y 
je 

- a las formas de razonamiento; 

- a las actividades de comunicaci6n; 

a las formas de producci6n, recuperaci6n, procesamiento y 
transmisi6n de informaci6n. 

b. Conocimientos profesionales. El t6cnico no puede prescindir 
del conocimiento de ciertos modelos te6ricos, leyes y principios vinculados a 
la Fisica, a la Quimica, a la Biologia o a otras ciencias bisicas involucradas en 
su quehacer laboral. 

De acuerdo conl S.W. Mikhail, en un escenario tecnol6gico en que 
aparecen como "primeras figuras" los equipos y maquinarias controlados por 
computador olas actividades "asistidas" por ellos, los t6cnicos deben poseer 

33 



una "s6lida formaci6n en conceptos de 'sistemas', en el uso de herramientas 
analiticas, incluyendo las matemiticas, la fisica, las ciencias de la computaci6n 
yla teoria de sistemas" 20, 

Forman parte tambidn de su bagaje de conocimientos ciertos modelos 
de acci6n que sefialan las metodologias a seguiry los instrumentos apropiados 
que le pennitirfn utilizar yaplicar los conocimientos te6ricos en la resoluci6n 
de problemas concretos. A fin de que pueda recurir eficazmente a tales 
modelos de acci6n, el t~cnico debe tener una buena coripensi6n te6rico
prictica de las tecnologias de base sobre las cuales se han creado las maquina
rias yequipos yacerca de los principios que rigen su funcionamiento. 

Un investigador colombiano, V.M. G6mez, reivindica el status del 
conocimiento tdcnico, insistiendo en que 6ste no es s6lo de indole prfictica. 
Segin este autor, el conocimiento tdcnico implica un alto nivel de complejidad 
y es preciso revalorizar su nivel intelectual dado que "sus dimensiones 
prficticas e instruiientales son antecedidas por capacidades intclectuales y 
conceptos te6ricos tambidn compartidos por el conociniento cientifico N 
tecnol6gico. En contraste con 6stos, el conociniento tdcrico confiere un gran 
poder subjetivo: el poder de transformaci6n directa e inmediata de la realidad, 
del saber hacer pnictico, centrado en las capacidades del individuo, no en 
tcorias, conceptos oabstracciones" ". Segfin el mismo autor, el conocimiento 
prdctico sine de punto de sustentaci6n de los modelos tedricos yes inotor de 
progreso de les principios y leyes abstractos. 

20/ Ver Mikhail, S.W.: The impact of technological change en the technical and vocational 
education and training system (TVETS), paper presentado al Taller organizado por el 
Economic Development Institute (EDI) sobre Vocational Education and Training in Latin 
America, Salvador, Bahia, abril de 1992; p.12. 

21/ Victor Manuel G6mez: Educaci6n Acadimica y Educacifn Profesional. Dilemas de 
Equidad, Selectividad y Calidad, ponencia presentada al Seminario Latinoamcricano 
sobre Educaci6n yTrabajo, Red Latinoamericana de Educaci6n yTrabajo CIID-CENEP, 
Buenos Aires, 2 al 4 de julio de 1991; p.15. 
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6. 	 RASGOS LABORALES QUE TIPIFICAN EL PERFIL 
DEL TECNICO 

El anlisis del perfil de t~cnico en la economia actual no conduce sino 

a la constataci6n de que 6stejuega un rol central en el desarrollo de cualquier 
actividad econ6mica, y de que el contexto econ6mico ytecnol6gico en el que 

debe desempefiarse exige su constante "profesionalizaci6n". Este proceso de 
"profesionalizaci6n" debe efectuarse en dos direcciones: profundizaci6n en los 

conocimientos cientificos ytecnol6gicos en los que basa su saber ysu 'saber

hacer", y adquisici6n de conocimientos en otros Anibitos vinculados con su 

saber y antes no aprehendidos. 

A su vez, estos requerimientos determinan que el perfil del tdcnico sea 

complejo y las perspectivas son que, en lugar de reducirse y simplificarse, 
deberi extender cada vez mis sus competencias. La revisihn de algunas de las 

componentes que conforman su bagaje de calificaciones corrobora esta apre
ciaci6n. 

En primer lugar, el t~cnico debe ser capiz de Ilevar a cabo un amplio 

abanico de actividades laborales relativas a una determinada ocupaci6n. En 

otras palabras, su trabajo no estlimarcado por la rutina ni por la repetitividad; 

por el contrario, 6ste se distingue por la variedad y la necesidad de resolver 

situaciones imprevistas. 

En segundo lugar, el t~cnico debe poseer conocimientos suficientes para 

sugerir adaptaciones t&nicas en los procesos de producci6n, afin cuando la 

responsabilidad del proceso mismo de implementaci6n de las innovaciones 
recaiga sobre otros profesionales. 

En tercer lugar, 61 es responsable por el cumplimiento de una actividad 

completa y puede ver el resultado de sus esfuerzos. 

En cuarto lugar, es el tdcnico el encargado de percibir un eventual 

malfuncionamiento de la maquinaria y de corregir errores en el uso de los 

equipos. A 61 le corresponde, tambidn, resolver posibles incidentes en el 
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proceso de producci6n y/o reparar las maquinarias y equipos que tienen 
desperfectos. Para cumplir con esta 61tima funci6n requiere adquirir gran 
habilidad manual. 

A 0I 	 le compete entregar las instrucciones necesarias respecto del 
funcionamiento de maquinarias yequipos a personas que carecen de su nivel 
de conocimientos y, eventualmente, supervisar de cerca el funcionamiento y
manejo de 6stas. Su capacidad de comunicaci6n e interacci6n arm6nica con 
otras personas constituye, asi, parte importante de su perfil de calificaciones. 

Su responsabilidad es bastante elevada en aquellos casos en que debe 
velar por la seguridad de terceros, por un correcto manejo de maquinarias y 
equipos ypor un buen uso de materias prinias, insumos yma~crialcs e.n gc.n.erai. 

Como es ffcil de deducir de lo anteriormente expuesto, el rol del tdcnico 
es en si complelo y muy calificado y no hay indicios de que en el corto plazo 
tienda a simplificarse. 

7. 	 CARACTERISTICAS PERSONALES QUE SE ASOCIAN 
AL PERFIL DEL TECNICO 

Adernis de las competencias propiamente profesionales, el tcnico debe 
poseer ciertas caracteristicas de personalidad que para la empresa moderna 
resultan imprescindibles, segfin declaraciones de los propios empleadores 1". 
Entre estos rasgos de personalidad se encuentran la capacidad de tornar 
iniciativas, iaresponsabilidad en el trabajo tanto hacia las personas como hacia 
los equipos y materiales, la capacidad de mantener relaciones armoniosas con 

22/ Corvaln, Oscar y colaboradores: Ewaluaci6n y Consecuencias para la Educaci6n 
Media T&nico-profesional de 1a Actividad Econ6mica en las Regiones V, VIII y
Metropolitana,, Santiago de Chile, C.I.D.E., junio de 1991. 

36 



los ders y para trabajar en equipo, capacidad de mando, confianza en si 
mismo. De acuerdo con el estudio realizado por Oscar Corvalfin ycolabora
dores, existirian, tambi6n, tres habilidades cognitivas que no pueden estar 
ausentes en el perfil del tdcnico; ellas son: la capacidad de adquirir nuevos 
conocimientos, de comprender los riesgos involucrados en el proceso de 
producci6n, transporte y almacenamiento y la capacidad de decidir la acci6n 
adecuada a realizar 231 

23/ Corvalhn, Oscar y colaboradores: op. cit., pp. 47-48. 
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IV. PERFIL PROFESIONAL DEL TECNOLOGO 

En lo que respecta a los tecn6logos, esta categoria hizo su aparici6n hace 
mis o menos una ddcada luego de la difusi6n y uso masivo en los paises
industrialmente nids avanzados de la maquinaria, equipos y dispositivos 
basados en la tecnologia microelectr6nica. 

Como se sefialara en pfrrafos anteriores, en ]a medida en que avanza el 
nivel de automatizaci6n, ]a dolaci6n de personal que interviene en las fases de 
preparaci6n del proceso de producci6n se incrementa: aumenta ]a necesidad de 
contar con ingenieros, tecn6logos, tdcnicos, economistas, analistas de siste
mas, expertos en higiene ambi 'ntal y seguridad industrial. Las funciones del 
ingeniero se yen de tal forma multiplicadas que estos deben delegar pare de 
ellasenlos tecn6logos. Las funcionesdedste, entonces, son ,quasi-ingenieriles" 
y su formaci6n debe estar de acuerdo con tales exigencias. 

Algunos autores asocian el perfil del tecn6logo al cumplimiento de 
funciones de investigaci6n y desarrollo (Iy D): de acuerdo con Victor M. 
G6mnez, el papel del tecn6logo estd vinculado con las funciones de "disefio,
creaci6n de prototipos, adaptaci6n y adecuaci6n de tecnologias avanzadas, 

24 innovaci6n en productos y procesos productivos"' . Se trataria, en otras 
palabras, de un trabajo predorninantemente intelectual orie'itado al desarrollo 
y aplicaci6n de conocimientos cientificos. 

Sven Jonasson ha elaborado una descripci6n del "disefiador de produc
tos" que ilustra y confirma el caricter fundamentalmente intelectual de este 
profesional: "el disefiador de productos debe producir informaci6n acerca de 

24/ Victor M.G6mez Campo: "Educaci6n y Empleo en Colombia, Implicaciones para ]a
Educaci6n Tdcnica y la Formaci6n Profesional", en Daniel Morales-G6mez y M.Antonia 
Gallart (editores): Tndencias er, Educaci6n yTr2bajo en Amirica Latina, IDRC,Otawa, 
mayo de 1989, p.l13. 
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la estructura ylas partes de un producto que se estima necesario fabricar a fin 
de cumplir determinados prop6sitos, debe imaginar las partes y ]a forma, la 
manem como irn ensambladas las parnes, la forma de funcionamiento de cada 
una, debe determiinar las fuerzas y el efecto de las fuerzas que jugarin, debe 
detenninar dimensiones, seleccionar material, debe informar ydocumentar lo 
que es preciso realizar utilizando representaciones, diagramas, cilculos y 
especificaciones acerca de los materiales"sI. 

Adiferencia del rol del tecn6logo, el papel del tdcnico consiste en tomar 
las medidas del caso para que los procesos de producci6n se desarrollen sin 
tropiezos; ello le significa poseer la capacidad de comprender y manejar 
adecuadamente un conjunto de saberes tdcnicos y tecnol6gicos que por lo 
general han sido elaborados por otras personas. Existe, por tanto, una diferencia 
con el tecn6logo en cuanzo al yjado de profundizaci6n con que deben 
comprehender y manejar los saberes cientificos. 

En todo caso, ambos perfiles en parle se yuxtaponen poT cuanto tanto el 
tecn6logo como el tdcnico deben donminar los m6todos y las regtas vinculados 
adeterminados doninios tdcnicos ydeben ser capaces de poner en prctica un 
proyecto siguiendo especificaciones pre-establecidas. 

En la medida en que el tecn6logo tiene la capacidad dc desarrollar 
nuevos procesos y productos estA influyendo en los procedimientos de trabajo 
ocursos de acci6n de terceras personas, ello lo transforma potencialmente en 
candidato aascender a posiciones de mayor responsabilidad y de mayor poder 
de decisi6n en la organizaci6n. 

S.W.Mikhail sefiala que la fomiaci6n del tecn6logo debe ser de caricter 
interdisciplinaria por cuatiw le es necesario tener conocirnientos s6lidos en 
disciplinas tales cuTh, electromecnica, electro-6ptica, electr6nica, sistemas 

25/ Sven Jonasson: Draft of a system for Job Classification, Working Group for Job 
Classification, EURO-FIET, Universidad dc Estocolmo, Succia, julio de 1979, p.1 
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tdrmicos e hidriulicos, todos los cuales vienen incorporados en la mayor parte 
-de los productos de tecnologia moderna &. Este mismo autor otorga a las 

ciencias de la computaci6n y a la informatica un rol central en ]a formaci6n del 
tecn6logo; ello puede comprobarse con la lectura de un esquema propuesto por 
61, en el cual sintetiza los saberes que este profesional debe dominar y las 
habilidades que debe adquitir (ver esquema nfimero 1). 

La lectura cuidadosa de este esquema permite deducir que las funciones 
del tecn6logo estdin bastante pr6ximas de aqu~llas asignadas a los ingenieros, 
por lo que su formaci6n profesional debe incluir zonocimientos de elevado 
nivel de abstracci6n, a ia vez que el dominio de una amplia gama de 
conocimientos tecnol6gicos y te6rico-prcticos. 

26/ Mikhail, SW.: op. cit., p.13. 
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ESQUEMA 1 
TAREAS GENERALES, DESTREZAS YHABILIDADES 

DE LOS TECNOLOGOS 

TAREAS DESTREZAS YHABILDADES 

a 	Usar computadores para analizar e 
interpretarinfornaci6n. 
Operar, manteneryreiararaparatos 
yequipos que incorporan sistemas 
controlados por computador. 

b. Prepararointerpretardibujosyre-
presentacionesdeingenieria,escri-
bir informes, procedimicntos detra-
bajo yespecificaciones detalladas 
de los equipos. 

c. Disefiar, ayudaradesarrollaromo-
dificar productos, t(cnicasyaplica-
ciones en laboratorios ycontextos 
industriales. 

d. Plknificar,supervisaroasistirenla 
instalaei6n de aparatos cientificos 
complejos, sistemas de computa-
ci6n ysistemas de control. 

e. Aconsejar, planificary estimarcos-
tosde aparatos t6cnicos, deequipos, 
de servicios yde productos. 

a. Facilidad en el uso del computador 
para la gesti6n de informaci6n y 
para el control de equipos yproce
sos. 

b. Habilidad para analizar, detectar 
problemas yreparar sistemas con 
componentes electr6nicos, elctri
cos, mecnieos, t~rmicos,hidrfiuli
cos y6pticos. 

c. Facilidad en el uso del material, 
procesos,aparatos,procedimientos, 
equipos, m6todosyt cnicascomfn
mente usados en sistemas detecno
logia avanzada. 

d. Conocimiento del eampo de espe
cializaci6n ycomprensi6n de las 
aplicaciones de ingenieria mis co
munes en los procesos vinculados a 
ese campo. 

. Habilidadesenlacomunicaci6npara 
registrar,analizar, interpretar, sin
tetizarytransmitirdatos eideas con 
objetividad en forma oral, grifica o 
porescrito. 
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TAREAS 	 DESTREZAS YFRBlILIDADES 

f 	 Aplicarconocimientosdeciencias f Facilidades de aplicaci6n de las 
ydematemrticasmientrasse otorga matemiticas (,lgebra, tnigonome
asistencia t6cnica a fisicos o inge- tria, geometria analitica y herra
nicros involucrados en investiga- mientas de resoluci6n de proble
ci6n cientifica, experimentaci6n y mas). La comprensi6n de las mate
disefho. mniticas avanzadas- incluyendo los 

lenguajes computacionales - esre
querida. 

g. Realizarpruebasen componenteso g. Habilidad para aplicaryutilizarlos 
sistemasmec6nicos,6pticos, hidriu- principios bisicos, conceptos yle 
licos, pncumiticos, el~ctricos, tdr- yes de ]a fisica yde la tecnologia. 
micos y electr6nicos y prepara in
formes tdcnicos apropiados acerca
 
delaspruebas.
 

FUENTE: 	 Mikhail, S.W. :The impact of technological change on the technical 
and vocational education and training system (TVETS); paper 
presentado al Taller organizado por cl Economic Development Institut (EDI) 
sobre Vocational Edacation and Training inLatin America, Salvador, Bahia, 
abril de 1992, p.13. 
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V. 	 INSTITUCIONALIDAD Y ESTRUCTURA VIGENTES 
EN LA FORMACION DE LOS TECNICOS EN CHILE 

A. 	 LA NORMATIVA LEGAL 

1981 de la legislaci6n quePreviamente a la entrada en vigencia en 

introdujo fuertes reformas al sistema de ensefianza superior yque redefini6 las 

instancias post-secundarias de fornaci6n de t~cnicos, el universo de organis

mos que tenian a su cargo la fonnaci6n de este tipo de recurso humano estaba 

constituido por: i) las universidades, que formaban t~cnicos de nivel -supe

rior"; ii)las academias, escuelas, institutos votros organismos surgidos de la 

iniciativa de empresarios privados; iii) poi el Instituto Nacional de Capacita

ci6n (INACAP), que disponia de ,arias sedes a lo largo del pais; iv)por los 

establecimientos que impartian la ensefianza media en Iamodalidad tdcnico

profesional. 

La fonuaci6n impartida por los institutos, academias, escuelas yotros 

organismos de capacitaci6n laboral privados era por lo general de corta 

duraci6n (inferior a dos afios) y conducia a tituios no reconocidos por el 

Ministerio de Educaci6n y no convalidables para los efecto. de continuar 

estudios universitarios. 

El Decreto Ley nimero 3.541 de 1980 y sucesivas normativas legales 

dictadas entre diciembre de ese afio ynoviembre de 1981 establecieron ianueva 

estructura que asumiria el sistcma de ensefianza post-secundario. -La nueva 

estnictura implicaba, primero, una diversificaci6n vertical de la base institucional 

en tres niveles o escalones, diferenciados segon la jerarquia de la misi6n yde 

las funciones de las entidades respectiv-is. En la cispide de esta estructura 

tripartita fue ubicada Ia Universidad ..... a la investigaci6n,orientada a ia 

formaci6n dc post-grado yprofesional de alto nivel yal desarrollo de la cultura 

en el pais ......En un nivel jerdrquico intemiedio, se defini6 la existencia de una 

instituci6n novedosa en el pais: el Instituto Profesional, destiriado a cumplir 
educaci6nexclusivamente tareas de formaci6n profesional propias de ]a 
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superior. Por iiltimo, ocupando la base de ]a estructura, fue situado el Centro 
de Formaci6n Tcnica, con la funci6n de formar tdcnicos de nivel post-medio, 
aunque tambin recibiendo el caricter de establecimiento de educaci6n 
sim)eror' 27. 

Adiciembre de 1992 el sistema de educaci6n superior estaba integrado 
por los 25 centros de enseiaiiza que constituyen el Consejo de Rectores (23 
Universidadesy dos Institutos Profesionales), los cuales reciben financiamiento 
fiscal directo; tambi~n to conformaban un total de 48 Universidades, 118 
Institutos Profesionales y 260 Centros de Formaci6n Thcnica de caricter 
privado. 

La formaci6n de t6cnicos de nivei post-secundario nn aniversitario es 
as' ida por dos instancias del sistema de ensefianz. superior, los Institutos 

,, sionales y los Centros de Formaci6n Trcnica 

El decreto que estableci6 la nonnativa para !acreaci6n y reconocimien
to oficial de los Centros de Formaci6n T6cnica definia a 6stos como "estable
cimientos de ensefanza superior cuyo objetivo fundamental es el de formar 
t6cnicos id6neos con la capacidad yconocimientos necesarios para el ejercicio 
de hs respectivas actividades""'. Para otorgar titulos de tdcnico, estos esta
blecimientos deben hacer aprobar previamente sus planes de estudio pot A 
Ministerio de Educaci6n. De acuerdo con la actual Ley Orginica Constitucio
nal de Enseflanza "los centros de formaci6n t6cnica para poder solicitar el 
reconocimiento oficial deberin entregar al Ministerio de Educaci6n PNiblica 
una copia del instrumento constitutivo debidamente autorizado y un proyecto 

27/ 	Alfonso Muga: "El sistema educativo de nivel post-medio en Chile: estructura y 
componentes (1981-1989)", en MJ.Lenaitre: La Educ2ci6n Superior en Chile: un 
Slstema en Transici6rn, CPU, Colecci6n Foro de laEduccirn Superior, Santiago de Chile,
1990; pp.37- 105. 

28/ Decreto con Fuera de Ley n(mr. 24 de 1981 del Ministerio de Educaci6n PNblica, articulo 
primero. 
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de desarrollo institucional que incluya: los recursos docentes tdcnico-pedag6
gicos, didActicos, econ6micos, financieros yfisicos necesarios par entregar los 
titulos de tdcnicos de nivel superior de que se trate" 9'. 

Los planes de estudio de las carreras tdcnicas impartidas por estos 
establecirnientos deben contemplar como minimo dos aflos de estudio y una 
prictica de seis meses. En cuanto a los requisitos acaddmicos de ingreso, s6lo 
se exige el certificado de licencia secundaria osu equivalente. Algunos exigen 
tambidn haber rendido la Prueba de Aptitud Acaddmica, caso en el cual se abre 
la posibilidada par los alum.,os que finalizan los estudios en este nivel de 
proseguir estudios en un Instituto Profesional. 

Aeste 6ltimo respecto cabe sefialar que si bien la iegislaci6n contempla 
la posibilidad de movilidad ascendente dentro del sistema de educaci6n 
superior, de hecho las situaciones de traspaso desde un centro de formaci6n 
tdcnica a un Instituto Profesional ydesde 6ste a una Universidad constituyen 
casos aislados. 

Mientras en el 3ntiguo sistema el Estado financiaba la totalidad del 
presupuesto de las uriversidades del Estado yparte importante del presupuesto 
de las universidades privadas, desde la conformaci6n del nuevo sistema se 
contempla: i)un aporte fiscal directo para los 25 centros de educaci6n superior 
"tradicionales", vale decir, las ocho universidades existentes antes de la Ley de 
1981 y las universidades e institutos profesionales derivados de ellas; ii) un 
aporte fiscal indirecto destinado a las Universidades, Institutos Profesionales 
y Cer.tros de Formaci6n Thcnica que reciban cada aflo a los alumnus ubicados 
entre lc, 27.500 que han obtenido los m~is altos puntajes en la Prueba de Aptitud 
Acaddmica; iii) acceso al crddito fiscal y al beneficio de las becas de estudio 
para los alumnos de los 25 centros de estudios integrantes del Consejo de 
Rectores. 

29/ Ley Orgkca Constitucional de Enseflanza oLey Nmero 18.962, promulgada el 10 de 
marzo de 1990, articulo 65, inciso primero. 
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Solamente los estudiantes matriculados en los establecimientos que
reciben aporte fiscal directo pueden optar a crdditos que otorga el Ministerio 
de Educaci6n para ci pago de los estudios oabecas en el caso de poder demostrar 
que provienen de grupos familiares de bajos ingresos. La mayor parte del 
estudiantado del sistema de educaci6n superior debe, en todo caso, cualquiera 
que sea el establecimiento de ensefianza en cuesti6n, pagarpor sus estudios. Los 
aranceles de matricula y el monto de la escolaridad varian mucho entre un 
centro educacional yotro y entre una carrera y otra. 

Los Centros de Formaci6n Thcnica v la mayoria de ios Institutos 
Profesionales, como ya se ha sefialado, no reciben aporte fiscal directo; ello 
conlieva una serie de consecuencias de relevancia en cuanto a la orientaci6n, 
a la calidad ya la funci6n socio-econ6mica que actualmente estfin cumpliendo 
las entidades que conforman el sistema de formaci6n de tdcnicos. 

Mis adelante se tendri ocasi6n de dimensionar la relevancia del sistema 
de educaci6n superior, en general, y de los centros de formaci6n tdcnica, en 
particular, en ]a formaci6n del personal tdcnico, en comparaci6n con la del 
sistema de enseflanza media i.cnico-profesional. 

B. 	 ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA FORMACION DE
 
TECNICOS
 

1. 	 El Sub-sistema CFT 

Llama fuertemente ]a atenci6n respecto del nuevo sistema de formaci6n 
de personal t~cnico el hecho de que su -inplantaci6n fue decidida sobre la base 
de consideraciones extra-t~cnicas entre las cLuales no estaban incluidos los 
resultados de estudios de diagn6stico acerca del funcionamiento del mercado 
de tmbajo y los requerimientos cuantitativos y cualitativos de recursos huma
nos que emanan de 61. Muchas de las inconsistencias, superposiciones y 
disfuncionalidades del sistema de formaci6n de t6cnicos pueden atribuirse a ]a 
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falta de una definici6n previa acerca dc 'as distintas categorias de t6cnicos que 
es apropiado formar, los organismos a ios que les corresponde asumir los 

distintos niveles de formaci6n, el rol que los tdcnicos deben jugar en el sistema 
productivo, ]a funci6n social que estn llamados a cumplir, etc. 

Coincidentemente con lo anterior, no existe claridad en cuanto al tipo 
de carrera, que, de acuerdo a la realidad productivo-laboral de cada Regi6n, se 
requiere efectivamente impartir. Asi, la interrogante acerca de si sejustifica o 
no la actual estructura vigente para la formaci6n de trcnicos es materia que auin 
no estA definitivamente zanjada. 

Cualquier particular puede crear un centro de formaci6n tdcnica y 
ofrecer los titulos que estime convenientes; s6Io se le exige efectuar una trimite 
administrativo-legal cual es el de entregar al Ministerio "una copia del 

instrumento constitutivo debidamente autorizado", y presentar un proyecto 
"de desarrollo institucional". Ahora bien, este proyecto de desarrollo no tenia, 
hasta hace pocus afios atris, un referente cientifico-t6cnico contra el cual era 
evaluado y s6lo debia ser l6gicamente consistente en tdrminos de las carreras 
que se pensaba impartir ylos recursos humanos, fisicos yfinancieros con los 
cuales se contaba disponer. "El Ministerio no podri negar el registro de un 

centro de formaci6n trcnica. Sin embargo, dentro del plazo de noventa dias 

contado desde la fecha del registro, el Ministerio podri objetar el instrumento 

constitutivo si 6ste no se ajustare a lo prescrito por la Iey, y como asimismo 

formular observaciones al proyecto institucional. El centro de formaci6n 
tdcnica deberi conforinar su instrumento corstitutivoy su proyecto institucional 
a las observaciones formuladas por el Ministerio dentro del plazo de noventa 
dias....' 

La detenninaci6n de las carreras aimpartir queda al libre arbitrio de los 

empresarios que deciden invertir en este "rubro". Se trata de que ellos hagan 

30/ Ley Orginica Constitucional de Ensefianza, articulo 66, incisos primero y segundo. 
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gala de audacia, inteligencia ybuen cilculo al tomar una decisi6n al respecto 
respondiendo acertadamente a las expectativas de formaci6n profesional de los 
potenciales alumnos mis que a las demandas del sistema productivo. 

Con respecto al proyecto instituciona! prqpiamen!e tal, la nueva ley de 
ma.-o de 1990 establece estfindares minimos de duraci6n de las carreras 
conducentes al titulo de tdcnico de nivel superiory a un titulo profesional. "El 
titulo de tdcnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro 
de formaci6n tdcnica ode un instituto profesio Ique ha aprobado un programa 
de estudios de una duraci6n minima de mil seiscientas clases, que le confiere 
la capacidad ycoinocimientos nece,.arios para desempeflarse en una especiali
dad de apoyo al nivel profesional 3I. Sin embargo, no se incluye una definici6n 
u orientaci6n respecto de la naturaleza de tales "conocimientos necesaios". 

Actualmente, el Ministerio de Educaci6n rechaza los proyectos 
institucionales que presentan perfiles profesionales mal disefiados o que 
incluyen mallas curriculares que no son consistentes con los perfiles profesio
nales que la instituci6n se propone fonnar o cuando estos iltimos no se 
corresponden con las mallas curiiculares. Sin embargo, afin resulta dificil 
controlar la calidad de los aprendizajes, particularmente en aquellos Centros de 
Formaci6n Tdcnica que han recibido autorizaci6n para funcionarantes de 1990. 

El Estado no puede intervenir en el tipo de oferta de formaci6n y se 
enfrenta actualmente con trabas legales para obligar y controlar que se 
satisfagan ciertos estAndares de exigencias que garanticen una formaci6n 
profesional de buena calidad. La normativa legal establece: "Los centros de 
formaci6n tdcnica que al cabo de seis afios de acreditaci6n ante el Ministerio 
hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente, alcanzarin su plena 
autonomia ypodrin otorgar toda clase de titulos de tdcnicos de nivel superior, 
en forma independiente"'. 

31/ Ley Orginica Consfitucional de Enseflanza, articulo 31, inciso octavo. 
32/ Ley Orginica Constitucional de Ensefianza, articulo 69, inciso segundo. 
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Los Institutos Profesionales privados, al igual que los centros de 
formaci6n tdcnica, podrin ser creados 'por cualquier persona natural o 
juridica.....debiendo organizarse siempre como personas juridicas de derecho 
privado para el efecto de tener el reconocimiento oficial"I'. Pam obtener el 
reconocimiento oficial, los Institutos Profesionales deben satisfacer los si
guientes requisitos: a)entregar una copia debidamente autorizada al Ministerio 
de Educaci6n Piblica del "instrumento constitutivo de ]a persona juridica 
organizadora", lo cual les permitir ser inscritos en el Registro de Institutos 
Profesionales, b) 'Contar con los recursos docentes, didicticos, econ6micos, 
financieros, yfisicos necesarios para cumplir sus fines, debidamente certifica
do por el Consejo Superior de Educacion' "', yc) "Contar con el certificado del 
Consejo Superiorde Educaci6n en que conste que dicho organismo ha aprobado 
el respectivo proyecto institucional y los correspondientes programas y que 
llevarA a efecto la verificaci6n progresiva de su desarrollo insiitucional". 

Los Institl!os Profesionales estAn autorizados para otorgar titulos 
profesionales en los casos en que 6stos no requieran de la obtenci6n previa de 
la Licenciatura, y tambidn titulos tdcnicos de nivel superioren las mismas ireas 
en que otorgan los titulos profesionales. -El titulo profesional es el que se otorga 
a un egresado de un instituto profesional ode una universidad que ha aprobado 
un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formaci6n 
general ycientifica necesaria para un adecuado desempefio profesional"" 6 . 

La intenci6n de elevar el proceso de fomaci6n de tdcnicos a la categoria 
de educaci6n superior a travis de la conformaci6n del sub-sistema CFT parece 
no corresponder, salvo casos excepcionales, a la real idad, existiendo problemas 
de diversa indole que lo impiden. En primer lugar, se encuentra el ya 
mencionado de la falta de atribuciones suficientes por parte del Ministerio de 

33/ Ley Orgkca Constitucional de Enseflanza, articulo 30, inciso segundo. 
34/ Ley Orginica Consfitucional de Elsanza, articulo 61, inciso primero, letra a. 
35/ Ley Orgkca Constitucional de Enscilanza, arliculo 61, inciso pimero, letra c. 
36/ Ley Orginica Constitucional de Ensefianza, articulo 31, inciso noveno. 
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Educaci6n para imponer nornas acad6mico-profesionales referentes a los 
contenidos de formaci6n cientifica, de fornaci6n profesional general y de 
formaci6n profesional especifica a impartir en cada carrera. En este sentido, ]a
especificaci6n del horario minimo a cumplir no constituye una exigencia
suficiente para asegurar iarelevancia y la calidad de los programas de estudios 
que el sub-sistema ofrece. 

En segundo lugar, como podri constatarse en los pirrafos siguientes, 
existe una falta de correspondencia entre los programas ofrecidos, por un lado, 
y ]a realidad tdcnico-productiva de las empresas, por el otro. 

Aello debe agregarse la falta de equipamiento adecuado que afecta a la 
mayoria de los centros de formaci6n tdcnica e institutos profesionales, lo que 
no hace sino reforzar el aspecto negativo reci6n sefialado. 

Vinculado con esta problem~tica se encuentra el problema del 
financiamiento. A pesar de los costos que implica ia iniplementaci6n en 
infraestructura y equipamiento de un Centro de Formaci6n Thcnica o de un 
Instituto Profesional 6stos deben auto-financiarse y la forma de hacerlo es a 
travis del pago de los aranceles de matricula yde la escolaridad que cancelan 
los propios alumnos. Ello detemiina, por una pare, que existan carreras a las 
cuales los estudiantes provenientes de familias de escasos recursos no pueden
ingresary, por otra parte, que al momento de tornar la decisi6n sobre las carreras 
a impartir los empresarios que destinan recursos aeste rubro no se guien por la 
demanda efectiva por determinados tipos de tdcnicos que emana del mercado 
de trabajo, sino por aquellas carrems que les impliquen menores costos 
operacionales yles garanticen una mAis rpida retribuci6n al capital invertido. 
'Los aranceles por carrera que cobran estos organismos .....incluyen el cien por
ciento del costo mAs una tasa de utilidad que fijan los duefios sobre la base de 
expectativas de mercado y circunstancias financieras internas del organis
mo"37' 

37/ Corporaciin de Promoci6n Universitaria (CPU): "El Sistema de Formaci6n de Tdcnicos 
de Nivel Superior en Chile", Docmnento de Trabhjo nfm. 25, noviembre de 1986; p.39 . 
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Adetmis de quedar fuera del sistema de asignaci6n de aportes fiscales 
directos, los Centros de Formaci6n T6cnica y la ma)oria de los Institutos 
Profesionales no pueden ofrecer a sus alumnos el beneficio del cr6dito fiscal 
o becas que les permitirian a los de menores recursos solventar los gastos de 
matricula y de estudios. Esta limitante conduce a una situaci6n de discrimina
ci6n del alumnado por la capacidad de pago que 6stos puedan tener, reforzando, 
por ende, los mecanismos de desigualdad social. 

La baja calificaci6n del personal que en los Centros de Fomiaci6n 
Tdcnica asume las funciones docentes es un factor que ha venido preocupando 
a los estudiosos y autoridades encargadas de las entidades formadoras de 
t6cnicos. Un estudio sefiala que son pocos aqu61los que cuentan con "una planta 
estable de profesores calificados, bien remunerados, yque disponen de opor
tunidades de actualizaci6n yperfeccionamiento profesional. En la mayoria de 
los establecimientos los profesores carecen de formaci6n pedag6gica y, a me
nudo, de una formaci6n especializada o de una experiencia prolongada"3'. 

Por lo demis, entre el conjunto de entidades que conforman el sub
sistema de formaci6n superior de t6cnicos existen importantes diferencias en 
lo relativo adisponibilidad de infraestructura, y a equipamiento de laboratorios, 
talleres y bibliotecas. Esta circunstancia constituye tarnbi6n otro factor que 
acentfia las diferencias en c,,anto aoportunidades ycalidad de inserci6n laboral 
de j6venes de distintos estratos sociales."Las condiciones de ensehianza que 
ofrecen los CFT en t6rminos de dotaci6n de recursos materiales yhurnanos y 
de prfcticas pedag6gicas son muy dispares. Esto contribuye a generar diferen
cias muy acentuadas en la calidad de ia instrucci6n, dando lugar asi a una 
estratificaci6n ojemrquizacion acad6mica yde prestigio de los establecimien
tos". Elio, asu vez se relaciona estrechamente con *la localizaci6n residencial 
de los centres, el costo de las carreras y el tipo de clientela atendida" 39'. 

38/ Ver Pilar Vergara yTeresa Rodriguez: "Libre Mercado yEducaci6n Tecnica Postsecundaria: 
laExperiencia de los Centros de Formaci6n Tdcnica" ,FLACSO, Documento de Trabajo 
nfmero 285, Santiago de Chile, marzo de 1986; p.76 . 

39/ P.Vergara y Rodriguez, T.: op. cit,,p.71. 
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Como es natural, la existencia de los factores mencionados yde otras 
deficiencias que afectan en mayor omenor grz ..o a los diversos establecimien
tos que imparten formaci6n laboral al nivel de tdcnico superior, inciden en ia 
reticencia de los empresarios para contratar y reconocer ]a calidad de tcnico 
al estudiante egresado ypuede determinar un pobre futuro ocupacional para
ellos. La falta de normas relativas al "control de calidad" de los diversos planes 
y programas de estudio impide que los empleadores puedan discriminar 
respecto de cuiles son las competencias efectivamente adquiridas por cstos 
egresados, y puedan distinguir niveles de calificaciones y de competencias 
entre quienes hai, cursado estudios en un instituto profesional, en un centro de 
formaci6n tdcnica o en un establecimiento de ensefianza media tdcnico
profesional. 'La reforma del aflo 1981, que cre6 los centros de formaci6n 
tdcnica en educaci6n superior como organismos especializados en Iaformaci6n 
de t6cnicos, no contemp16 una modificaci6n en los titulos que estaba propor
cionando ]a ensefanza media tdcnico-profesional y tampoco en la actividad 
docente que en este 6imbito desarrollaban las universidades; simplemente se 
insertaron 6stos en la estnictura de fonnaci6n de tcnicos que tenia el pais a la 
fecha, generindose ]a confusi6n que hoy observanos"4'. 

Sc precisa, entonces, quc se establezcan nonnas para la elaboraci6n de 
curriculos en los diferentes niveles de calificaci6n, asi como una decisi6n 
respecto de los diferentes perfiles profesionales de salida que se desea lograr. 

Muy importante, tambidn, es la elaboraci6n de un sistema nacional dc 
acreditaci6n a travds del cual sean reconocidas ycertificadas la naturaleza y
nivel de las diferentes competencias adquiridas por los que asisten a este tipo
de establecimiento, asi como de los que siguen carreras tdcnicas en las aulas 
universitarias y en la ensefianza media tdcnico-profesional. 

Vinculado con to anterior, tambidn se deja sentir la necesidad de definir 
mecanismos de coordinaci6n curricular entre los programas ofrecidos por las 

40/ Corporaci6n de Promoci6n Universitaria: op. cit. p.4. 
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diferentes instancias que asumen la formaci6n de tdcnicos. Dado que no existe 
articulaci6n entre ellas, el ascenso oel traslado de un organismo a otro es poco 
practicado en la actualidad. Un sistema de certificaci6n nacional de las 
competencias sin duda facilitaria el camino hacia la homologaci6n y 
convalidaci6n de estudios y,por ende, hacia una verdadera movilidad ascen
dente al interior del sistema. 

2. La Ensefianza Media Ticnico-profesional 

Si bien no son muchos los estudios que han abordado la ternitica relativa 
a la calidad de los aprendizajes en la Ensefianza Media Thcnico-profesional 
(EMTP), es posible resumir algunos de los resultados obtenidos en una 
investigaci6n que en 1991 y 1992 se aboc6 a evaluar la relevancia y la 

'pertinencia de los programas. En este estudio se pudo concluir lo siguiente:1 

1) Entendiendo por pertinencia el grado en que los distintos siste
mas de formaci6n profesional ofiecen prograrnas atingentes a ]a dinimica 
propia del desarrollo econ6mico de cada Regi6n, se observa que los estudios 
de iaEMTP se corresponden mis, desde el punto de vista cuantitativo, con los 
requerimientos de fonnaci6n provenientes de actividades econ6rnicas tradicio
nales, tales como mecfnica, agricultura, industria yconstrucci6n, que con los 
derivados de los sectores que han Ilegado a tener un protagonismo importante 
en la econonia del pais solamente en las dos iiltimas dacadas. Por el contrario, 
los sectores que han adquirido relevancia a partir desde la iniplantaci6n en el 
pais del modelo capitalista neo-liberal (comercio exterior, pesca industrial, 
silvicultura, negocio naviero, hoteleria y turismo, entre otros) reciben escasa 
atenci6n por parte de este sub-sistema. 

41/ Ver 0. Covalin et. a].: Proyecto de Investigaci6n para Contribuir al Mejoramicnto 
de 1a Cafidad de la Educaci6n T&nica Media y Post-media, Informe Final Proyecto 
FONDECYT 0209/91, marzo de 1993. 
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Vale la pena sefialar que lo contrario ocurre con respecto al sub-sistema 
CFT. 

2) Si bien la EMTP se encuentra cubriendo en mayor proporci6n 
que los CFT los requerimienios de calificaci6n del sector industrial, es preciso 
que muchos de sus programas cambien de crientaci6n y/o se acojan aun proceso
de renovaci6n de contenidos que les permita ponerse al dia en relaci6n con las 
transformaciones que afectan los sistemas de producci6n y los perfiles ocupa
cionales de la fuerza de trabajo. 

3) En lo que concierne a la relevancia, el estudio concluye que en 
los establecimientos analizados la mayor parte de los aluninos a punto de 
egresar de la EMTP que pudieron ser evaluados no lograron demostrar do'ninio 
de ciertos conocimientos, habilidades y destrezas de nivel de base y que son, 
por lo demis, fundarnentales en el desempeflo de la profesi6n para la cual se 
estin formando. 

4) Existe una multiplicidad de menciones asociadas a una misma 
especialiddd que no tienen muchas veces raz6n de ser, asi como tambi6n se 
aprecia un excesivo nimero de especialidades vinculadas auna misma irea del 
quehacer laboral. 

5) Los perfiles experienciales o perfiles reales con los que los 
alumnos egresan de la EMTP estn bastante lejanos de los perfiles esperados 
por el mercado de trabajo. 

6) En iamayor parte de los casos, existia una gran brecha entre los 
conocimientos, habilidades y destrezas demostrados por los alumnos a punto
de egresar de la EMTP y los perfiles de salida que los establecimientos se 
proponian formalmente obtener. 

7) La escasez de infraestructura yde equipamiento adecuados yen 
cantidad suficiente observada en los establecimientos educacionales tenia clara 
incidencia en el bajo nivel de relevancia de los estudios; asimismo, iafalta de 
perfeccionamiento y de actualizaci6n de conocimientos por parte de los 
docentes de asignatura y de los profesores de especialidad contribuia al logro 
de resultados deficientes. 
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C. 	 ANTECEDENTES CUANTITATIVOS DE LOS SISTEMAS DE 
FORMACION DE TECNICOS 

1. 	 El Sub-sistema EMTP 

A continuaci6n se efectuari una breve revisi6n de aigunos aspectos 
cuantitativos que caracterizan iaoferta de formaci6n de trcnicos, tanto en el 
sub-sistema EMTP como en el sub-sistema CFT. 

A nivel nacional, la mayor parte de los alumnos de la ense, anza 
secundaria estAn matriculados en la modalidad cientifico-humanista (en 1992 
el 60,87 por ciento estaba inscrito en esta modalidad contra el 39,13 por ciento 
que lo estaba en la modalidad t6cnico-profesional). Aunque en la enseflanza 
media las alumnas mujeres predominan sobre los alumnos varones, en la 
modalidad trcnico-profesional 6stos iltimos son mayoritarios (52,8 por ciento 
en 1992). 

En 1990 existian en la EMTP alrededor de 572 especialidades con 
diferentes menciones; 6stas se reagrupan en cin-o ramas profesionales: Comer
cial, Industrial, Maritima, Tdcnicas Femeninas y Agricola. El Cuadro N0 1 
permite conoccr ]a forma como se distriouia ese afio la matricula entre las 
distintas ramas. Su lectura permite apreciar la importancia que revisten las 
ramas Comercial e Industrial, las cuales concentraban el 43,8 y el 34,8 por 
ciento de la matricula total, respectivamente. Por el contrario, las ramas 
Agricola yMaritima atraian porcentajes muy bajos de ella (3,2 y 1,2 por ciento, 
respectivamente). 

Individualmente consideradas, las carreras de MecAnica (17,7 por 
ciento) de la rama Industrial yContabilidad (16,7 porciento) ySecretariado (13 
por ciento) de la rama Comercial son las que atraen ias mayores proporciones 
del alumnado EMTP. A este iltimo respecto, vale la pena seflalar que llama ]a 
aiencirn la escasa atenci6n prestada a los rubros electricidad, construcci6n y 
refrigeraci6n dentro de la rama Industrial yal rubro forestal dentro de la rama 
Agricola. 
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CUADRO No1
 
CHILE: MATRICULA EN LA ENSEINANZA MEDIA TECNICO-


PROFESIONAL POR RAMA Y AREA DE ESTUDIOS, 1990.
 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

RAMA COMERCIAL
 
Contabilidad 

Secretariado 
VentasyPublicidad 
Administraci6n 
Ccmputaci6n 
Otras 

TOTAL RAMA COMERCIAL 

II. 	 RAMA INDUSTRIAL 
- Mecinica 
- Electricidad 
- Construcci6n 
- Electr6nica 

Refrigeracin 
-	 Mieria 

Quimica 
ArtesGrifica, 
"-I.-

Textil 
Otras 

TOTAL RAMA INDUSTRIAL 

MATRICULA 

N % 

43.891 16,7 
33.988 13,0 
12.362 4,7 
3.526 1,3 

14.117 5,4 
7.025 2,7 

114.909 43,8 

46.535 17,7 
10.071 3,8 
12.277 4,7 
10.189 3,9 

467 0,2 
1.6.'3 0,6 
1.075 	 0,4 

905 0,3
314 0,1 
460 0,2 

7.225 2,8 

91.171 34,8 
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MATRICULA 

N % 

11. RAMA MARITIMA 
- Producci6nMaritima 2.963 1,1 
- Otras 262 0,1 

TOTAL RAMA MARITIMA 3.225 1,2 

IV. RAMA TECNICA - FEMENINA 
- Alimentaei6n 7.299 2,8 
- Atenci6n Social 4.934 1,9 
- P.vulos 10.435 -,0 
- Vestuario 15.501 5,9 
- PeluqueriayBelleza 1.586 0,6 
- Artes Visuales 672 0,3 
- ArtesMusicales 259 0,1 
- HotelcriayTurismo 1.062 0,4 
- Otras 2.718 1,0 

TOTAL RAMA TECNICA - FEMENINA 44.566 17,0 

V. RAMA AGRICOLA 
- Agricola 7.612 2,9 
- Forestal 739 0,3 
- Pecuana 0 0 
- Fruticultm 103 0,1 
- Cultivos 0 0 
- Otras 0 0 

TOTAL RAMA AGRICOLA 8.454 3,2 

TOTAL E.MEDIA TECNICO PROFESIONAL 262.325 100,0 

FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de informaci6a proporcionada por 1 
Ministerio de Educaci6n. 
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Como es natural, la distribuci6n de los egresados en 1990 por rama 
profesional sigui6 un patr6n muy similar al que se observara en el caso de ia 
matricula. El total de egresados del sub-sistema alcanzo ese afio a 31.163: de 
6stos, el 40 por ciento provenia de 1a rama Comercial, el 37,5 por ciento de la 
rama Industrial yel 18,3 porciento de la Rama T~cnicas Femeninas (vei Cuadro 
N2). 

CUADRO No 2
 
CHILE: DISTRIBUCION DE LOS EGRESADOS DE LA
 

ENSE1 ANZA MEDLA TECNICO - PROFESINAL POR RAMA DEL
 
CONOCIMIENTO, 1990
 

(En cifras absolutas y porcentuales) 

RAMA DE CONOCIMIENTO N % 
- COMERCIAL 12.456 40,0 
- INDUSTRIAL 11.676 37,5 
- MARlTIMA 412 1,3 
- TECNICA -FEMENINA 5.715 18,3 

AGRICOLA 904 2,9 
TOTAL 31.163 100,0 

FUENTE: 	 Elaboraci6n propia apautirde informaci6n proporcionada por el Ministerio 
deEducaci6n. 

2. El Sub-sistema CFT 

En 1990 existian 207 Centros de Formaci6n Tdcnica reconocidos 
oficialmente yrepartidos a lo largo del pais. En ellos se encontraban matricu
lados un total de 77.775 alunnos (ver Cuadro N'3). En cuanto a su ubicaci6n 
geogrifica, la mayoria de 6stos (58,9 por ciento), funcionaba en las Regiones
Quinta, Octava y Metropolitana. Ello determinaba que tambirn la matricula 
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estuviese fuertemente concentrada: estas tres Regiones respondian por el 73,4 
por ciento de la matricula total. Como es posible deducir del Cuadro N3, la 
Regi6n Metropolitana por si sola daba cuenta casi del 51 po ciento de ella. 

CUADRO No 3
 
DISTRIBUCION DE LOS CENTROS DE FORMACION TECNICA
 

POR REGIONES ANO 1990
 

REGION NODE ESTABLECIMIENTOS MATRICULA 
N % N % 

I 15 7,3 2.411 3,09 
II I1 5,3 3.702 4,76 
III 2 1,0 315 0,41 
IV 10 4,8 3.502 4,50 
V 35 16,9 9.112 11,72 
VI 10 4,8 2.364 3,04 
VII 10 4,8 2.393 3,08 
VIII 17 8,2 8.416 10,82 
IX 12 5,8 2.449 3,15 
X 13 6,3 2.770 3,56 
XI 1 0,5 117 0,15 
XII 3 1,4 669 0,86 
R.METROPOLITANA 68 32,9 39.555 50,86 

TOTAL 207 100,0 77.775 100,0 

FUENTE: Elaboraci6n propia apartir de Velasco B., Carlos: Educaci6n Profesional 
Niveles Mledio yPost-Medio, Antecedentes Cuantitativos, ivMl'EDUC, 
Santiago de Chile, enero de 1991, pp. 1 a 36. 
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En 1o que respecta a la pertinencia de los programas ofrecidos en esta 
instancia de formaci6n de tdcnicos, el mismo estudio antes mencionado 
concluye que existe una injustificada oferta de carreras vinculadas a los rubros 
administraci6n de empresas, servicios y comercio, en tanto que aqu61los que 
tienen relaci6n con actividades productivas que estinjugando un rol central en 
el desarrollo del pais, tales como ]a agricultura, la pesca, ]a industria manufac
turera y]a construcci6n, no son bien atendidos poreste sub-sistema.VMientras 
este tipo de necesidades de formaci6n de personal calificado no estfn siendo 
cubiertas, la actual 16gica de funcionamiento del sub-sistema conduce a una 
sobresaturaci6n de ]a oferta de t6cnicos en ireas para las cuales no existe una 
demanda al misno nivel de ]a oferta. 

En el Cuadro N 4se hace una comparacion, pam tres Regiones del pais,
del patr6n de distribuci6n de ]a fuerza de trabajo (aflo 1992) en las actividades 
extractivas, industriales y de servicios y comercio, por un lado, con la 
distribuci6n de ]a matricula en los sub-sistemas CFT yEMTP en estos mismos 
grandes sectores de actividad, por el otro lado. 

Puede observarse, en primer lugar, que se confirma lo sefialado en 
anteriores pirrafos en el sentido de que, exceptuando la situaci6n de ]a Regi6n 
Metropolitana, gran parte de los esfuerzos de la EMTP estin orientados acubrir 
necesidades de los sectores primario y secundario. Es asi como estos sectores 
responden por el 52,4 por ciento de la matricula regional en la Quinta Regi6n 
ypot el 55,1 porciento de la matricula de la Octava Regi6n. En ambas Regiones, 
los porcemajes de alumnos matriculados en especialidades asociadas a estos 
sectores superan a los porcentajes de ffierza de trabajo que encuentra su 
ocupaci6n en ellos. 

42/ Vet 0. Corvalin: op. cit. 
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CUADRO No 4
 
COMPARACION DE LA OFERTA DE FORMACION DE TECNICOS PROVE-

NIENTE DE LA ENSEFRANZA MEDIA TECNICO-PROFESIONAL YDE LOS
 

CENTROS DE FORMACION TECNICA CON LA DISTRIBUCION DE LA FUER-

ZA DE TRABAJO SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA. REGIONES
 

QUINTA, OCTAVA Y METROPOLITANA (Cifr2s 2bsolutas y porcentuales).
 

QUINTA REGION 

SECTOR DE MATRICULA DISTRIBUCION 
ACTIVIDAD EMTP 4) MATRICULA CFT 4) FRUZA DE 
ECONOMIwCA TRABAJO 5) 

N N % % 

EXTRACTIVAS I) 2,522 11,4 752 8,2 15,2
* INDUSTRIALES 2) 9.081 41,0 1.192 13,1 21,4 
- SERVICIOS Y
 

COMERCIO 3) 10.559 47,6 7.168 
 78,7 63,4 
- TOTAL 22162 100,0 9.112 100,0 100,0 

OCTAVA REGION 

- EXTRACTIVAS 1.576 6,2 530 6,3 26,6 
- INDUSTRIALES 12.360 48,9 967 11,5 23.4 
- SERVICIOS Y
 

COMERCIO 11.363 44,9 V.919 
 82,2 49,9
* TOTAL 25.299 100,0 8.416 100,0 100,0 

REGION METROPOLITANA 

* ECRACTVAS 945 0,7 2.252 5,5 4,9
* INDUSTRIALES 55.344 41,8 5.177 12,6 31,5 

SERVICIOS Y 
COMERCIO 76.268 57,5 33.561 81,9 63,6 

- TOTAL 132.557 100,0 40.990 100,0 100,0 

FUENTE: Matricula EMPT: Elaboraci6n propia apartir de informaciones proporcionadas por el 
Ministerio de Educaci6n. 
Matticula CFr: Elaboraci6n propia apartir de Velasco, Carlos: Educacl6n Profesional 
Niveles Medio yPost-Medio. Antecedentes Cuantitativos. MINEDUC, Santiago de 
Chile, enero de 1991. 

I) Incluye Ramas Maritimas yAgricola yIaCar'era dc Mineria de IaRama Industrial.
2) Incluye carreras de IaRama Industrial, excepto Mineria, ylas carreras de Vestuario yAlimentaci6n 

de la Rama T&nica-Femenina. 
3) Incluye las carreras de IaRama Comercial ylas de IaRam Tcnica-Femenina, excepto Vestuario 

y Alimentaci6n. 
4) Mlo 1990. 
5) Aflo 1992. 
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La realidad que viven los CFT es radicalmente diferente: en ninguna de 
las tres Regiones consideradas los matriculados en carreras asociadas a los 
sectores servicios yconmrcio alcanzaron cifras inferiores al 78,7 por ciento. En 
las Regiones Octava yMetropolitana, estos porcentajes Ilegaron al 82,8 y al 
81,9 por ciento, respectivamente. La escasa pertinencia de este sub-sistema, en 
particular en relaci6n con las demandas de formaci6n profesional proveniente 
de los sectores primario y secundario, queda asi de manifiesto. 

Conviene resaltar que en 1991 Ia mayor proporci6n de ]a oferta de 
carreras t6cnicas proveniente de las instituciones de educaci6n superior 
privadas correspondia a los Centros de Formaci6n Tdcnica; en efecto, estas 
entidades ofrecian vacantes en 2.206 carreras, en tanto que los Institutos 
Profesionales to hacian en 90 calxeras. Las Universidades, por su parte, no 
tenian participaci6n en este aspecto 43. 

43/ Ministerio dc Educaci6n-Consejo Superior de Educaci6n: Directorio de Instiluciones 
Priv2das de Educaci6n Superior en Chige-1991, Santiago de Chile, septiembre de 1991. 
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VI. 	 ORGANIZACION DE LA FORMACION DEL 
TECNICO 

A. 	 LOS SABERES DEL TECNICO 

Una de las caracteristicas mis importantes de los bienes de producci6n 
modemos, basados en la tecnologia microelectr6nica, es que son sistemas 
"'informatizados", en el senttido de que portan en si programas de software o 
conjuntos de conocimientos especializados susceptible3 de ser aplicados en la 
resoluci6n de problemas complejos. Los nuevos medios de producci6n son 
capaces actualmente de sustituir la intervenci6n humana no s6lo en aquellas 
tareas que demandan gran esfuerzo fisico y/o destrezas manuales, sino tambidn 
en las que requieren la aplicaci6n por parte del trabajador de habilidades 
cognitivas y la posesi6n de conocimientos de elevado nivel de abstracci6n. 

Para quien deberi moverse en el nuevo entomo tecnol6gico cumpliendo 
funciones tdcnicas, el proceso de formaci6n se tomarA nuis complejo al exigir 
profundizaci6n en los aprendizajes einterpelardi auna amplia gama de fireas del 
conocimiento. 

En el proceso de fomaci6n de un tdcnico resulta ineludible incorporar 
elementos de formaci6n general, vale decir, instancias que propugnen el 
desarrollo integral del educando y el descubrimiento de sus potencialidades; 
una formaci6n que le aporte instrumentos para comprender el contexto social, 
cultural, econ6rnico y tecnol6gico en el que vive y le permita interactuar con 
61. 

Tampoco cabe descuidar en esta formaci6n ia adquisici6n de un 
conjunto de competencias personales e interpersonales indispensables para 
lograr un buen desempefio laboral. Este conjunto de competencias tiene que ver 
con la formaci6n social yval6rico-conductual de los educandos ydice relaci6n 
con el logro de habilidades tales como la capacidad de lograr independencia en 
la acci6n, de comunicarse, de asumir responsabilidades, de auto-disciplinarse 
y de tomar decisiones en forma fundada. 
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Asimismo, debe constituir uno de los objetivos primordiales de este tipo
de formaci6n el desarrollo por parte del alumno de capacidades cognitivas 
como: la capacidad de razonamiento analitico, la capacidad de sintesis, de 
relacionary deducir 16gicamente, de utilizar bien el lenguaje hablado vescrito,
la capacidad para determinar el tipo de informaci6n que requiere en determi
nado momento, saber ubicarla, recuperarla y procesarla, la capacidad para
plantear problemas y buscarles posibles soluciones. 

El tdcnico debe incorporar tanibidn a su bagaje de conocimientos una 
fonnaci6n cientifico-tecnol6gica de calidad, vale decir, lo suficientemente 
amplia para que le permita conocer los principios cientificos de funcionamiento 
de un conjunto de equipos o bienes de producci6n basados en las nuevas 
tecnologias, y particularnente de aqu6llos que en el ejercicio de su profesi6n
deberA utilizzr. Deberfi conocer los principios de funcionarniento de los 
mecanismos neumticos, hidrfiulicos, electr6nicos y electromecfinicos. Estos 
conocimnientos formarin parte de su forniaci6n profesional de base, vale 
decir, de aquel conjunto organizado de aprendizajes que le proporcion -n 
el dominio de nociones bisicas vinculadas al ejercicio de v'arias especiali
dades dentro de un irea t~cnica. 

El t~cnico debe adquifir tanibi~n una formnaci6n especifica, vale decir, 
un conjunto de conocinientos y competencias de tipo ocupacional vincu
ladas a una determinada especialidad dentro del firea de conocirniento que 
corresponda. 

En lo que respecta al tecn6logo, su formaci6n estA pr6xima a lo que es 
la fomiaci6n del ingeniero, aunque la formaci6n general debe ser similar a la 
del t~cnico; ]a formaci6n profesional de base debe estar orientada a la 
concepci6n, disefio yexperimentaci6n de nuevos productos como tambi~n a la 
investigaci6n. En el area de fomiaci6n especifica debe adquifir fuertes cono
cimientos tecnol6gicos y te6rico-pricticos. 

Una de las caracteristicas claves de las formaciones del t~cnico y del 
tecn6logo es que ellas deben proporcionarles las bases para que continflen 
avanzando en el conocimiento del evorno social, politico, econ6mico, tecno
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l6gico ycultural que les rodea, ydeben facilitarles el poder continuar en forma 
aut6noma su desarrollo profesional, el cual puede darse bajo la forma de 
trabajador independiente o por cuenta propia, como empleador o como 
trabajador dependiente. 

Los investigadores Luis E.Gonzilez y Ernesto Toro recuerdan que en 
la era post-industrial la aplicaci6n de la tecnologia microelectr6nica y el 
desarrollo de la informftica "han transformado los espacios ylos tiempos asi 
como las formasde organizaci6n de la producci6n". Ya no habria cabida, segfn 
estos autores, para las concepciones absolutas ydogmiticas ni para la acumu
laci6n memoristica de conocimientos. Sefialan que ahora resulta necesario 
ensefiar la forma como seleccionar, recuperar, procesar y utilizar informaci6 n 
relevante. Afirman, adems, que es preciso revalorizar en el curri,.ulo del 
tdcnico los contenidos vinculados a! dcarrollo del hombre, su cultura y su 
medio ambiente social ya que ia tecnologia por si misma no conduce al 
desarrollo integral de la persona. 

El potenciar en los alumnos la creatividad, la capacidad de innovaci6n 
y de adaptaci6n a nuevas situaciones, en particular a nuevas formas de 
producci6n yel sustentar el proceso de formaci6n del tdcnico en la adquisici6n 
de determinados conocimientos, habilidades y competencias mis que en el 
logro de ciertas credenciales, constituyen para los investigadores citados 
elementos indispensables que deben estar presentes en la formaci6n del t6cnico 

" de la era post-industrial . 

Estos autores sugieren integrv, el curriculo en tomo de dos ejes 
principales. El primero de dstos estaria constituido por los dominios del 
conocimiento, de las destrezas y habilidades ypor el de los hibitos yvalores. 
El segundo eje articulador del curriculo corresponderia alas facetas interactivas 

44/ GonzAlez, Luis E. y E.Toro: Tres Propuestas para Mejorar 1a Fonnacid6n de Ticnicos 

para 1a Era Post-industrial, Santiago, noviembre de 1990; p.14. 
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o "aspectos interrelacionados que permiten dar cuenta, en forma comprehensi
va, de la preparaci6n que deben recibir las personas para dintintas instancias de 
su quehacer habitual" ". Distinguen 8 facetas interactivas, a saber: a) ia
bioecol6gica oconjunto de eleir.,.ntos re!acionados con el estado vital del ser 
humano y de su entomo; b) la intelectual, relacionada con el desarrollo del
pensamiento 16gico-analitico y sintdtico-creativo; c) la cultural, que dice
relaci6n con la comunicaci6n, la historia yla identidad cultural; d)la faceta de 
producci6n oconjunto de elementos relacionados con el trabajo corno actividad 
de transformaci6n de los recursos; e) faceta politica, relacionada con la
prepamci6n pam el acceso al podery la participaci6n social; ) faceta afectiva,
relacionada con el desarrollo de los afectos ysentimientos del educando hacia 
si mismo y hacia los demis; g) l6dica ofaceta relacionada con la transforma
ci6n del tiempo libre y del ocio en instancias de esparcimiento y h) la 
contemplativa, faceta que tiene como objetivo la toma de conciencia por parte
del educando de que es un ser trascend mte ". 

Mis que una propuesta de desarroflo curricular, el esquema presentado
porestos autores representa un construido analitico queplantea ]a superposici6n
de diferentes temiticas y contenidos; sin embargo, no se sefiala ]a forma de 
operacionalizarlos ni la manera de insertarlos en una malla curricular. Por lo 
dems, en este conjunto de contenidos no quedan consignados algunos que son
tambidn importantes en el desarrollo del educando como persona, como es el 
caso de aqudllos -,elacionados con iadimensi6n val6rico-moral. 

El invt~stigador Fidel Oteiza propone un modelo para el desarrollo del 
curriculo que hace uso del enfoque curricular basado en competencias ". De 
acuerdo con este autor, "'un programa de educaci6n basado en competencias 

45/ GonzAlez, Luis E.y E.Toro: op. cit., p.70. 
46/ Gonzlez, Luis E.y E.Toro: op.cit., pp.70-81. 
47/ Fidel Oleiza: Una Alternativa Curricular para la Educaci6n Tcnico-proesional, 

C.I.D.E., Santiago de Chile, 1991. 
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especificas, si responde a determinados modelos, si se crea sobre la base de 
opciones val6ricas propias, explicitas yopemcionales yobedece a los princi
pios de validaci6n, acumulaci6n y replicabilidad, asegura al m~iximo la 
pertenencia y validez de los objetivos del aprendizaje, la flexibilidad y 
adaptaci6n del programa". Aseguraria, tambidn, segon este investigador, "el 
ejercicio de la independencia del aprendizaje oautodirecci6n en el aprendizaje 
asi como una disminuci6n en la deserci6n yen el tiempo requerido para que los 
estudiantes completen el programa..." "'. 

Este autor insiste en la premisa de que un curriculo no puede ser 
considerado apropiado si no contempla el tratamiento equilibrado de los 
conocimientos generales y de los especificos y sefiala que ambos tipos de 
conocimientos son mutuamente necesarios. De acuerdo con este autor, en la 
formaci6n profesional del estudiante de la era actual, resulta imprescindible 
que lo aprendido en relaci6n con una ocupaci6n especifica oen un determinado 
contexto pueda ser 6til yaplicable en el aprendizaje de nuevos Conocimientos 
y en el desempefio de otras ocupaciones: "un progrania de fomiaci6n para el 
trabajo debe ofrecer una proporci6n alta de oportunidades para aprerldizajes 
especificos; e!potencial de transferencia de esos aprendizajes depende, en gran 
medida, 6.l modo en que ese aprendizaje se logra. La experiencia muestra que 
una cone,.pci6n ope,acional del potencial de transferecia de una situaci6n de 
aprendizaje pucde ,er incoporada a un programa de fonrnaci6n, via disefio 
cunicular e instructional" ". 

El mismo autor se encarga de plantear sugerencias para organizar las 
situaciones de aprendizaje y favorecer el aprendizaje "transferible". Un 
ambiente que presenta desafios para el estudiante, que no le resulta anienazante, 
el darle el tiempo pam que ]ogre el dominio de una tarea, el permitirle 

48/ Oleiza, F.: op. cit., p.18. 
49i Oleiza, F.:op. cit., p.65. 
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experimentar un concepto bajo circunstancias diversas yvincular lo aprendido 
con otros conocimientos o situaciones, iaintervenci6n adecuada y competente 
del mediador o educador constituyen condicionantes claves que deben estar 
presentes en las experiencias de aprendizajes transferibles. 

En la estructuraci6n del curriculo orientado a impartir formaci6n 
tdcnica, Oteiza propone una forma clara de operar consistente en: I)efectuar 
un anflisis de las tareas que estin involucradas en una ocupaci6n especifica o 
en una familia de ocupaciones; 2)determinar las necesidades de conocimientos 
bisicos asociados a una especialidad o a una familia de ocupaciones; 3) 
identificar tres tipos de aprendizajes : el curriculo minimo o "aprendizajes 
comunes a todas las poblaciones estudiadas" 11; los aprendizajes adecuados a 
una familia de ocupaciones o curriculo aplicado, y finalmente aqullos 
vinculados a una ocupaci6n dada (curiulo especifico). 

La definici6n de curriculo minimo proporcionada por Montero ayuda al 
esclarecimiento de este concepto: "el curriculo minimo corresponde a un 
repertorio de caacidades y disposiciones que facilitarian otros aprendizajes. 
Son capacidades de amplio espectro que sustentarian el desarrollo de una 
variedad de otras especificas "1". 

De acuerdo con el Enfoque de la Educaci6n Basada en Competencias 
(EBC), los programas de formaci6n profesional pueden y deben construirse 
sobre la base de los perfiles decompetencia que seobtengan apartirdel anflisis 
ocupacional. El equipo PRODET-CIDE propone precisamenteuna metodologia 
que permite identificar las funciones ytareas asociadas a una ocupaci6n yjunto 
con ello conocer las competencias especificas que los trabajadores calificados 
en una determinada ocupaci6n deben dominar. Esta metodologia permite, 

50/ Oteiza, F.:op.cit., p.90. 
51/ Montero, Patricio: En a Bi.squeda de un Curriculum Efectivo para 1a Fornaci6n 

Profesional, C.I.D.E., Documento de Discusi6n n~m. I, Santiago de Chile, marzo de 
1983; p.7. 
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ademis, disefiar los programas de formaci6n del tdcnico o de otros recursos 
humanos. En el Anexo I se describen con mayor detalle las caracteristicas y 
aplicaciones de esta metodologia presentndose, tambidn, a modo de ilustra
ci6n, dos Cartas de Perfiles Ocupacionales obtenidos a travis de ella. 

Ahora bien, como lo sefiala Oscar Corvaldn, las competencias pueden 
presentar diversos niveles de complejidad de acuerdo con "la combinaci6n 
especifica de conocimientos, habilidades, destrezas fisico-motoms, actitudes 
ycomportamientos val6ricos, pero cada competencia combina necesariamente 
elementos de categorias intelectuales, psico-motoras ydel dominio afectivo"' 

B. ORGANIZACION DE LA FORMACION DEL TECNICO 

Cuando se trata de abordar el problema de la organizaci6n de los estudios 
profesionales del tdcnico surge la interrogante de si resulta mAs atingente 
plantearse un solo nivel de formaci6n, dos, ovarios. Nuestra opini6n es que en 
este caso debe pensarse en dos niveles de formaci6n: uno de ellos conduciria 
a la formaci6n del tdcnico propiamente tal y el otro a la preparaci6n de un 
recurso humano para-tdcnico o tdcnico auxiliar que tendri un progrania de 
estudios de duraci6n mis breve que en el caso anterior. 

Esta doble via responde a iasituaci6n que se cserva en el terreno de la 
producci6n de bienes yservicios; en efecto, en el imbito t~cnico-productivo es 
posible distinguir entre, por un lado, ocupaciones calificadas que en gran 
proporci6n est~n conformadas por el aprendizaje de un cierto niimero de 
procedimientos ycursos de acci6n que aceptan un limitado rango de variacio
nes; por el otro lado, existe otro tipo de ocupaciones, tambidn tdcnicas, a las que 

52/ 	Corvalin, Oscar: "Un Modelo de Desarrollo Curricular para la Ensefianza Media T~cnico
profesional: el Curriculo Basado en Coinpetencias", en Revista Relaciones del Trabajo, 
Nfm I, 1992, Santiago de Chile; p.7. 

69 



constantemente se les demanda resolver nuevos problemas e imprevistos yque 
tienen que estar respaldadas por una formaci6n cientifico-tecnol6gica de mis 
larga duraci6n yde mayor nivel. 

Obviamente, a partir de los niveles de fomlaci6n alcanzados pueden 
proseguirse cursos de actualizaci6n y perfeccionamiento, pero los programas 
de estudio conducentes al primer tipo de formaci6n deben ser claramente 
distinguibles de aqudllos conducentes al segundo tipo. Ahora bien, frente auna 
misma Area de aplicaci6n de conocimientos (como por ejemplo, mecinica de 
autorn6viles o constnicciones metflicas) siempre coexistirin programas de 
fornaci6n diferentes que se distinguirin entre si por el gfado de profundidad 
con el que se abordan los contenidos cientifico-tecnol6gicos involucrados ypor 
la gama de materias que ellos cubren. 

Es por ello que frente acada campo de actividad o,rea del conocimiento 
como niecinica industrial, niec~inica de maquinaria pesada, electricidad, 
electromecfnica, etc., es preciso terier siempre presente la distinci6n ei,re 
personal calificado preparado al nivel de t6cnico auxiliar, ypersonal calificado 
preparado conio t6cnico aut6nomo. Ambos son calificados, pero se diferencian 
por la calidad ynivel de exigencias de la foniaci6n recibida. Naturalmente que 
si en cualesquiera de los dos casos falla la entrega de conocimientos pricticos 
vinculados a la forniaci6n profesional especifica, entonces el proceso de 
formaci6n pierde su raz6n de ser. 

En lo que respecta al tecn6logo, su formaci6n es de rango pre-ingenieril, 
por to tanto no puede haber con respecto aella diferenciacion ojerarquizaci6n. 

Organizaci6n de la formaci6n del t~cnico auxiliar: el conjunto de 
aprendizajes que desembocan en la formaci6n del tdcnico auxiliar exige haber 
alcanzado previamente el noveno grado de la enseflanza regular despu6s de lo 
cual supone continuar a to menos por tres afios neis recibiendo preparaci6n 
para-profesional o profesional propiamente tal. 

En el noveno grado ha de entregarse al alumno orientaci6n profesional 
procurdindole la posibilidad de conocer los distintos campos de aplicaci6n de 
las ciencias y las caracteristicas generales que rodean a las diferentes ocupa
ciones. 
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El proceso de formaci6n durarA en total tres ocuatro aflos, dependiendo 
del irea t6cnica de aplicaci6n. En todos ellos, los curriculos incluirin, en 
variadas proporciones, tanio asignaturas asociadas a la formaci6n general 
(social, humanistica, cientifica) del educando, como materias vinculadas a los 
saberes profesionales de base va las competencias profesionales especificas. 

Una forma posible de organizar estas materias podria ser la siguiente: 

Asignaturas Forrnaci6n Pro- Forrnaci6n Pro
de Fomaci6n fesional de fesional Espe-
General Base cifica 

Grado D~cimo 40% 40% 20% 
Grado Unddcimo 30% 30% 40% 
Grado Duod6cirno 20% 20% 60% 
Grado Dcimo Tercero 10% 25% 65% 

En el grado d6cino se ha de introducir al alumno al conocimiento de una 
familia ogrupo de ocupaciones, de las cua' , habrA escogido una al finalizar 
el noveno grado. En este grado toma fuerte elevancia la formaci6n profesional 
de base (40% del horario) asi coino tambin la forrnaci6n general. Estas 
familias ocupacionales pueden estar organizadas alrededor de nficleos de 
conocimientos afines, tales como Quitnica-Biologia, Electr6nica-Computa
ci6n, Ele, icidad-Mecanica, Contabilid.Ad-Administraci6n de Empresas, etc. 

El 20% de horas de ciases conternplado como fomaci6n profesional 
especifica en el d6cinio grado corresponderi a talleres, lal,::.,atorios,visitas a 
centros de estudios y a empresas especializadas, realizaci6n de trabajos de 
investigaci6n yotras actividades que faciliten el acercaniento prictico de los 
alumnos alas distintas ocupaciones agrupadas en cada familia ocupacional. Las 
actividades implicadas e n esta unidad proseguinin con la labor de exploraci6n 
de intereses y aptitudes vocacionales y de orientaci6n profesional iniciada en 
el grado noveno. 
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En los grados unddcimo y duoddcimo los alumnos comenzarin su 
preparaci6n profesional especifica en una de las especialidades que se hayan
definido como relevante de acuerdo con las demandas del mercado de trabajo. 

Despuds de recibir el titulo de tdcnico auxiliar, el alumno podri
proseguir sus estudios si lo desea y/o podri ingresar a la fuerza de trabajo. 

Organizaci6n de ia fornaci6n del t6cnico aut6nomo: el proceso de 
aprendizaje correspondiente a la preparaci6n profesional del tdcnico aut6nomo 
presenta corno pre-requisito el haber continuado estudios tdcnicos en la 
ensefianza secundaria y haberlos aprobado. Apartir de ellos se continuar~n 
profundizando los conocimientos obtenidos en !aensefianza media durante un 
lapso que puede prolongarse por dos otres afios, segfin ]a especialidad de que 
se trate. Resulta relkvante en este periodo profundizar en los conocimientos 
cientificos y tecnol6gicos y a la vez acercar al educando al contexto t6cnico
productivo y al mundo laboral en el que le corresponderi insertarse. 

72 



BIBLIOGRAFIA GENERAL 

INTERNATIONAL LABOR OFFICE: WORLD LABOR REPORT # 1, 
Ginebra, 1984; pp. 186 - 193. 

JONES, BRYN: "Destruction or Redistribution of Engineering Skills? 
The case of numerical control", en S. Wood (ed.) : The 
degradation ofwork? Skill, deskillingand the labour process, 
Hutchinson, London, 1982; pp. 179 -212. 

ROWE, CHRISTOPHER: People and Chips. The Human Implications of 
Information Technology; Paradigm Publishing, London, 1986. 

RUMBERGER, RUSSELL: The Changing Skill Requirements of Jobs 
in the U. S. Economy, en Industrial and Labor Relations 
Review, Vol. 34 # 4,julio 1987; pp. 578 -590. 

SPENNER, KENNETH: Technological change, skill requirements and 
education : The case for uncertainty. Duke University, 
Durham, North Carolina, december 1986. 

BIBLIOGRAFIA SOBRE EL LMPACTO DEL CAMBIO 
TECNOLOGICO EN LAS OCUPACIONES DEL SECTOR 
TERCIARIO 

Los siguientes autores, entre muchos otros, analizan los impactos de la 
tecnologia computacional en el trabajo de oficina: 

Child, J., Loveridge, R., Harvey, J. y Spencer, A.: "Microelectronics and the 
Quality of Employent in Services", en Maarstrand, Pauline 
(editora): New Technology and the Future of Work and Skills, 
Frances Printer Publishers, London and Dover, N.H., 1984; pp. 
163 - 190. 

Drennam, M.P.: Implications of Computer and Communications 
Technology for Less Skilled Service Workers, New York, 
Columbia University Press, 1983. 

73 



Roessner, D.: "Forecasting the Impact of Office Automation on Clerical 
Employment, 1985 - 2000, en Technological Forecasting and 
Social Change, #28, 1985; pp. 203 -216. 

Roessner et. al.: Impact of Office Automation on Office Workers, 
Atlanta, GA.; Georgia Tech. Research Instituik. 1984. 

Rolfe, H.: "Skill, Deskilling and New Technology in the Non-manual 
Labor Process", en New Technology, Work and Employment, 
# 1 (1), 1986; pp. 37- .1. 

Webster, D.: 	The Impact of dedicated work processors on office labour in 
the U.K, Paper presentado al XI Congreso Mundial de Socio
logia, International Sociological Association, New Delhi, India, 
1986. 

Wernecke, D.: Microelectronics and Office Jobs: the Impact of the 
Chip on Women's Employment, OIT, Ginebra, Suiza, 1983. 

Algunos estudios efectuados en relaci6n con ]a incidencia de las 
tecnologias compul.arizadas en los ambientes de trabajo de la actividad 
bancaria yde seguros sop 
Roessner et. al.: The Impact of Office Automation on Clerical 

Employment 1985 - 2000 : Forecasting Techniques and 
Plausible Futures in Banking and Insurance, Westport, CN: 
Quorum Books, 1985. 

Appelbaum, Eileen: Technology and the Redesign of Work inthe Insurance 
Industry, IFP, Stanford University, Project Report 84-A22, 
octubre, 1984. 

Styme, B., Lovestedt, J.yFleenor, P.: "A Model forRelatingTechnology, 
Organization and Employment Level: A Study of .he Impact of 
Computarization inthe Swedish Insurance Industry", en New 
Technology, Work and Employment, # 1 (2), 1986; pp.1 13
126. 

74 



En el irea de Medicina y de los servicios de salud, ver: 

U.S. 	Departament of Labor: Technological Change and Manpower Trends 
in Six Industries, Bulletin 1817, Bureau of Labor Statistics, 
1974. 

Barley, 	S.: "Technology as an occasion for Structuring: Evidence from 
observations of CT Scanners and the Social Order of Radiology 
Departments", en Administrative Science Quarterly, # 31, 
1986; pp.78-108 . 

El impacto de ]a evoluci6n tecnol6gica en la actividad de trabajo en el 
sector de ]a creaci6n de software es estudiado, entre otros, por: 

Kra;q, P. y'Dubnoff, S.: "Job Content, Fragmentation and Control in 
Computer Software Work", en Industrial Relations, #25, 1986; 
pp. 184 -196. 

75 



ANEXO I 

El equipo PRODET del Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo de la 
Educaci6n (C.I.D.E.) se encuentra efectuando desde ya hace algon tiempo
Talleres de analisis ocupacional para describir los contenidos de funciones y 
tareas involucradas en determinadas ocupaciones. Mas especificamente, este 
equipo utiliza la metodologia DACUM, que permite construir los perfiles de 
competencia corrfspondientes a ocupaciones de los niveles profesional, t~cni
co, especializado ysenii-especializado a partir de la experiencia transmitida 
por un gnpo dr- trabajadores exitosos o I'expertos" en la ocupaci6n analizada. 
Con iaasistenlia de un facilitador, los "expertos" identifican las funciones, 
tareas, conocimientos, actitudes, habilidades, conductas y herramientas utili
zados en la ejecuci6n de su trabajo. 

Este proceso de anllisis ccupacional culnina en una Carta Perfil 
Ocupacional, la que posteriormente es validada con otro grupo de trabajadores
calificadosy supervisores. En ella quedan consignadas las funciones propias de 
la ocupaci6n analizada; en la fase siguiente se efectfia el andlisis de las tareas; 
a trav6s de 61, se asocian a cada una de las tareas identificadas en el Prfil, los 
conocimientos t~cnicos, la infomiaci6n relacionada, las actitudes, las normas 
de seguridad ylas mnquinas, herranientas y materiales necesarios para hacer 
la tarea. Posteriomiente se seleccionan las tareas del Perfil que conforma in el 
Programa de Formaci6n del t&nico u otro recurso humano que se aspira a 
preparar laboralmente. Apartir de ellas se establece la Red Curricular, 6sta se 
transformia en un listado de competencias, y finalmente se establece el 
Programa de la Especialidad. 

La metodologia DACUM puede aplicarse taribi~n en ]a revisi6n y
actualizaci6n de programas de fonnaci6n pre-existentes yen la identificaci6n 
de competencias adicionales especificas requeridas para lograr detemiinados 
perfiles ocupacionales 1". 

53/ Mayores antecedentes acerza de este mdtodo pueden enconrarse en :"Educaci6n Basada 
en Competencias: Una Metodologia de Deqarrollo Curricular de laEducaci6n para el
Trabajo", en Bolefin Trimestrai de Educaci6n par2 el Tr2bajo, C.I.D.E., Santiago,
Chile, Vol. 2,n6m. I,marzo de 1991; pp. 11-13. 

76 



A continuaci6n se presentan dos perfiles de competencias obtenidos a 
trav6s de esta metodologia correspondientes a los del tdcnico medio en 
Contabilidad yal del tdcnico medio en Gastronomia. El anilisis cuidadoso de 
la estructura de funciones ytareas que conforman cada perfil permite constatar: 
1)que resulta factible expresar en tdrminos de funciones y tareas los perfiles 
de competencia de ocupaciones de nivel tdcnico ode otro nivel de calificacio
nes; 2)que el perfil profesional de un tdcnico, ain tratandose de uno de nivel 
medio, es bastante complejo, por cuanto exige el dominio de una combinaci6n 
de conocimientos te6ricos, tecnol6gicos y pricticos y el logro de ciertas 
actitudts y conductas que s61o se adquieren a travis de un largo periodo de 
aprendizaje; 3)la importancia que en el curriculo se destine a la adquisici6n de 
cada uno de los conocimientos, habilidades ydestrezas identificados en el perfil 
y vinculados al dominio de una determinada competencia, y el grado de 
profundizaci6n con que se aborden estos contenidos, determinar6 el nivel de 
la formaci6n, y,en el caso de los tdcnicos, definiri su calidad de tdcnico niedio 
o de t~cnico superior. 

Las Cartas Perfiles Ocupacionales incluyen un listado de conductas, 
actitudes y habilidades generales que caracterizan al trabajador calificado en 
una determinada ocupaci6n, asi como tambidn contemplan el listado de los 
equipos, miquinas, herrarnientas ymateriales que deben manipularse durante 
su desernpefio. Por razones de espacio, s6Io han sido incluidos en los Perfiles 
que acontinuaci6n se presentan el conjunto de funciones, tareas yconocimien
tos generales asociados a ellos. 
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PERFIL DE COMPETENCIA DEL TECNICO MEDIO EN 
CONTABILIDAD ' 

A. 	 REGISTRAR SISTEMATICAMENTE LOS HECHOS ECONOMI-
COS QUE AFECTAN A LA EMPRESA DE ACUERDO A LOS 
PRINC~IIOS YNORMAS CONTABLES GENERALMENTE ACEP-
TADOS 

A-01 Determinar Sistema Contable a Aplicar.
 

A-02 Estructurar Plan de Cuentas (*).
 
A-03 Codificar de acuerdo al Plan de Cuentas (*).
 
A-04 Clasificar Ingresos, Egresos y Traspasos (*).
 

A-05 Confeccionar Inventario Inicial (*).
 

A-06 Efectuar Asientos de Apertura (*).
 

A-07 Registrar Comprobantes (*).
 

A-08 Cuadrar Registros de Auxiliares (*).
 

A-09 CentralizarAuxiliares (*).
 

A-10 Distribuir Gastos por Centros de Costo.
 

A-I 1 Determinar Saldos de Cuentas (*).
 

A-12 PrepararAnilisis de Cuentas (*).
 

A-13 Preparar Hojas de Trabajo (*).
 

A-14 Efectuar Ajustes y Regularizaciones (*).
 

54/ 	 Perfil obtenido aparnr del DACUM desarrollado por cl equipo PRODET-CIDE los dias
22 y 23 de octubre de 1992. Facilitadores: Eliana Lluch, Ricardo Andreani y Nelson 
Montaldo. 
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A-15 Confeccionar Inventario Final (*)
 

A-16 Cuadrar Registros Principales (tj.
 

A-17 Preparar Pre-Balance (*).
 

A-18 Confeccionar Balances (*).
 

A-19 Efectuar Distribuci6n de los Resultados yAsiento de Cierre (*),
 

B. APLICAR YSUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA-
TIVA TRIBUTARIA VIGENTE EN LA ACTIVIDAD EMPRE-
SARIAL. 

B-0I Trarnitar Rol Unico Tiburario (*). 

B-02 Realizar Iniciacin de Actividades (*). 

B-03 Tramitar Patente Municipal (*). 

B-04 Timbrar Libros NDocunientaci6n obligatoria (*). 

B-05 Confeccionar Libro de Compra-Venta (*). 

B-06 Mantener los Libros de Compia-Venta yde Retenciones al dia (*). 

B-07 Calcular Inipuestos Mensuales (*). 

B-08 Confeccionar Declaraci6n Mensual (Forrnulario 29) (*). 

B-09 Confeccionar Fonnulario 24 (Ley de Timbres yEstampillas) (*). 

B-10 Preparar lnformaci6n para llenar Informe de Retenciones (Formulario 
1879) (*) 

B-Il Preparar Certificado de Renta (*). 

B-12 Aplicar Disposiciones del Articulo 41 de la Ley de iaRenta (*). 

B-13 Determinar Capital Propio Inicial (*). 

B-14 Determinar Renta Liquida Imponible (*). 

B-15 Confeccionar Libro de Fondo de Utilidades Triburarias. 
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B-16 Confeccionar Declaraci6n Anual (Formulario 22).
 

B-17 Contestar Citaciones Articulo 63 del C6digo Tril'tirario.
 

B-18 Efectuar otros Tr~mites Tributarios (Comunicar modificacions a la
 
Raz6n Social, Presentar Thrmino de Giro, etc.) (*). 

C. 	 CUMPLIR CON LOS DERECHOS YOBLIGACIONES QUE IMPLI-
CA EL CONTRATO DE TRABAJO YLA LEGISLACION VIGENTE. 

C-0I Asesorar en la Selecci6n de Personal. 

C-02 Cooperar en la Implementaci6n de Sistema de Segregaci6n de Funcio
nes. 

C-03 Confeccionar Contrato de Trabajo (*). 

C-04 Confeccionar Liquidaciones y Libro de Remuneraciones (*). 

C-05 Confeccionar Planillas Previsionales (*). 

C-06 Tramitar Licencias N16dicas, Reconocimiento de Cargas y otros (*). 

C-07 Confeccionar Comprobante de Feriado Legal (*). 

C-08 Confeccionar Cartas tipos y Certificados (*). 

C-09 Atender Consultas de los Trabajadores. 

C-10 Efectuar Rectificaciones cuando proceda. 

C-I 1 Representar a iaEmpresa en Conflictos Laborales. 

C-12 Confeccionar Finiquitos (*). 

D. 	 PROPORCIONAR INFORMACION REFERENTE AL FLUJO DE 
FONDOS DE UNA EMPRESA (**). 

D-OI Confeccionar Listado de Cuentas por Cobrar y por Pagar (*). 

D-02 Hacer Dep6sitos y Giro de Documentos y Efectivos (*). 
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D-03 Llevar Libreta Banco (*).
 

D-04 Realizar Conciliaciones Bancarias (*).
 

D-05 Preparar Flujo de Caja.
 

D-06 Realizar Trimites Bancarios yen Instituciones Financieras (*).
 

D-07 Manejar Documentos de Cr~ditos (Letras, Pagar~s, etc.) (*).
 

D-08 Preparar Balances Comparativos.
 

D-09 Determinar Ratios o Indices (*).
 

D-10 Entregar Informaci6n para la Toma de Decisiones Financiera.
 

E. CREAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
QUE PERMITAN LA PROTECCION DE LOS ACTIVOS Y LA 
CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE. 

E-0l Llevar Control de Existencias (*). 

E-02 Realizar Peri6dicamente Inventario Fisico. 

E-03 Verificar Peri6dicanente Arqueos de Caja. 

E-04 Controlar Reposici6n de Fondo Fijo (*). 

E-05 Controlar Oportunamente los Ingresos (*). 

E-06 Controlar Politicas de Compras. 

E-07 Verificar el Control de Pago de Facturas (*). 

E-08 Implementar Sistema de Registro de Control de Facturas. 

E-09 Controlar Politicas de Ventas Pre-establecidas (*). 

E-10 Implementar Sistema de Archivo (*). 

E- I Llevar Control de Activo Fijo (*). 

E-12 Implementar Politicas de Seguros para los Activos de la Empresa. 
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E-13 Controlar Libros de Asistencia (*).
 

E-14 Llevar Libro de Timbraje de Documentos (*).
 

E-15 MantenerLibro de inspecci6n (*).
 

E-16 Disefiar Formularios de Control Interno Bisicos.
 

(*): Tareas de Nivel de Entrada.
 

(**): En las Empresas, esta Funci6n se realiza en el Departamento de
 
Finanzas. 

CONOCIMIENTOS GENERALES: 

An'm6tica
 

Matemiticas Financieras y Comerciales
 

Estadistica
 

Computaci6n (a nivel usuario)
 

Contabilidad
 

Legislaci6n Tributaria
 

Legislaci6n Laboial
 

Legislaci6n Previsional
 

Etica Profesional
 

Capacidad de Expresi6n Oral
 

Habilidad para Integrar Equipos de Trabajo
 

Derecho Comercial
 

Dactilografia
 

Uso de Calculadora
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Redacci6n, Ortografia y Caligrafia 

Nociones de: 	 - Economia
 

- Administraci6n de Empresas
 

- Manejo de Personal
 

- Auditoria
 

- Comercio Exterior
 

PERFIL DE COMPETENCIA DEL TECNICO MEDIO 
EN GASTRONOMIA 5 

A. ORGANIZAR YDISTRIBUIR TAREAS 

A-O I Verificar Novedades del Dia. 

A-02 Verificar Reservas de Mesas.
 

A-03 Verificar Productos en Existencia.
 

A-04 Verificar N(imero de Personas de acuerdo al Evento para montar la
 
mesa. 

A-05 Distribuir al Personal de acuerdo a las Necesidades del momento. 

A-06 Realizar Mise en Place en todo momento. 

B. MANIPULAR ALIMENFOS 

B-01 Pelar Fntas yVerduras. 

55/ 	 Perfil de competencia oblenido apartir del DACUM desarrollado por el equipo PRODET-
CIDE ic: dias 5 y 6de agosto de 1992. Facilitadores: Eliana Lluch, Ricardo Andreani y 
Nelson Montado. 
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B-02 Abrir o Desconchar Mariscos.
 

B-03 Limpiar, Trozar y Deshuesar Pollos.
 

B-04 Limpiar o Pelar Pescados.
 

B-05 Limpiar Cames.
 

B-06 Cortar Alimentos.
 

B-07 Porcionar producto de acuerdo al corte.
 

C. PREPARAR ALIMENTOS
 

C-OI Preparar Salsas Frias y Calientes.
 

C-02 Preparar Entradas Frias y Calientes.
 

C-03 Preparar Sopas y Sopas-Guisos.
 

C-04 Preparar Segundos Platos.
 

C-05 Preparar Acompaianiientos Frios yCalientes.
 

C-06 Preparar Masas.
 

C-07 Preparar Postres, Reposteria y Helados.
 

C-08 Preparar Entremeses.
 

C-09 Aplicar Principios Nutricionales y Diet6ticos. 

D. APROVECHAR LOS PRODUCTOS 

D-01 Utilizar Menudencias y Restos.
 

D-02 Aprovechar Excedentes de Productos Preparados.
 

D-03 Utilizar Excedentes de Frutas y Verduras.
 

D-04 Utilizar Productos Adecuados. 
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E. CONSERVAR ALIMENTOS
 

E-01 Congelar Alimentos.
 

E-02 Refrigerar Alimentos.
 

E-03 Ahumar Alimentos.
 

E-04 Salar Alimentos.
 

E-05 Hacer Conservas.
 

E-06 ,iacelar Productos.
 

F. APLICAR PRINCIPIOS DE HIGIENE 

F-01 Controlar y Mantener iaHigiene personal. 

F-02 Controlar une buena Manipulaci6n de Alimentos, conservando las 
Normas de .iigiene. 

F-03 Usar adecuadamente productos de limpieza y dosificaci6n. 

F-04 Controlar yMantener Equipos, Herramientas y Utensilios.
 

F-05 Coatrolar y Mantener la Higie.e Departamental.
 

F-06 Controlar yManteuer la Higiene AmbientWi.
 

G. 	 MANTENER Y USAR EQUIPOS, HETRAIENTAS Y UTENSI-
LIOS 

G-01 Descongelar Cmaras yMiquinas d.,,antenci6n, en forma Adecjada. 

C-02 Lubricar Fquipos. 

G-03 Desgrasar Camoanas Extractoras. 

G-04 Secar Equipos, Herrarnientas y Utensilis.
 

G-05 UbicAr Herramientas y Utensilios en lugar adecuado.
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H. ADMIIPSTRAR ALIMENTOS, BEBIDAS YSERVICIOS (**) 
H-01 Distribuir Tumos, Salidas y Vacaciones. 

H-02 Hacer Presupuestos y Reservaciones.
 

H-03 Diseflar Carta yMenu.
 

H-04 Planificar Men6i de acuerdo a la Venta (*).
 

H-05 Calcular Costos (*).
 

H-06 Cornprar Productos Adecuados.
 

H-07 Controlar Kardex y Bodega.
 

H-08 Controlar Inventarios.
 

H-09 Revisar exi'tencia de Productos yBebidas para ]a Venta (***)
 

H-10 Realizar !"edidos de Mercaderias (***).
 
H-Il Llevar Control de Salidas de Platos (***).
 

1. 	 PROCUI AR BUENAS RELACIONES HUMANAS ENTRE EL PER-
SONAL 

1-01 Realizar Convivencias y recordar fechas Importantes. 

1-02 Realizar yParticipar en Charlas de Fonnaci6n. 

1-03 Realizar yParticipar en Cursos de Capacitaci6n.
 

1-04 Participar en actividades Deportivas y Culturales.
 

1-05 Reaiizar Conversaciones en Grupos o Personales.
 

1-06 Procurar un trato Deferente entre el Personal.
 

J-07 Incentivar al Personal.
 

1-08 Reconocer las cualidades y defectos del Personal.
 

1-09 Hacer criticas constructivas.
 

1-10 Realizar Labores Scules.
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J. PREVENIR RIESGOS. 

J-O1 Mantener pisos Secos. 

J-02 Mantener Vias de acceso Expeditas. 

J-03 Sefializar Vias de Evacuaci6n yTrinsito en el Local. 

J-04 Mantener Botiquin con elementos de Primeros Auxilios. 

J.35 Manejar Extinguidores. 

J-06 Lavar adecuadamente los Utensilios. 

.-07 Mantener en buen estado Vajilla, Cuberteria y Cristaleria. 

J-08 Verificar que los Equipos Elctricos estdn desenchufados para su 
limp ieza. 

J-09 Usar ropa de trabajo adecuada segon tarea. 

K. 	 IDENTIFICAR NORMAS DE PROTOCOLO YRELACIONES PU-
BLICAS (****) 

K-0 1 Atender Pfblico de acuerdo a su condici6n. 

K-02 Ofrecer Men6i con conocirmiento. 

K-03 Hacer Menii de acuerdg a la condici6n del Piblico. 

K-04 Atender pedidos Especiales. 

K-05 Distribuir Asienios por Rangos. 

(*): De acuerdo al tipo de Establecimiento. 

(**): Funci6n del Jefe de Esblecimiento. 

(***): 	Tareas que realizan las peronas que Trabajan en la Cocina. 

Funci6n de Servicio. 
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CONOCLMIENTOS GENERALES: 

Idiomas (Inglds Tkcnico, Franc~s)
 

Castellano (Ortografia)
 

Atenci6n at Pblico
 

Decoraci6n
 

Forma y color
 

Cultura General
 

Legislaci6n Laboral
 

Tipos de Servicio 

Primeros Auxilios 

Enologia 

Historia Gastron6mica 

Turismo 

Conservaci6n de Alimentos 

Organizaci6n yDistribuci6n de Tareas 
Resposteria, Room Service, Servicio de Sandwich 
Matemiticas (Conversi6n de las Unidades de Medida, Operatoria, 
Porcentajes) 

Relaciones PNiblicas, Protocolo, Ceremonias
 

Organizaci6n de Empresas
 

Nutrici6n
 

Productos
 

Uso de Formularios
 

Bromatologia
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Higiene 

Normas de Seguridad 

Origen de los Alimentos 

Articulos de Aseo 

Hierbas y Especies 

Terminologia de la Especialidad 

Utensilios 

Gelateria 

Los perfiles de competencia reci~n resefed:. corresponden aun t~cnico 
de "nivel medio" mi.s que a aqudl que estA capacitado para realizar labores de 
apoyo e,incluso, absorber una parte de las funciones del ingeniero. Afin asi, 
si se analizan estos perfiles con cierto detalle, es posible relevar la presencia de 
los rasgos profesionales propios del t&nico a los que se hacia alusi6n en el 
Capitulo II. En efecto, tomando como ilustmci6n el caso del t~cnico en 
Contabilidad, resaltan, por ejemplo, su desempeflo en ]a funci6n de la organi
zaci6n del trabajo, en este caso, del trabajo administrativo-contable. 

En ocasiones, a61 mismo o a un contador de mayor rango le corresponde
"controlar" los mdtodos yprocedimientos ylos productos" contables. En este 
cast resulta claro ytaxativo que a 61 le conesponda asumir, a lo menos en 
las 6randes y medianas empresas, la responsabilidad por ia calidad de los 
productos finales, pero, dada la naturaleza, nivel yvariedad de sus funciones 
se puede colegir que debe asumir por los menos una pane finportante de la 
misma. 

El conjunto de conocimientos que debe dominar es bastante amplio yen 
61 quedan comprendidos tanto algunos conocimientos de orden te6rico (mate
mAtica financiera) como tambi~n muchos conocimientos de orden t~cnico 
(manejo de sistemas contables, confecci6n de informes, interpretaci6n v 
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aplicaci6n de leves triburarias, laborales y previsionales, entre otros) yde 
indole pricica (efectuar trfmites tnibutarios, controlar libros de asistencia. 
levar libro de timbraje de documentos, etc.). 

Cada una de las competencias desarrolladas por este tipo d recurso 
humano responde a modelos Ie6ricos v modelos de acci6n que han sido 
disefiados en el pasado, han sido perfeccionados yfinalmente han adquirido su 
actual configuraci6n. 

Las caractenrsticas personales mencionadas en el Capitulo 1ii. tacs 
come Iacapacidad de adqu; rir nuevos colnocimientos, la confianza en si mismo, 
la capacidad de decidir accienes apro-,iad.,,, tambi6n se destacan come 
componentes de este perfil. Sin embargo, parecieran se demandadas en bajo
grado. en este caso, las habilidades para inno~a: asi come el requerimiento de 
asumir pemlanentemente un itinerario de actividades no rutinarias. 
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