
EDITORIAL

INCEPTUM Revista de Investigación en Ciencias de la Administración 
es una publicación académica del Instituto de Investigaciones Económicas 
y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
que admite una diversa gama de contenidos en torno a la práctica y la teo-
ría de la Ciencia Administrativa desde enfoques y perspectivas diversos que 
contribuyan a la difusión de los desarrollos intelectuales y al examen del 
acontecer administrativo, económico y empresarial en México y el mundo 
y asimismo, permitan nutrir las argumentaciones relacionadas con la toma 
de decisiones e incidir en la formulación de las mejores políticas de gestión 
económica – administrativa que beneficien a las organizaciones y a la Na-
ción. No obstante, el horizonte editorial se extiende más allá del ámbito 
académico y puede integrar otros segmentos y análisis, no necesariamente 
relacionados con este ámbito, siempre y cuando cumplan los requisitos de 
rigor intelectual y aborden temas de interés general y actualidad.

De acuerdo con lo anterior, los artículos que aquí se presentan han 
seguido un riguroso proceso de arbitraje y selección con el objeto de garan-
tizar la más elevada calidad académica de la revista.

Por lo que hace al presente Vol. VI Núm. 11 Julio - Diciembre de 
2011  tenemos el placer de contar con las siguientes colaboraciones:

1. Cuauhtémoc Guerrero Dávalos.
SURGIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN EL CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL, GUBERNAMENTAL Y EDUCATIVO.

La gestión por competencias es una técnica de recursos humanos que tiene 
sus antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el cam-
po de la Psicología, en donde se destaca los trabajos de McClelland y sus 
socios, así como las aportaciones de White, quien definiera y expusiera 
los principios teóricos por primera vez del polisémico término de “Com-
petencia”. En otros campos de estudio, se puede destacar que en la rama 
de la Pedagogía le es atribuido a Chomsky la introducción del término 
“Competencia”, en donde este autor explica que la competencia lingüística 
subyace en el aprendizaje creativo que realiza el individuo al utilizar las 
reglas del lenguaje. Por lo expuesto anteriormente, este trabajo de investi-
gación tiene la finalidad de mostrar algunos antecedentes de esta técnica, 
que ha sido el producto de números estudios durante gran parte del siglo 
XX, principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido, como un reto 
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de medir lo que aparentemente es inmensurable. El artículo concluye con 
la idea de que esta técnica quizá pueda aportar más datos que impacten de 
forma positiva, los criterios de implementación que actualmente se están 
llevando a cabo  en los distintos ámbitos de la educación de México. 

2. Jorge Víctor Alcaraz Vera y Luis Guillermo Villaseñor Báez. 
ANÁLISIS DE LA TEORÍA DEL MERCADO EFICIENTE DES-
DE LA PERSPECTIVA DE LOS ENFOQUES CLÁSICOS DEL 
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VALORES BURSÁTILES, HASTA LA 
TEORÍA DE LA CAMINATA ALEATORIA. SEGUNDA PARTE.

Tal y como se analizó en la primera entrega de este trabajo, la reciente evo-
lución experimentada por el estudio de las finanzas empresariales podría 
caracterizarse por una creciente atención al mercado de valores y a toda 
su problemática. Esta dinámica resulta discernible con sólo considerar la 
importancia, que el conocimiento de este mercado tiene para la adecuada 
comprensión de los problemas que, en el moderno enfoque de la fun-
ción financiera, se han ido destacando como más trascendentes. Desde 
esta perspectiva, los autores consideran que el papel principal del mercado 
de capitales es la asignación de la propiedad del stock de capitales de la 
economía. En términos generales, el mercado ideal es aquel en el que los 
precios proporcionan indicaciones exactas para la asignación de recursos; 
esto es, un mercado en el que las empresas pueden llevar a cabo decisiones 
de producción e inversión, y en el que los inversionistas pueden elegir en-
tre los títulos-valores que representan la propiedad de la empresa, bajo el 
supuesto de que los precios de los mismos reflejan por completo, en todo 
momento, toda la información disponible. Los investigadores demuestran 
el cómo esta temática ha cobrado en estos últimos años, un gran inte-
rés en nuestro país, en el que dentro de una dinámica de cambio mucho 
más amplia, viene planteándose y discutiéndose repetidamente y en todos 
los niveles, la reforma del mercado de valores mexicano. En esta segunda 
parte del presente artículo de investigación se tiene entonces como obje-
tivo fundamental al igual que en la primera parte, la consecución de una 
síntesis clara, y sistemática de una serie de temas que, agrupados dentro 
del marco de la “Teoría del Mercado Eficiente”, se encontraban dispersos 
en una ingente cantidad de estudios aparecidos en las publicaciones más 
diversas. A este fin, va dirigido el presente trabajo en esta segunda entrega, 
que complementa y concluye lo iniciado en la primera: estudiar de manera 
introductoria el nacimiento y desarrollo de la teoría, su formalización y sus 
implicaciones. 
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3. Hugo Amador Herrera Torres, Martín Reyes Reyes y Casimiro Leco 
Tomás.
GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA: RE-SIGNIFICACIÓN DE 
LA POLÍTICA.

En este trabajo, loa autores sostienen que la racionalidad de la Teoría Eco-
nómica Clásica, fundamentada en el egoísmo y en la maximización de 
intereses individuales, ha envuelto en su totalidad a la política, quedan-
do deformada la función primaria de ésta (la búsqueda del bien común). 
Esta racionalidad, según los autores, ha sido la causante de la corrupción 
y de la oscuridad que ensombrece al espacio donde se desarrolla la políti-
ca (espacio público). El poder político, que es inherente a la comunidad, 
además se ha invertido, dando forma al poder fetichizado: la voluntad del 
político se impone a la voluntad general, anulándose la legitimidad social 
y afirmándose la dominación. La transparencia, materializada en garantías 
y derechos concretos, puede disipar el egoísmo y la búsqueda de intereses 
individuales en la política, pudiéndose re-significar su función primaria 
(la búsqueda del bien común). Los investigadores finalizan el presente ar-
tículo, con la afirmación de que la oscuridad del espacio público tiende 
a disolverse también, formándose grados aceptables de transparencia que 
permitan observar y juzgar el ejercicio del político. En este escenario, con-
sideran, se afirma la legitimidad social y se anula la dominación.

4. Pablo Manuel Chauca Malásquez.
INCUBADORAS DE EMPRESAS EN MÉXICO EN EL CON-
TEXTO DE LAS RELACIONES UNIVERSIDAD, EMPRESA, 
GOBIERNO.

El interés de académicos, gestores, empresarios y funcionarios por estudiar 
las condiciones contextuales y los atributos particulares de los emprende-
dores y el desarrollo empresarial en un país o región se ha ido acrecentado 
en las últimas décadas. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el autor 
entiende el proceso empresarial como un fenómeno complejo donde in-
tervienen e interactúan diversos actores y factores de distinta índole; por lo 
que en este trabajo se enfatiza en el análisis de las relaciones entre empresas, 
universidades y gobiernos (federal y estatal) en México que buscan generar 
condiciones propicias y construir entornos que favorezcan el desarrollo 
emprendedor en particular mediante las incubadoras de empresas. Se trata 
de un trabajo inicial que a manera de conclusión,  sistematiza información 
acerca de la temática para estimular investigaciones de mayor alcance en 
el futuro.
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5. Yolanda Saldaña Contreras, Fernando M. Ruiz Díaz e Inés Isabel Gui-
llén Martínez.
CONTRIBUCIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIEN-
CIAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TÁCITO EN EM-
PRESAS CON RECURSOS TECNOLÓGICOS LIMITADOS.

En este trabajo ser exponen y analizan los antecedentes, fundamentos, per-
tinencia y naturaleza de un método desarrollado en América Latina déca-
das anteriores al surgimiento de la Gestión del Conocimiento y cuya con-
tribución puede resultar significativa para rescatar el conocimiento tácito 
que los individuos poseen, dado que, según los autores, este conocimiento 
es difícil de concretar y verbalizar. Para tal efecto los investigadores lleva-
ron a cabio una investigación documental interdisciplinar y establecieron 
rigurosos criterios para la selección de la bibliografía a utilizar. Se analizó y 
verificó la afinidad, utilidad y viabilidad de dicho método para gestionar el 
conocimiento tácito. El artículo de investigación concluye mostrando los 
resultados obtenidos, los cuales representan una contribución para aquellas 
empresas que no cuentan con los recursos tecnológicos y económicos para 
importar un modelo extranjero para transferir el conocimiento tácito en 
explícito en la Gestión del Conocimiento.

6. Rubén Chávez Rivera, Federico González Santoyo y Patricia Hernán-
dez Ojeda. 
LOS EFECTOS ECONÓMICOS EN EL CONTROL DE HIDRÓ-
GENO  EN REACCIONES DE ADICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS 
EN LA INCERTIDUMBRE.

En este artículo de investigación, los autores establecen que el uso adecua-
do de formulaciones de estratégicas permite optimizar los recursos mate-
riales para llevar adecuadamente y con alto grado de eficiencia las reaccio-
nes químicas de adición simples mediante la identificación de intervalos 
de confianza en lógica multivalente (lógica difusa). Dichas formulaciones 
de las estrategias, concluyen los investigadores, consisten en relacionar a las 
empresas  con el entorno, y las realizaciones de las mejores prácticas, a tra-
vés de  simulación de estos cálculos de balance materia con su interacción 
con la estequiometria de la reacción.
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7. Jorge Pelayo Maciel.
GOBIERNO CORPORATIVO: DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS Y MEJORES RENDIMIENTOS.

En el presente trabajo, el autor analiza la estructura del gobierno corpora-
tivo y su impacto en la gestión de recurso humano y el desempeño finan-
ciero, para lo cual se estudian diferentes tipos de estructura de gobierno, 
se discuten las teorías que estudian al gobierno corporativo para pasar a 
analizar la evidencia empírica y proponer un modelo teórico en el cuál se 
concluye que con una estructura dual se logra comportamientos éticos y de 
servicio (steward) del gerente genera capacidades distintivas y colaboración 
en los empleados lo que dará un buen desempeño financiero.

8. Francisco Villazán Olivares.
EL CRECIMIENTO SUSTENTABLE EN LOS ORGANISMOS 
OPERADORES DE AGUA POTABLE (UN ENFOQUE FINAN-
CIERO).

En este artículo, el autor considera que la problemática financiera para 
muchas empresas encargadas de prestar el servicio de abastecimiento de 
agua a concentraciones humanas es de alto riesgo. Las debilidades y forta-
lezas del organismo y las amenazas y oportunidades que el medio ambiente 
ofrece, requieren de un análisis detallado para la toma de decisiones. Por 
lo que se refiere al establecimiento del nivel de crecimiento del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de-
berá sustentarse de tal manera que disminuya sus riesgos. El investigador 
afirma y demuestra que el proceso de descentralización y desincorporación 
de organismos públicos ha propiciado condiciones totalmente nuevas a las 
empresas de agua. Este proceso implica llegar paulatinamente a la autono-
mía de los organismos públicos. Finalmente, se concluye con la afirmación 
de que la sustentabilidad se convierte o habrá de convertirse en un factor 
de sobrevivencia, caracterizado por la capacidad que el organismo tenga de 
aprender y adaptarse
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9. Mariana Marcelino Aranda, Zacarías Torres Hernández y Hortensia 
Morán Pacheco.
FORMACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO.

En este artículo de investigación los autores analizan el hecho de que el 
hombre por naturaleza no es misántropo, por el contrario se interrelaciona 
con otros seres y con todo su entorno. Estas relaciones lo obligan a enten-
der la complejidad de la realidad en que vive y a reflexionar acerca de ella. 
En consecuencia de lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo 
efectuar un análisis de los esfuerzos que en lo particular está haciendo la 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan desde 
el año 2006 en la reformulación de su plan de estudios de la Carrera de 
Contador Público, a partir de una nueva concepción del proceso educativo 
promoviendo una formación integral y de alta calidad, orientada hacia el 
estudiante y su aprendizaje y exponer cómo se visualiza la formación de 
los contadores públicos desde la perspectiva del pensamiento complejo. Se 
tiene que las instituciones educativas deben visualizar los nuevos retos que 
enfrentan los estudiantes para comprender la complejidad de la realidad 
y en consecuencia adaptarse a ella, no sólo formar individuos expertos en 
el hacer, sino formados integralmente con conocimiento (razón), aptitud 
(manos) y actitud (emoción) para enfrentarse a ella. Así la integración al 
campo laboral puede hacerse por la actitud del aspirante, por sus cono-
cimientos o por su habilidad en aplicación correcta de una técnica. Los 
investigadores finalizan con la reflexión de que la Institución sabe de estas 
necesidades, por ello, está incorporando no sólo competencias, sino tam-
bién habilidades y actitudes y valores en su programa de estudio.

10. José Manuel Frías Figueroa.
APRENDIZAJE Y CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN EMPRE-
SARIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CREATIVIDAD.

En este artículo el autor establece como preguntas fundamentales del tra-
bajo, el por qué las MIPYMES en México salen del mercado, por qué su 
duración una vez que nacen es tan efímera, por qué no innovan una vez 
que ya tienen un tiempo en el mercado en que participan y por qué no son 
capaces de resolver de modo efectivo sus distintos problemas. En el docu-
mento el investigador desarrolla el tema del cambio en las organizaciones 
empresariales, realizado a través del proceso de aprendizaje, enfrentando y 
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resolviendo los problemas que las empresas tienen en su cotidiano desem-
peño, se le enfoca particularmente, desde la perspectiva de la creatividad, 
como una intención deliberada para mejorar internamente. El trabajo con-
cluye con el planteamiento de que las empresas deben resolver sus proble-
mas a través del aprendizaje del proceso de cambio vía la creatividad.

11. Joel Bonales Valencia y Salvador Antelmo Casanova Valencia.
MÉXICO COMO PRINCIPAL ATRACTIVO DE NEARSHORE 
EN LATINOAMÉRICA.

India, China y Malasia son los principales centros de tercerización global, 
no obstante, están siendo desafiados por nuevos destinos en América La-
tina, África del Norte y el Oriente Medio. Sin embargo, las considerables 
distancias  geográficas, horarias y culturales con Estados Unidos, han he-
cho que esa tercerización tenga como mira a otros países del continente 
americano. Y es aquí donde países de América Latina, y particularmente 
México, deben de aprovechar su proximidad a los Estados Unidos y su uso 
horario similar para acrecentar su industria de tercerización de procesos 
de negocio y de TI. En consecuencia de lo anteriormente mencionado, en 
el presente trabajo los autores pretenden mostrar las principales ventajas 
competitivas de México para convertirse en atractivo de nearsohore en La-
tinoamérica. También presenta datos estadísticos y cifras económicas de la 
Industria TI en el país, finalizando con la presentación y análisis a manera 
de conclusión de las tendencias a corto y mediano plazo de esta importante 
industria.

12. Cuauhtémoc Guerrero Dávalos y Jorge Víctor Alcaraz Vera.
LA  SELECCIÓN POR COMPETENCIAS EN LOS RECURSOS 
HUMANOS  A TRAVÉS LA METODOLOGÍA DE NÚMEROS 
BORROSOS.

La gestión por competencias es una técnica de recursos humanos que tiene 
sus antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el campo 
de la Psicología, en donde se destaca los trabajos de McClelland (1973) 
y sus socios, así como las aportaciones conceptuales de White, quien de-
finiera y expusiera los principios teóricos por primera vez el polisémico 
término de “Competencia”. En ellos, se apunta a las características innatas 
o subyacentes de la persona, en combinación con otros aspectos tales como 
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los conocimientos y la motivación hacia el desempeño excelente en las 
diversas actividades profesionales. En otros campos de estudio, se puede 
destacar que en la rama de la Pedagogía le es atribuido a Chomsky la in-
troducción del término “Competencia”, en donde este autor explica que 
la competencia lingüística subyace en el aprendizaje creativo que realiza el 
individuo al utilizar las reglas del lenguaje. Por lo expuesto anteriormente, 
este trabajo tiene la finalidad de mostrar algunos antecedentes de esta téc-
nica, que ha sido el producto de números estudios durante gran parte del 
siglo XX, principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido, como 
un reto de medir lo que aparentemente es inmensurable. 

13. Víctor Hugo Hernández Gutiérrez y Hyun Sook Lee Kim.
VENTAS POR INTERNET DE LAS PYMES DE SERVICIOS EN 
MÉXICO: ¿EXISTE UNA CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL 
DE INGRESOS OBTENIDOS DE LOS PROPIETARIOS Y LOS 
TRES FACTORES SELECCIONADOS?

En el presente estudio de investigación, los autores aplicaron 113 encues-
tas por medio de la pagina Web www.surveymonkey.com con el fin de 
conocer una posible correlación entre el nivel de ingresos obtenidos de los 
propietarios de PYMES de servicios por medio de las ventas por Internet, 
y los tres factores seleccionados (sexo, edad y  nivel de la educación).  Ba-
sándose en el resultado de la comprobación de las hipótesis construidas, los 
investigadores concluyen que el factor del sexo no mostró una diferencia 
significativa para ambos sexos en tanto el nivel de ingresos obtenidos;  sin 
embargo, los propietarios en el rango de mayores edades y  un nivel su-
perior de educación (Licenciatura y Maestría) tendían a obtener un nivel 
mayor de ingresos.

14. Martín Manuel Checa-Artasu y Oriana Zaret Gaytán Gómez.
ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE UN CLÚSTER CÁRNI-
CO PORCICULTOR EN LA REGIÓN DEL BAJÍO OCCIDEN-
TAL DEL LERMA.

En este trabajo de investigación, los autores estudian el proceso a través del 
cual la ciudad de La Piedad de Cabadas en Michoacán se convirtió en el 
principal productor nacional de carne de cerdo entre 1975 y 1985, años 
en los que apuntaba una cabaña porcina de más de un millón y medio de 
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cabezas y aglutinaba una microrregión con la misma especialización pro-
ductiva formada por los municipios de Degollado en Jalisco, Numarán en 
Michoacán y Pénjamo en Guanajuato, que en diversos estudios y análisis 
han sido agrupados en la Región Bajío Occidental Lerma. Veinticinco años 
más tarde, los investigadores establecen que en esa microrregión existen 
apenas 200.000 cabezas y su red empresarial sólo presenta aquellos por-
cicultores que supieron diversificarse e intervenir en alguno de los puntos 
de la cadena de producción de la carne de cerdo. La presencia de estas 
empresas notablemente especializadas, y el control que aún ejercen sobre 
la actividad porcicultora de la región lleva a proponer a los autores del 
presente artículo,  la creación de un clúster cárnico porcícola que permita 
a esas empresas poder competir en el mercado nacional pero sobretodo 
mejorar sus procesos de calidad, venta y distribución con la finalidad de 
acelerar una necesaria internacionalización y de paso, generar sinergias y 
emprendimientos en la región. 

15. José César Lenin Navarro Chávez y América Ivonne Zamora Torres.
LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS 
EN MÉXICO Y MICHOACÁN.

La crisis económica mundial ha sido un tema que sin duda ha dado mucho 
de qué hablar, puesto que ha repercutido no solo en diferentes sectores de 
la economía estadounidense sino que además ha afectado a diversos países 
poniendo al descubierto la fragilidad del sistema económico actual y parti-
cularmente la del sistema económico mexicano. Desde esa perspectiva, los 
autores buscan explicar los factores que incidieron en los acontecimientos 
que dieron origen a la crisis económica, así como dimensionar las reper-
cusiones de la crisis internacionalmente y particularmente en México y 
Michoacán para lo cual, establecen que México experimentó una caída del 
PIB en el 2009 del -6.5 por ciento convirtiéndose así en uno de los países 
más afectados por este fenómeno, Michoacán por su parte al ser el estado 
con mayor captación de remesas provenientes principalmente de Estados 
Unidos, país epicentro de esta crisis registro una pérdida de 324.1 millo-
nes de dólares en el 2009 respecto del año anterior; lo que conlleva a los 
investigadores replantearse en este trabajo los ejes de política económica 
nacional y particularmente a evaluar las políticas públicas del estado de 
Michoacán, a fin de generar bienestar social evitando la fuerte dependencia 
en el país vecino.
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16. Oscar Hugo Pedraza Rendón y Luis Alfonso Rivera Mena.
LOS BIENES NO TRANSABLES, LA TEORÍA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y EL TURISMO.

En este trabajo se trata en dos partes el tratamiento del turismo como bien 
no transable dentro del a teoría del comercio, el articulo se divide en dos 
partes cada una con sus respectivos apartados. En la parte que se incluye 
en el presente número, los investigadores abordan la conceptualización de 
los bienes transables y concluyen el artículo con la elaboración de una 
propuesta de un modelo de equilibrio general con bienes no transables 
para el turismo, tanto en una simplificación para dos bienes, así como una 
modelización para tres bienes.

17.  José Luis Chávez Chávez y Mario Chávez Zamora.
MÉXICO Y SUS IMPUESTOS: CONFORMACIÓN DEL FEDE-
RALISMO FISCAL Y SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

En el presente artículo de investigación, los autores llevan a cabo dos aná-
lisis: 1) De la evolución del federalismo fiscal mexicano como producto 
de las convenciones nacionales en materia fiscal y las reformas tributa-
rias más importantes de la política económica; y 2) De los principios y 
criterios fundamentales que dan sustento al federalismo fiscal mexicano 
como resultado de la evolución observada en el primer análisis y sus bases 
constitucionales. Los investigadores concluyen el presente trabajo con la 
reflexión de que el federalismo fiscal mexicano se debe entender y aplicar 
con apego a los postulados con contenido de sustentabilidad en la econo-
mía; debiendo además, garantizar el bienestar social operacionalizando los 
derechos de las entidades subnacionales con las necesidades de equilibrio 
del gobierno central. 

18.  Plinio Hernández Barriga y Jaime Otniel Raya Loza.
MEDICIÓN DE RIESGO EN COMERCIO EXTERIOR DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

El presente artículo de investigación los autores efectúan una propuesta 
de un índice de riesgo aplicable en lo general, a empresas inmersas en 
el comercio exterior, y en lo particular a comercializadoras de productos 
agrícolas. El índice de riesgo  propuesto pondera la participación de las 
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variables riesgosas a las que se enfrenta la empresa de acuerdo a sus razones 
financieras. La medición del riesgo de cada variable, los investigadores las 
obtienen a partir de los residuales (aleatorios y normalmente distribuidos) 
de su pronóstico mediante la metodología de Box y Jenkins. El índice 
propuesto se ejemplifica con una empresa real considerando las variables: 
tipo de cambio, tasas de interés nacional e internacional, así como precios 
de importación y exportación de productos agrícolas. El trabajo concluye 
con la demostración de que el índice de riesgo muestra que la tasa de in-
terés nacional resulta la variable de mayor riesgo relativo, de acuerdo a la 
estructura financiera de la empresa, mientras que el tipo de cambio aparece 
como la variable más riesgosa en términos absolutos.

19.  Carlos Francisco Ortiz Paniagua y José Odón García García.
AMBIENTE, DESARROLLO Y CONFLICTOS SOCIALES: UNA 
APROXIMACIÓN Y REFLEXIONES SOBRE SUS CAUSANTES.

Los problemas ambientales suelen convertirse en problemas sociales, la 
causa puede residir en: formas de aprovechamiento de los recursos na-
turales, estilos de desarrollo o externalidades. Estas tres interpretaciones 
teóricas de conflicto social se discuten en el presente, enmarcándose en el 
contexto global del capitalismo y su lógica de funcionamiento. Se exponen 
casos concretos de conflictos sociales derivados de problemas ambientales 
y los elementos a considerar en la gestión ambiental para la resolución de 
los mismos.

20. Mario Gómez Aguirre y José Carlos Rodríguez Chávez.
CONVERGENCIA DE PRECIOS AL INTERIOR DE LAS RE-
GIONES DE MÉXICO.

En este artículo los autores analizan la convergencia de precios de las ciu-
dades al interior de las regiones de México para el periodo muestra de 
1982:01 2009:04. Para ello, utilizan pruebas de raíz unitaria con datos 
panel. Los resultados indican que existe una paridad de precios absoluta en 
todas las regiones de México (excepto la región sur), y los investigadores 
concluyen el presente trabajo de investigación afirmando la existencia de 
cierta homogeneidad entre las ciudades al interior de las regiones y una 
convergencia de precios de precios en el largo plazo.
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21.  José María Gerardo Carmona Rocha y Elvira del Carmen Arriaga 
Torres.
EL ORIGEN DE LAS CIENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

En el presente trabajo, los autores describen cómo fue que el estudio de las 
políticas públicas se convirtió en un área de interés para las ciencias y cómo 
los gobiernos comenzaron a apostarle a procesos de decisión apoyados en 
las aportaciones de las diversas áreas del saber.

22. Federico González Santoyo y Beatriz Flores Romero.
DECISIONES EN LA EMPRESA EN AMBIENTE DE RIESGO, 
EN LA CERTEZA E INCERTIDUMBRE (FUZZY LOGIC).

En el presente trabajo los investigadores proponen una metodología al-
terna a la existente en la literatura especializada, para hacer evaluación del 
riesgo financiero  en la certeza e incertidumbre, criterio que apoya la toma 
de decisiones empresariales de forma eficiente y eficaz.

23. Rubén Molina Martínez, Rubén Fernando Rueda Chávez y Verónica 
Aguilera Taylor.
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS MICROEM-
PRESAS FAMILIARES FORMALES DE SERVICIOS EN URUA-
PAN, MICHOACÁN.

El presente trabajo constituye un primer avance de un proyecto de investi-
gación emprendido por los autores, acerca de la gestión del conocimiento 
como generadora de ventajas competitivas en las microempresas familiares 
formales de servicios ubicadas en Uruapan, Michoacán. Para ello, los in-
vestigadores han efectuado una revisión teórica a fin de desarrollar los con-
tenidos respecto al conocimiento, las microempresas familiares de servicios 
en México, las ventajas competitivas y la situación de las microempresas 
familiares formales de servicios ubicadas en Uruapan, Michoacán, cada 
uno relacionado con la gestión del conocimiento. 



SURGIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN EL CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL, GUBERNAMENTAL Y EDUCATIVO

 Cuauhtémoc Guerrero Dávalos1

RESUMEN.

La gestión por competencias es una técnica de recursos humanos que tiene 
sus antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el campo 
de la Psicología, en donde se destaca los trabajos de McClelland (1973) y 
sus socios, así como las aportaciones conceptuales de White (1959), quien 
definiera y expusiera los principios teóricos por primera vez el polisémico 
término de “Competencia”. En ellos, se apunta a las características innatas 
o subyacentes de la persona, en combinación con otros aspectos tales como 
los conocimientos y la motivación hacia el desempeño excelente en las 
diversas actividades profesionales.

En otros campos de estudio, se puede destacar que en la rama de la 
Pedagogía le es atribuido a Chomsky (1965) la introducción del término 
“Competencia”, en donde este autor explica que la competencia lingüística 
subyace en el aprendizaje creativo que realiza el individuo al utilizar las 
reglas del lenguaje.

Por lo expuesto anteriormente, este trabajo tiene la finalidad de mos-
trar algunos antecedentes de esta controvertida técnica, que ha sido el pro-
ducto de números estudios durante gran parte del siglo XX, principalmen-
te en países como los Estados Unidos y el Reino Unido, como un reto de 
medir lo que aparentemente es inmensurable. Los seres humanos son entes 
dinámicos, de ahí la complejidad de evaluar las dimensiones de saberes y 
comportamientos. Es decir, los conocimientos que hoy tenemos sobre esta 
técnica del comportamiento no fueron producto de un grupo de gurúes, 
sino de arduas investigaciones que comenzaron con el estudio de la moti-
vación humana. Más aún, el objetivo que proponemos al exponer los an-
tecedentes de esta técnica quizá pueda aportar más datos que impacten, de 
forma positiva, los criterios de implementación que actualmente se están 
llevando a cabo  en los distintos ámbitos de la educación de nuestro país. 
Saber de dónde venimos para saber a dónde nos dirigimos. 

Palabras clave: Competencias, motivación, selección, psicología y peda-
gogía.
1 Profesor – Investigador en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas 
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ABSTRACT.

Competency management is a technique of human resources has its roots 
in studies of human behavior in the field of psychology, which highlights 
the work of McClelland (1973) and its partners, as well as conceptual 
inputs White (1959), who define and expose the theoretical principles for 
the first time the polysemous term “Competition.” In them, he points 
to the innate characteristics or underlying the individual, in combination 
with other aspects such as knowledge and motivation to excel in the va-
rious professional activities.

In other fields of study, one can note that in the field of Pedagogy 
is attributed to Chomsky (1965) the introduction of “competition”, in 
which the author explains that the underlying linguistic competence in 
the creative learning that makes the individual to use the rules of language.

As above, this work is intended to show some history of this contro-
versial technique, which has been the product of numerous studies over 
much of the twentieth century, mainly in countries like the United States 
and the United Kingdom as a challenge measure what apparently is im-
measurable. Human beings are dynamic, hence the complexity of assessing 
the dimensions of knowledge and behaviors. That is, the knowledge we 
have today on this technique of behavior were not the product of a group 
of gurus, but of painstaking investigations that began with the study of hu-
man motivation. Moreover, the objective we propose to illustrate the bac-
kground of this technique may be able to provide more data that impact, 
positively; the criteria for implementation are currently being conducted 
in the various fields of education in our country. Knowing where we came 
from to know where we are headed.

Keywords: Competence, motivation, team, psychology and pedagogy.

Clasificación JEL: M, M53, M54.

INTRODUCCIÓN.
       
En aras de comprender los conceptos “Competencias” o “Competencia”, 
es necesario antes definirlos para desentrañar correctamente sus signifi-
cados y alcance, y puedan ser útiles en el presente trabajo dado que este 
concepto, tal y como afirma Prieto (1997) es un concepto harto complejo 
que se presta a múltiples interpretaciones, matices y malos entendidos. 
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Así, el diccionario de la Real Academia Española (2001) define el vocablo 
“Competencia” de la siguiente forma:

•	 Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo.
•	 Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma 

cosa.
•	 Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o de-

mandando un mismo producto o servicio.

Las acepciones anteriores de competencia no son relevantes en el mar-
co de este trabajo. Por lo tanto, debemos mirar en adjetivos de “compe-
tente”. Como adjetivo significa aquella persona que tiene una “aptitud de 
pericia”, que es “idónea” para hacer algo o intervenir en un asunto deter-
minado.

En otro sentido, para el Diccionario de la Real Academia Española, 
significa una “atribución legítima a un juez u otra autoridad para el cono-
cimiento o resolución de un asunto”.

El origen etimológico del vocablo “Competens” del latín, significa “lo 
que va con” y “lo que se adapta a”.

En la mayoría de las definiciones mencionadas, encontramos que el 
vocablo “competencia” o “Competente” expresan tres dimensiones, a sa-
ber:

1. Hacen referencia a las habilidades de las personas y al conocimiento.
2. Hacen referencia a la competencia en el terreno legal, para llevar acti-

vidades propias de su competencia.
3. Y a la competencia que crea rivalidad entre las personas, animales u 

organizaciones que aspiran a tener la misma cosa.

En todo caso, en un sentido pragmático relacionado con el tema que 
comprende esta investigación, se tomará el significado del vocablo “Com-
petencia” en la dimensión de las “habilidades” y “capacidades” de las per-
sonas, así como, su idoneidad y su estado de calidad de ser competentes. 

Así las cosas, será necesario hacer un recorrido que clarifique cuál es el 
origen de esta materia, conocer su trayectoria, debido a que “...el concepto 
de competencia, ya rico en ambigüedades, se carga de nuevos significados, 
despierta la curiosidad, desempeña múltiples funciones y se generaliza en 
diversos medios. Se está imponiendo tanto en las investigaciones realizadas 
en los ámbitos del trabajo y de la educación como en los discursos de las 
partes implicadas, e inspira medidas en materia de empleo y formación” 
(Alaluf y Stroobants, 1994:46).
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1. CUERPOS DE CONOCIMIENTOS QUE DIERON ORIGEN A 
LA VISIÓN DE COMPETENCIAS.

En esta sección mostraremos algunas aportaciones relacionadas con los an-
tecedentes del cuerpo de conocimientos de las competencias individuales, 
de la cual se ha nutrido este enfoque. Sin embargo, reconocemos que la 
intención no es mostrar un arsenal de estudios a este respecto, sino reflejar 
aquellos trabajos que puedan ayudar a comprender mejor el origen de esta 
técnica.

Una de las primeras fuentes de conocimiento de la que se ha nutrido 
la teoría de competencias, tal como se ha podido observar, se encuentra en 
la rama de la psicología y las ciencias del comportamiento. Sobre todo a 
raíz de las áreas de “Motivación humana”, “Rasgos de personalidad” y la 
“Auto-imagen”. Concretamente, en orden cronológico podemos ubicar el 
origen de esta técnica a partir de la elaboración de un esquema conceptual 
por T. Parsons en 1949 el cual permitió estructurar las situaciones sociales 
de acuerdo a una serie de variables dicotómicas de las que consiguió valorar 
a una persona por la obtención de unos resultados concretos contrastando 
dicha valoración con una serie de cualidades que se le atribuían de forma 
arbitraria. Dicho de otra manera, los resultados de estas personas se com-
pararon con sus atributos de origen (Capacidades innatas). Aunque todo 
parece indicar que anteriormente, según HayGroup (1996), ya desde la 
década de 1930 las empresas más progresistas habían descubierto que sólo 
había tres clases de factores para evaluar a un individuo como: las capaci-
dades, esfuerzo y la responsabilidad.

Por otro lado, a partir de las investigaciones de Atkinson (1958) se 
pudo demostrar de una forma estadística la utilidad del dinero, como 
un incentivo preciso para mejorar la producción cuando los resultados 
se vinculaban a este estímulo (McClelland, 1976). En el mismo período, 
Baldwin (1958) estableció una serie de razones para reconocer el talento 
potencial en las personas, partiendo de la base de una variedad de com-
portamientos, que bien eran producto de un proceso cognitivo, es decir, 
guiado a voluntad del individuo, o un proceso conductual guiado por el 
feedback del mundo exterior. Por lo que, el factor humano es la base sobre 
la que se construyen los principales estudios psicológicos relacionados con 
los comportamientos. 

En este sentido, podemos contextualizar que el surgimiento de la “Es-
cuela de las Relaciones Humanas” representada principalmente por Mayo 
(1959), precisamente a partir de un estudio de la conducta humana en la 
empresa Western Electric Company, en su planta Hawthorne; llegó a la 
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conclusión que las organizaciones son sistemas sociales y que el trabajador 
es sin duda, el elemento más importante dentro de éstas. Y posteriormente 
con la escuela de los recursos humanos, cuya datación en opinión de Pu-
chol (2003) no es tan universalmente aceptada, pero el citado autor nos 
sugiere que bien podría aceptarse el origen de esta escuela, a partir del año 
1960 con la publicación de The human side of enterprise de Douglas Mac-
Gregor, y que junto con otros como Abraham Maslow, Frederick Herberg, 
Kurt Lewin, Renis Likert y Chris Argyris que construyeron las primeras 
bases de esta corriente.  

McClelland (1973), experto en la motivación humana de la Universi-
dad de Harvard,  por su parte pudo plantearse que los individuos que son 
evaluados en un proceso de selección para ocupar un puesto de trabajo, 
implicaba que ese desempeño excelente estaba ligado a una serie de carac-
terísticas propias de la persona. Es decir, aspectos como los conocimientos 
y habilidades, lo mismo que los rasgos, motivación y la auto-imagen, to-
man la acepción de características competenciales. Esto es, la selección de 
personas para ocupar un puesto de trabajo bajo este enfoque, no tomará el 
referente de evaluación por separado en relación a los conocimientos y las 
habilidades, sino la fusión de estas características para evaluar con menos 
sesgos a los individuos. 

En el campo de la Pedagogía, Chomsky (1965) desarrolló sus inves-
tigaciones sobre la habilidad universal, heredada y dividida en módulos, 
para adquirir la lengua materna. Es decir, un sistema limitado de prin-
cipios lingüísticos natos, reglas abstractas y elementos cognitivos básicos 
(competencias), combinado con un proceso de aprendizaje específico para 
que se pueda realizar tal aprendizaje. Esto incluye la habilidad de crear y 
entender una variedad infinita de enunciados únicos gramaticalmente co-
rrectos. De ahí que para este autor la competencia lingüística subyace en el 
aprendizaje creativo normado por reglas del lenguaje.  

Aunque por supuesto, existen otras aportaciones provenientes de la 
sociología del trabajo, las cuales han contribuido en mucho a la construc-
ción social del término competencias, utilizándolo como un sinónimo de 
cualificación, por asociarlo a los modelos de certificación profesional, tan 
proclives en países como el Reino Unido, en el que dicho enfoque es utili-
zado para reducir el índice de exclusión de los jóvenes del polivalente mer-
cado de trabajo (Guerrero, 1999; Civelli, 1997; Dodd et al. 2002; Béret y 
Dupray, 1998; Wolf, 1994). 

Más aún, el enfoque laboral ha fortalecido la visión de las competen-
cias, dado la gran relevancia que ha cobrado en los programas educativos 
y de formación profesional, al rebasar la frontera de la formación formal o 
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academicista, a considerar en gran medida un ámbito no formalizado de 
conocimientos, que tienen su origen en las experiencias directas y la propia 
vida (Schön, 1992; Kilcourse, 1994; Cheetham y Chivers, 2000; Alamillo 
y Villamar, 2002; Sims, 1991). Finalmente, desde este campo de conoci-
mientos, la literatura managerial ha hecho lo suyo al mitificar la gestión 
por competencias como un instrumento estratégico, del que se puede es-
perar que tanto las empresas como los empleados, trasciendan a cualquier 
tipo de ámbito en el que se movilicen (Rubio, 1999; Merle, 1997; Velde, 
1999; Mulcahy, 2000). 

De otra parte, con el surgimiento del enfoque de “Recursos Huma-
nos”, cuya aparición ha ido paulatinamente desplazando al enfoque de 
personal, la gestión por competencias es adoptada en la gestión de recursos 
humanos, no porque la llegada del concepto de competencia haya iniciado 
un cambio por sí solo, sino por la presencia además de problemas nuevos, 
provocada por  el desarrollo de estructuras de empleo diferentes y por ello, 
como afirma Levy-Leboyer (1997) se ha dado más importancia a la noción 
de competencia. 

En este sentido, el estudio de la gestión de recursos humanos es otra 
de las fuentes de conocimiento de la gestión por competencias, ya que en 
esta modalidad las organizaciones han involucrado el diseño de sus estra-
tegias organizativas a la gestión por competencias como una herramienta 
para gestionar de manera más eficiente la evaluación del desempeño de sus 
trabajadores y  los procesos de selección. Esto es, la importancia que cobra 
las competencias en los Recursos Humanos es debido a que considera al 
elemento humano como factor clave para diseñar la estrategia de la empre-
sa. La noción de competencia en este ámbito es la mejor alternativa para 
hacer frente al desarrollo de estructuras de empleo diferentes, del que sur-
gen problemas nuevos que requieren ser resueltos de manera más eficiente 
en el seno de las estrategias organizativas.

2. ORÍGENES  DEL TÉRMINO  COMPETENCIAS EN EL CON-
TEXTO ORGANIZATIVO Y GUBERNAMENTAL.

En este apartado se explica el origen del término “Competencias” en el 
contexto organizativo y gubernamental. Concretamente, Ruiz (2010) sos-
tiene que Chomsky (1965) planteó por primera vez el término “Compe-
tencia”  a través del concepto de “Competencia lingüística” en la que da 
cuenta de la manera en la que los seres humanos se apropian del lenguaje 
para comunicarse. Para Ruiz, la aportación de Chomsky es sin duda el 
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antecedente de que hoy empresarios y pedagogos, antropólogos, etc. utili-
cen de forma generalizada el concepto “Competencias”. Aunque no com-
partimos el punto de vista de Ruiz (2010) debido a que White (1959) ya 
había establecido las bases de este concepto de forma contundente al dejar 
en claro que el término “Competencia” estaba asociado al pensamiento 
exploratorio de objetos novedosos, a que los individuos competentes son 
capaces de modificar el ambiente en el que se encuentran, además de cuali-
dades que tienen que ver con la percepción y el lenguaje mismo.   

Otro de los investigadores al que típicamente se le atribuye la intro-
ducción del término competencias, es sin duda a McClelland (1973), des-
tacándose este hecho en muchas de las publicaciones en el área de recursos 
humanos y en general en la literatura managerial, omitiéndose así la obra 
de White (1959), quien según Winterton y Delamare-LeDeist (2004), es 
a quien debe atribuirse realmente la introducción del término de “Com-
petencia” y no a McClelland, para describirla como un conjunto de ca-
racterísticas de personalidad las cuales están asociadas a una motivación y 
desempeño superiores. 

No obstante, el trabajo de McClelland (1973) (Testing for Competence 
rather than for Intelligence), es una referencia sobre la cual se han construido 
las bases teóricas de la visión estadounidense de competencias, quizá la más 
difundida en todo el mundo, sobre todo en el ámbito empresarial, funda-
mentalmente por cuestionar las pruebas de inteligencia, así como otros 
instrumentos, tales como los tests de conocimientos y aptitud, afirmando 
que no predicen el éxito en la vida profesional y contienen evaluaciones 
sesgadas en contra de las minorías, sexo y los estratos socioeconómicos 
de menor nivel. Ideología basada en evaluar específicamente el potencial 
del individuo, que fue adoptada para establecer los procesos selectivos de 
muchas instituciones en las décadas de los 70’s y los 80’s en los Estados 
Unidos, y que posteriormente con el mismo objetivo se diseminaría en el 
Reino Unido. 

McClelland (1973) desarrolló métodos que le permitieron identificar 
a las competencias. Las premisas de sus métodos son:

1) El uso de muestras representativas: este método contrasta las caracte-
rísticas de la gente que claramente ha sido sobresaliente en sus traba-
jos, y por lo tanto han sido particularmente exitosos en situaciones im-
portantes de la vida, con personas  menos destacadas, para relacionar 
esas características con el éxito.

2) Identificación de pensamientos y conductas operativas que se encuen-
tran casualmente relacionados con resultados exitosos.
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La principal aportación de McClelland consiste en construir una base 
y una revisión acerca de algunos componentes esenciales para identificar 
y desarrollar las competencias. Más adelante, Boyatzis (1982) y Spencer y 
Spencer (1993), identificados en su línea de pensamiento, desarrollarán las 
primeras definiciones de “Competencias” y las correlaciones de validación 
para demostrar su fiabilidad. 

El resultado de las primeras investigaciones llevadas a cabo por la co-
rriente estadounidense o llamada también anglosajona, va a estimular el 
uso del término “competencias” en la década de los 80’s para los consulto-
res de recursos humanos haciéndola obligatoria en el lenguaje empresarial. 
Posteriormente van a surgir otras corrientes de pensamiento en competen-
cias que también realizarán aportaciones importantes en esta materia. 

1.1. Corrientes de competencias.

 Actualmente algunos autores como Herranz y De la Vega (1999), destacan 
la existencia de dos corrientes diferenciadas  en la gestión de competencias:

•	 Enfoque anglosajón.
•	 Enfoque francés.

Estamos de acuerdo en  parte con la opinión de los citados autores. Sin 
embargo, dentro del enfoque anglosajón podría matizarse esta afirmación, 
ya que los planteamientos teóricos sobre competencias entre la corriente 
estadounidense y la de algunos autores británicos actualmente ha tomado 
otros derroteros. Lo cual será necesario clarificarlo en un trabajo posterior. 

2 .1.1. Corriente Estadounidense.

Concretamente, la estructura conceptual de gestión de competencias de 
esta escuela se ve representada por Boyatzis (1982), cuya aportación des-
taca  un modelo de “Competencias de Dirección”, en la cual se advierte 
una propuesta novedosa en la década de los 80’s como trabajo pionero 
en la forma de seleccionar directivos competentes. Su trabajo consistió en 
investigar las competencias de 1000 gerentes en empresas de los Estados 
Unidos. 

Adicionalmente, Spencer y Spencer (1993) tomando las premisas de 
Mcclelland y Boyatzis, desarrollan un “Diccionario de Competencias Uni-
versales” a través de una de valoración de 200 puestos de trabajo en los 
cuales señalan las competencias inherentes a las actuaciones superiores o 
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efectivas. 
Los estadounidenses, pese a que fueron los pioneros de esta técnica, 

fue hasta el año de 1994 que crearon la “National Skills Standars Board” 
(La Junta Nacional de Normas de Competencias) para establecer normas, 
realizar evaluaciones y certificar a individuos dentro de quince amplios 
sectores de su economía.

2.1.2.  Corriente Francesa.

Uno de los más destacados expositores de esta corriente es Levy-Leboyer 
(1997) quien tiene una visión de “localidad” referente a las competencias,  
porque  surgen en un contexto de la cultura empresarial. Es decir, de forma 
particular. Las organizaciones simplemente adaptan sus diccionarios (lista-
dos de competencias) de acuerdo a su cultura empresarial. Actualmente, el 
modelo de competencias francés comprende un balance de competencias 
para convalidar las competencias ya identificadas en los trabajadores, y así 
obtener un reconocimiento por parte de las empresas, involucrando aspec-
tos de movilidad interna en la situación del cambio.

2.1.3. Corriente Fracción Anglosajona de Competencias.

El movimiento de competencias británico emergió en el mismo contexto 
del modelo norteamericano, por la exportación de conceptos que disemi-
naron los consultores estadounidenses a empresas de su país situadas en 
el Reino Unido. (Horton, 2000a). Así,  instituciones británicas  como la 
“National Council  for Vocational Qualifications”  (NCVQ) surgió en la 
década de los 80’s, la cual tiene gran relevancia en este país, porque a través 
de ella se certifica a los trabajadores de acuerdo a estándares de compe-
tencia, asegurando así la una cualificación aceptable en las necesidades de 
fuerza de trabajo de las organizaciones británicas (RVQ, 1986). 

3. ANTECEDENTES DE LAS COMPETENCIAS EN MÉXICO.

De acuerdo con García (1997) la educación basada en competencia la-
boral tiene en México su antecedente en los trabajos que han venido de-
sarrollando diversas instituciones, entre las que destacan, los Centros de 
Capacitación para el Trabajo (CECATI) desde 1989 y el Colegio Nacional 
de Educación Técnica Profesional (CONALEP); esta institución, en par-
ticular, orientó sus esfuerzos en 1992 a cerrar la brecha entre educación y 



INCEPTUM30

trabajo de una manera más directa. En ese momento flexibilizó su oferta 
educativa mediante la adopción de un sistema modular y dirigió su edu-
cación hacia puestos de trabajo específicos. Más tarde, en 1994, inició los 
trabajos en un plantel para capacitar a sus educandos a través de normas 
de competencia laboral, planteamiento que en 1995 se extiende hacia 13 
recintos educativos.

En cuanto a la evaluación y certificación de desempeño laboral en Mé-
xico, podemos afirmar que aunque no de manera sistemática, se ha llevado 
a cabo durante mucho tiempo al interior de las empresas, aunque con-
siderando los parámetros particulares de la propia empresa y en algunos 
casos, para cumplir el mandato de la Ley Federal del Trabajo en relación 
con la capacitación. Esta tendencia ha sido la predominante, exceptuando 
los casos de la industria siderúrgica, donde se ha registrado un avance de 
la certificación basada en los planteamientos de calidad que emanan de las 
normas internacionales ISO 9000. También es importante mencionar que 
con respecto a la normalización y certificación de productos y servicios, 
desde 1986 se comienza a trabajar en México con las normas que emite 
la Organización Internacional de Normas (ISO). Esto ha servido como 
guía a los productores mexicanos para que, en primer término, utilicen la 
Norma Oficial Mexicana, de carácter obligatorio, o la NMX, de carácter 
voluntario y equivalente a la ISO 9000.

3.1. Marco legal.

Los sistemas de normalización y certificación de competencia laboral son 
producto de la convergencia de diferentes esfuerzos. En 1992, la Ley Fede-
ral del Trabajo en su artículo 539 ya anticipaba la posibilidad de certificarla 
capacitación del desempeño laboral. 

El proyecto sobre Educación Tecnológica y Modernización de la Ca-
pacitación que iniciaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Se-
cretaría de Educación Pública en 1993, en el marco del naciente Programa 
de Modernización Educativa, impulsó esta tendencia; en el mismo año, la 
Ley General de Educación, en su artículo 45, propuso la creación de un 
régimen de certificación de habilidades y destrezas laborales independiente 
de las instituciones de educación formal. Este criterio se concreta en agos-
to de 1995, con el acuerdo intersecretarial firmado por las dos Secretarías 
mencionadas y que fija las bases para establecer los sistemas. Finalmente, 
en el mismo mes y año se crea el Consejo de Normalización y Certificación 
de Competencia Laboral, que es reafirmado en el Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000, en lo relativo a la Educación para Adultos.
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El sistema de certificación de competencia laboral pretende, con base 
en las normas técnicas de competencia laboral que se establezcan, otorgar 
un certificado de las unidades de competencia que conforman la norma, 
certificado con validez en los diferentes sectores y que permite al trabajador 
establecer un plan de capacitación dentro de la misma área de competencia 
o según sus intereses, en diferentes áreas y subáreas.

Todo ello permitirá al país contar con recursos humanos calificados 
que demanda la transformación productiva, la innovación tecnológica y la 
competencia en los mercados globales.

4. CONCLUSIONES.

Lo anteriormente expuesto, es necesario destacar que es determinante co-
nocer el origen de esta técnica. Ignorarlo supone contribuir con el despojo 
de su verdadero contexto, como son principalmente las ciencias del com-
portamiento. 

El uso del vocablo “competencia” es en muchas de las ocasiones, un 
término que adorna tanto a gobiernos como a organizaciones que desean 
proyectar un nivel superior de ellos mismos, simplemente por ser un con-
cepto de moda. 

Los gobiernos de los países más industrializados del mundo ven en ella 
una forma de mejorar sus procesos de selección; y sobre todo, la capacidad 
de poder insertar con más prontitud a los egresados de programas acadé-
micos al mundo laboral. 

Para los gobiernos de estos países significa que más allá de formar in-
dividuos teóricos, el paradigma de las competencias coadyuva a que sus 
recursos humanos se conviertan en profesionales prácticos y reflexivos. 
Dispuestos a “saber ser”, a “saber hacer” y a “saber estar”.  
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