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RESUMEN EJECUTIVO

Las po l í t i cas  de capac i tac ión de mano de obra cons t i tuyen un tema cen tra l  en las
agendas públ icas  de los  pa í ses  la t inoamer icanos en la  década de los  ‘90 .  La a tenc ión se
centra en dos grandes e jes :  e l  incremento de los nive les de product iv idad de las economías
nac iona les  y  l a  inserc ión soc io labora l  de  los  sec tores  a f ec tados  por  l a s  po l í t i cas  de
a jus te  económico y  de reducc ión de l  gas to públ ico ,  en t re e l los  la  poblac ión juven i l .  En
a lgunos de sus  segmen tos  ex i s t e  l a  impos ib i l idad de permanecer  en e l  s i s t ema educa t i vo
y  una escasa capac idad de incorporarse en condic iones acep tab les  a l  mercado de t raba jo .
En es te contex to ,  e l  presente es tud io ana l i za la  pol í t i ca de capac i tac ión labora l  de jóvenes
en Venezue la durante la  presen te década ,  en e l  marco de los dos e jes  p lan teados .

Para abordar e l  aná l i s i s ,  se  u t i l i za  un marco concep tua l  que inc luye las  noc iones de
capi ta l  humano,  cap i ta l  soc ia l  y  exc lus ión soc ia l .  A t ravés de e l las  se comprenden las
d im e n s i o n e s  e c o n óm i c a ,  p r o d u c t i v a ,  i n s t i t u c i o n a l ,  o r g a n i z a c i o n a l  y  s o c i a l  d e  l a
capac i t ac ión para e l  t raba jo .  Los  con tex tos  en que surgen los  programas de terminan los
én fas i s  o torgados  a  cada d imens ión .  Los  casos  de A leman ia  y  Franc ia ,  desarro l l ados
desde e l  s i g lo  XIX ,  mues t ran mode los  de capac i t ac ión labora l  incorporados a l  s i s t ema
educa t i vo formal .  La exper ienc ia ch i lena (Programa Chi le  Joven) i lus t ra la  implementac ión
de un programa soc ia l  enmarcado en una es t ra teg ia  preex i s ten te  de produc t i v idad de la
mano de obra .

La  d i vers idad de exper ienc ias  y  e l  marco concep tua l  u t i l i zado apor tan cr i t e r ios  para
esbozar una c las i f icac ión de programas de capaci tac ión laboral ,  según obje t i vos ,  población
bene f ic iar ia ,  fuen tes  de f inanc iamien to e ins t i tuc iones que los  apoyan .

E l  con tex to soc ioeconómico venezo lano duran te  la  década de los  ‘90 se carac ter i za
por la tendencia a l  es tancamiento de l  producto ,  y  e l  incremento de la deserc ión escolar
de los  ado lescen tes  y  de los  índ ices  de desocupac ión ,  en t re o t ros .  Es to repercu te en e l
carác ter compensa tor io de las in ic ia t i vas gubernamenta les de capac i tac ión para e l  t raba jo .
E l  en foque por  programas  incorpora  aspec tos  ins t i t uc iona le s  y  opera t i vos  novedosos ,
como e l  uso de las  capac idades ins t i tuc iona les  ins ta ladas para coord inar las  in ic ia t i vas ,
la  par t ic ipac ión de organizac iones de la  soc iedad c i v i l  como ent idades de capac i tac ión ,
l a  foca l i zac ión y  a lgunos in ten tos  in formales  de in termediac ión labora l .  S in  embargo ,
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l a s  pr inc ipa l e s  deb i l i dades  de t ec t adas  en  lo s  t r e s  programas  venezo l anos  e s tud i ados
(Programa de Capaci tac ión Laboral  de Jóvenes del  Minis ter io de la Fami l ia ,  P lan de Empleo
Joven de l  Min i s t e r io  de la  Juven tud y  Programa de la  Juven tud Desocupada de l  Min i s t e r io
de Educac ión) radican en la fa l ta  de de f in ic ión de la inserc ión labora l ,  en la dupl icac ión
de acc iones que inc ide en una de f ic ien te as ignac ión de recursos ,  y  en la  ausenc ia de
mecan ismos de comunicac ión y  de acuerdo con las  empresas .

Se concluye que e l  agregado de programas soc ia les en a l  área de la capaci tac ión
juven i l ,  sumado a la  ausenc ia  de una es t ra teg ia  nac iona l  de capac i tac ión para e l  t raba jo
qu e  t r a s c i e n d a  e l  d e nom i n a do  e n f o qu e  t r a d i c i o n a l ,  n o  c on f o rma  un a  p o l í t i c a  d e
capac i tac ión labora l .  Por lo tan to ,  en e l  cor to p lazo se requiere que e l  Es tado venezo lano
a suma  e l  d i s eño  de  una  e s t r a t e g i a  de s t i n ada  a l  me jo r am i en t o  de  l a  p roduc t i v i d ad ,
p rop i c i ando l a  in se rc ión  l abora l  de  d i v e r sos  sec to re s ,  en  par t i cu l a r  de  lo s  jó venes
exc lu idos de l  mercado de t raba jo .
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Desde los  pr imeros  s i gnos  de cr i s i s  de l  Es tado de B ienes tar  en Amér ica  La t ina ,  se
ha d iscu t ido sobre la neces idad de for ta lecer y  generar las  capac idades de los sec tores
pobres  para que abandonen por s í  mismos esa  cond ic ión .  La  pers i s t enc ia  y  agud i zac ión
de la  pobreza  ha cues t ionado la  e fec t i v idad de l a s  po l í t i cas  as i s t enc ia l i s t a s  y  l a  re lac ión
en tre crec imien to económico y  reducc ión de la  pobreza .  En los  ’90 ,  la  tendenc ia  apunta
a  ana l i za r  los  impac tos  que t i enen sobre  e l  desarro l lo  c i e r t a s  formas  no t rad ic iona le s
de acumulac ión del  capi ta l ,  como el  capi ta l  humano y e l  capi ta l  soc ia l 1 .

E l  cap i t a l  humano es t á  cons t i tu ido por  l a s  hab i l idades  y  los  conoc imien tos  que
a d qu i e r e n  l a s  p e r s o n a s ,  a  t r a v é s  d e  p r o c e s o s  d e  e d u c a c i ó n  f o rma l ,  n o  f o rma l  y
ad ies t ramien to en e l  t raba jo .  Las  invers iones  más impor tan tes  en cap i t a l  humano ser ían
l a  educac ión  y  l a  capac i t a c ión  (Becker ,  1993) 2 . Este autor analiza las inversiones en
capi ta l  humano en función de la edad de los benef ic iar ios y de la duración de los per íodos
d e  i n v e r s i ó n .  Conc l u y e  qu e  l a s  i n v e r s i o n e s  mode s t a s  e n  c o s t o  y  t i empo  a  e d ad e s
tempranas ,  repercu ten en la  ob tenc ión de menores  re t r ibuc iones  a  edades más avanzadas ,
lo  que agud i zar í a  l a  des igua ldad en l a  d i s t r ibuc ión de l  ingreso en los  adu l tos .  As imismo,
p lan tea  que “ la  i gua ldad de opor tun idades”  ser í a  pos ib le  s i  todas  l a s  curvas  de o fer t a
de cap i ta l  humano fuesen idén t icas ,  lo  que supondr ía  que todas las  personas pudiesen
inver t i r  l a  misma can t idad de t i empo y  de d inero .  Por  lo  t an to ,  l a s  d i f e renc ias  en l a s
r e t r i buc ione s  e  i n v e r s i one s  e s enc i a lmen t e  s e  debe r í an  a  d i f e r enc i a s  de  ca l i f i c a c i ón
(Becker ,  1983:140).

En  genera l ,  l a  noc ión  de  cap i t a l  humano sus t en t a  l a  per t i nenc i a  de  in ve r t i r  en
educac ión y capac i tac ión ,  no só lo como una forma de superar las  condic iones de pobreza
de sec tores soc ioeconómicamente exc lu idos ,  s ino como un mecanismo fundamenta l  para
incrementar la  product i v idad de la mano de obra y ,  por ende,  la  compet i t i v idad de las
economías .

I. INVIRTIENDO EN LA GENTE

1.     EL ENFOQUE DE CAPITAL HUMANO

1 Para capital humano, ver Becker (1983), Psacharopoulos (1992) e Irarrázabal (1995). Para
capital social, ver Putnam (1994), Moser (1996) y Espinoza (1995).

2 Es necesario señalar que en la acumulación de capital humano también inciden factores
históricos, polít icos, demográficos, culturales y familiares, ver Tortella y Nuñez (1993).
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Uno  de  l o s  p r ime ro s  y  más  impor t an t e s  apo r t e s  a  l a  noc i ón  de  c ap i t a l  s oc i a l
cor re sponde a  R .  Pu tnam.  Después  de  un es tud io  rea l i z ado en d i s t i n t a s  reg iones  de
I ta l ia  conc luyó que e l  cap i ta l  soc ia l  h i s tór icamente se genera por la  conf ianza en tre los
in tegran tes  de una comunidad ,  y  es  la  base de una mayor probab i l idad de cooperac ión
en tre ind i v iduos y  grupos .  Por lo genera l ,  e l  cap i ta l  soc ia l  -como la  con f ianza ,  l as  normas
y  l a s  redes -  e s  un b ien  púb l i co  “y  t i ende a  se r  in f ra va lorado e  in f ra sumin i s t r ado por
los  agen tes  pr i vados” (Pu tnam, 1994) .

En per íodos de reces ión económica ,  e l  cap i ta l  soc ia l  se  re f i ere a las  hab i l idades de
las  personas  en cond ic ión de pobreza para en f ren tar  esa  s i tuac ión .  Se  da impor tanc ia  a
las  es t ra teg ias  de cooperac ión adop tadas  para l imi tar  e l  impac to de la  cr i s i s  y  generar
recursos  ad ic iona les  (Moser ,  1996) .

En un en foque que incorpora la  d imens ión ins t i tuc iona l ,  e l  cap i ta l  soc ia l  se  de f ine
como “ los  va lores  predominan tes  de una soc iedad ,  l a  inte l igencia de  sus  in s t i t uc iones ,
su capacidad de generar modelos organizac ionales novedosos para responder ante d iversas
neces idades ,  l a s  redes  de t raba jo  con jun to  hac ia  su in te r ior  en t re  d i ver sos  sec tores  –
púb l i co ,  p r i v ado ,  soc i edad  c i v i l -  su s  hab i l i d ade s  pa ra  l l e v a r  ade l an t e  una  ge renc i a
s inérg ica  de d ichas  redes” (K l iksberg ,  1997 :20) .  Es ta  perspec t i va  resu l t a  muy re levan te
porque valora el papel de las pol í t icas públ icas en la generación de capi ta l  socia l v inculado
a redes ins t i tuc iona les (públ icas y  pr i vadas) que promuevan la inserc ión de los ind iv iduos
en e l  mercado del  t rabajo ,  a len tando la cooperac ión socia l ,  la conf ianza y la adaptabi l idad
a los  cambios en la  demanda de t raba jo (Lorusso et al ,  1997) .

E l  deb i l i t amien to de los  v íncu los  soc ia les  a l  in ter ior  de una comunidad o nac ión ,
p ro vocado  po r  l a  c a r enc i a  de  cond i c i one s  m ín imas  de  s a l ud ,  educac i ón ,  v i v i enda  y
saneamien to ambien ta l ,  sumado a la  marg inac ión de l  mercado de t raba jo ,  va  con formando
una  s i t u a c i ón  de  e x c l u s i ón  soc i a l 3  entendida como “la incapacidad de disfrutar de los

2.     CAPITAL SOCIAL  Y EXCLUSIÓN SOCIAL

3 Para la noción de exclusión social, ver Cepal (1992), PNUD (1994), OIT (1995) y las ponencias
presentadas en el Taller sobre Exclusión Social, Santiago: OIT, 1995.
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derechos socia les s in ayuda y la di f icul tad de tener acceso a los benef ic ios que la sociedad
o f rece .  Comprende no só lo l a  f a l t a  de acceso a  b ienes  y  serv ic ios ,  s ino también a  los
derechos  de segur idad ,  jus t i c i a ,  represen tac ión po l í t i ca  e  in formac ión” (Car ta ya ,  1996) .
La noc ión de exc lus ión a lude a l  debi l i t amiento progres i vo de los lazos que unen a los
su je tos con la soc iedad a la  que per tenecen.  Impl ica la  impos ib i l idad de la soc iedad
para  in t eg ra r  a  todas  l a s  per sonas .

Desde e l  punto de v i s ta  económico ,  la  exc lus ión abarca ind icadores como desempleo ,
emp l eo  p r e c a r i o ,  c ond i c i one s  i n adecuada s  d e  t r ab a j o ,  a u s enc i a  d e  p r e v i s i ón ,  b a j a
produc t i v idad de las  ac t i v idades ,  ba jos  n i ve les  de ingresos ,  y  f a l t a  de acceso a l  créd i to
y  a  la  capac i tac ión .  En lo soc ia l ,  l a  exc lus ión se expresa en la  incapac idad de re lac ión
con las  ins t i tuc iones soc ia les ,  l a  fa l t a  de par t i c ipac ión en organ i zac iones comuni tar ias  y
l a  au s enc i a  d e  i d en t i d ad  so c i a l .  En  l o  po l í t i c o  comprende  l a  i n a c c e s i b i l i d ad  a  l a
in formac ión ,  a  la  jus t i c ia ,  a  l a  de fensa y  f a l t a  de represen tac ión po l í t i ca ,  en t re  o t ros
(Ur ibe -Echevarr ía ,  1998) .

En  g ene r a l ,  l a  no c i ón  d e  c ap i t a l  s o c i a l  a po r t a  e l  f u ndamen t o  p a r a  p romov e r
capac idades de re lac ión e in tegrac ión de la soc iedad.  En ta l  sen t ido ,  e l  cap i ta l  soc ia l ,
como va lor  y  como cu l tura ,  puede ser  promov ido desde la s  po l í t i cas  púb l i cas ,  no só lo  a l
me jorar  los  v íncu los  y  coord inac iones  in te r ins t i tuc iona les ,  s ino med ian te  e l  d i seño de
po l í t i cas  que generen re lac iones  en t re  d i s t in tos  sec tores  soc ia les  y  económicos en torno
a ob je t i vos  comunes .

En  l a  ac tua l i dad ,  l a s  soc i edade s  l a t i noamer i c ana s  en f r en t an  e l  g r an  de sa f í o  de
mejorar  l a s  pos ib i l idades  produc t i vas  de los  jóvenes  en s i tuac ión de pobreza ,  s in  recurr i r
a  l a  creac ión ar t i f i c i a l  de pues tos  de t raba jo .  E l  ob je t i vo  es  generar  opor tun idades  para
que los  a fec tados por la  precar iedad de l  empleo ,  la  cesan t ía  ob l igada o e l  desempleo
op t imicen sus  opor tun idades  de inserc ión soc ia l  y  l abora l .  La  forma más concre ta  es

3.     CAPACITACIÓN LABORAL DE JÓVENES: ¿PRODUCTIVIDAD O INSERCIÓN SOCIAL?
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ofrecer opc iones de educac ión y capac i tac ión en func ión de l  pa trón product i vo (Sánchez ,
1992) .

La va lor i zac ión de l  cap i t a l  humano y  soc ia l ,  con la  re formulac ión de la  re lac ión
en t re  crec imien to y  equ idad ,  es  la  base de la  es t ra teg ia  de in tervenc ión soc ia l  de l  Es tado .
Las  fa l l as  de l  mercado en e l  sumin is t ro de a lgunos b ienes que generan ex terna l idades
( la educac ión o la  capac i tac ión) jus t i f i can una in tervenc ión e f ic ien te de l  Es tado (S t ig l i t z ,
1 9 9 2 )4 .  La acumulac ión de capi ta l  humano impone la neces idad de una in tervenc ión
s i s temát ica de largo p lazo ,  donde las  po l í t i cas  públ icas t i enen un pape l  c lave .

A la  vez ,  se  neces i t a  incrementar  la  produc t i v idad labora l ,  ya  que es  peren tor io que
la economía u t i l i ce e f ic ien temente sus fac tores .  Por lo tan to ,  e l  problema bás ico no es e l
con f l i c to  en t re  Es tado y  mercado ,  s ino cómo es tab lecer  un s i s t ema de cooperac ión en t re
agen tes  económicos y  soc ia les  or ien tado a l  crec imien to sos ten ido de la  produc t i v idad .
S in  una equ idad d i s t r ibu t i va  mín ima será  muy d i f í c i l  fundar  esa  cooperac ión porque e l
con f l i c t o  d i s t r i bu t i vo  de s v i a r á  l a s  energ í a s  soc i a l e s  de  l o s  e s fue r zos  p roduc t i vo s  en
forma permanente (Muñoz ,  1990) .  De es ta  manera ,  las  po l í t i cas  de inserc ión soc io labora l
requ ieren de la  par t i c ipac ión con jun ta  de l  Es tado y  l a s  empresas ,  para  con jugar  var iab les
de  equ idad  y  p roduc t i v i d ad  como componen t e s  f undamen t a l e s  de  una  e s t r a t e g i a  de
compet i t i v idad s i s témica 5 .

Un  s i s t ema de  capac i t a c ión  l abora l  que  incen t i v e  e l  de sa r ro l l o  de  capac idades
indiv idua les e ins t i tuc iona les para la acumulac ión de capi ta l  soc ia l ,  promueva la inserc ión
de grandes grupos de exc lu idos y  fomente  la  produc t i v idad a l  inver t i r  en cap i ta l  humano,
contr ibu i r ía  a implementar  una po l í t i ca soc io labora l  más e f icaz  y  a  una u t i l i zac ión más
rac iona l  de  lo s  r ecur sos .

4 No obstante, Stiglitz sostiene que “el hecho de que los mercados no puedan generar pleno
empleo no quiere decir por sí solo que tenga que intervenir el Estado: hay que poder demostrar
que existen medidas mediante las cuales el Estado puede mejorar el funcionamiento de la
economía” (1992, p. 113).

5 La noción de compet i t iv idad s is témica a lude a la  combinación de aspectos socia les,
organizacionales y tecnológicos que se conjugan en la empresa para facil itar o entorpecer su
competitividad (Novick, 1998).
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Tras la  c lás ica y  cos tosa in tervenc ión públ ica median te un gran en te cen tra l i zado
para  l a  capac i t ac ión l abora l ,  en  l a  ac tua l idad en Amér ica  La t ina  se  d i r i gen grandes
es fuerzos  hac ia  la  par t i c ipac ión de la  empresa y  l a  generac ión de incen t i vos  f inanc ieros
púb l i c o s .  A  c on t i n u a c i ó n  s e  r e v i s a n  a l g un a s  e x p e r i e n c i a s  q u e  t i p i f i c a n  modo s  d e
in tervenc ión en la  capac i tac ión labora l  de jóvenes .

A pesar de la  gran d i vers idad de moda l idades en los  s i s temas de capac i tac ión para
e l  t raba jo ,  se  puede d i ferenc iar  la  capac i tac ión labora l  in tegrada a l  s i s t ema educa t i vo
formal ,  de la  capac i tac ión labora l  como medida de compensac ión soc ioeconómica .

En los  pa í ses  europeos ex i s t e  una la rga  t rayec tor ia  en torno a  l a  pr imera moda l idad ,
bajo una concepción que priv i leg ia la correlación entre educación y economía. En Alemania
y  Franc ia se desarro l ló la  educac ión técn ica desde la  escue la pr imar ia ,  en tan to ambos
pa í ses  agregaban años de es tud io or ien tados a la  formac ión pro fes iona l .

E n  A l em a n i a ,  l a  l l am a d a  F o rm a c i ó n  P r o f e s i o n a l  D u a l  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a
par t i c ipac ión de la  escue la  y  l a  empresa .  Los  jóvenes  acuden a ambas en forma a l t e rnada
para dominar los procedimientos de un of ic io especí f ico.  Además, inc luye una cer t i f icac ión
de hab i l idades  para cada aprend i z .  Es ta  es tab lece un con jun to de es tándares ,  a  t ravés  de
los  cua les  se  eva lúan la s  hab i l idades  de los  t raba jadores  (Miza la  y  Romaguera ,  1996) .

E l  s i s t ema educa t i vo f rancés con templa la  Formac ión en A l ternanc ia ,  que inc luye
temporadas  en t re  t res  y  se i s  meses  en donde jóvenes  de en t re  16 y  24 años  in ic i an su
v ida  pro fe s iona l  en  l a s  empresas  (Guard ia ,  1994) .  Para  incen t i v a r  a  l a s  empresas  a
capac i tar  a sus empleados ,  se ap l ica un impues to denominado “p lay or  p lay” :  s i  l a
f i rma no es capaz de documentar  un gas to en en trenamien to de un 1 ,4% de su p lan i l l a
sa lar ia l ,  debe pagar la  d i ferenc ia  en t re su gas to e fec t i vo de en trenamien to y  d icho monto
(Miza la  y  Romaguera ,  1996) .

II. MODALIDADES EN LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN LABORAL

1.     EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
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Por su par te ,  en Amér ica  La t ina  duran te  l a s  ú l t imas dos décadas  se  ha desarro l l ado
un t ipo de in tervenc ión foca l i zada en jóvenes desocupados ( fenómeno agudizado t ras
a ño s  d e  r e c e s i ó n  y  a j u s t e  e c onóm i co ) .  E x i s t e n  d i v e r s a s  f o rma s  qu e  o s c i l a n  e n t r e
p r o g r ama s  má s  a s i s t e n c i a l i s t a s  o  c ompen s a t o r i o s  y  a qu é l l o s  c on  un  e n f oqu e  má s
es t ruc tura l  que t i enden a in tegrar  medidas  para superar  l a  pobreza con las  demandas
de l  mercado de t raba jo .  Es e l  caso de l  programa “Chi le  Joven” ,  coordinado por e l  Serv ic io
Nac iona l  de Capac i tac ión y  Empleo (Sence) adscr i to  a l  Min i s ter io de l  Traba jo y  Prev i s ión
Soc ia l .

Ch i le  Joven es tá  or ien tado a la  pob lac ión de ba jos  ingresos ,  en t re  15 y  24 años de
edad,  fuera de l  s i s tema esco lar  y  desocupada ,  subempleada o inac t i va .  Su ob je t i vo es
generar  mayores  opor tun idades  de inserc ión soc ioeconómica (Min i s t e r io  de l  Traba jo y
Prev i s ión Soc ia l ,  1994) .  Con templa  var ia s  moda l idades  de capac i t ac ión y  formac ión para
e l  t raba jo ,  combinadas con exper ienc ia labora l .  A pesar de que en sus in ic ios ,  en 1990,
e l  programa se proponía la  in tegrac ión soc ia l  de los jóvenes ,  median te la  rea l i zac ión de
cursos  con con ten idos s icosoc ia les ,  en su evo luc ión e l  componen te  de inserc ión soc ia l
s e  i n t e g ró  a  l a  e s t r a t e g i a  d e  i n s e r c i ón  l abo r a l 6 . Su fuente de financiamiento proviene
de l  presupues to  púb l i co  nac iona l .  E l  mecan i smo de v incu lac ión con l a s  empresas  se
conc r e t a  con  l a s  “ ca r t a s  de  i n t enc i ón” ,  documen to s  f i rmados  en t r e  l o s  o r gan i smos
capac i t adores  y  l a s  empresas  para garan t i zar  l a  rea l i zac ión de pasan t í a s  y  l a  pos ib le
con t r a t a c i ón  d e  l o s  b ene f i c i a r i o s  a l  c u lm i n a r  e l  c u r s o .  E s t a  me t odo l o g í a  t i e nde  a
compa t i b i l i z a r  l a  o f e r t a  y  l a  demanda  de  t r aba j o 7 . No obstante, el programa presenta
a lgunos prob lemas y  l imi tac iones que es tán s iendo eva luados para dec id i r  su con t inu idad
(Min i s ter io  de Hac ienda ,  1997) .

6 Según Fidel Miranda, Subcoordinador de Administración y Control Financiero del Programa,
la situación de anomia y disfunción que presentan muchos jóvenes pobres para su inserción
en la sociedad, es un problema más complejo que no puede resolverlo un programa de esta
naturaleza.

7 Para la firma de dichas cartas, cada institución capacitadora al momento de diseñar un curso
debe acordar con las empresas el recibimiento de los pasantes. En la práctica, presenta
complicaciones, ya que según Fidel Miranda “se ha generado un mercado negro de cartas de
intención para la aprobación de cursos”.
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Sobre  l a  base  de  los  t re s  casos  rev i sados  se  e l aboró un esquema de c la s i f i cac ión de
los  programas de capac i t ac ión labora l ,  con e l  propós i to  de usar lo como re ferenc ia  para
ana l i zar  los  programas implementados en Venezue la .

a . Los  obje t ivos  y  la  poblac ión benef i c iar ia
L a  d i v e r s i d a d  d e  p r o g r ama s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e l  t r a b a j o  r e s pond e  a  u n a

mul t ip l i c idad de ob je t i vos  de l ineados según neces idades soc ia les ,  l abora les ,  po l í t i cas  o
económicas .  En genera l ,  se  pueden esbozar a lgunos ob je t i vos  espec í f i cos y  poblac iones
bene f i c i a r i a s :

2. ALGUNOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE

CAPACITACIÓN LABORAL

CUADRO 1:  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL: OBJETIVOS Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

8 Ese es el objetivo de los programas de capacitación laboral del Sence en Chile, promovidos
por el Estado mediante un sistema de incentivos tributarios. En Venezuela no hay una política
de capacitación similar.

Incrementar la productividad y competit ividad de
las empresas ya establecidas 8

Apoyar las inic ia t ivas microempresaria les o de
pequeños emprendimientos
C omb a t i r  e l  p r o b l em a  d e  l a  d e s o c u p a c i ó n
(estructural o temporal) de grupos no vulnerables

Adaptar la mano de obra ocupada a los cambios
e n  l o s  s i s t e m a s  p r o d u c t i v o s ,  p r e v i n i e n d o
si tuaciones futuras de desempleo (reconversión
laboral)
Contribuir a la inserción sociolaboral de grupos
vulnerables

T r a b a j a d o r e s  o c u p a d o s ,  s e g ú n  s e c t o r e s
prioritarios para la economía
Trabajadores por cuenta propia y del sector
informal
T r aba j ado re s  de socupados  con  e xpe r i enc i a
laboral previa, con algún grado de calificación
técn ica  y  con cond ic iones  soc ioeconómicas
satisfactorias
Trabajadores cuyas calificaciones han quedado
obsoletas debido a las innovaciones tecnológicas

G r u p o s  v u l n e r a b l e s :  n i ñ o s ,  m u j e r e s ,
d i s c apac i t ado s  o  pe r sona s  en  s i t u ac i ón  de
exclusión social

OBJETIVOS POBLACIÓN  BENEFICIARIA

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA  SOBRE  LA BASE  DE LAS EXPERIENCIAS  INTERNACIONALES  ANALIZADAS.
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S in  obv ia r  l a  impor tanc ia  de  cons iderar  todos  es tos  ob je t i vos  en una es t ra t eg i a  de
in tervenc ión soc io labora l ,  hay  que reconocer que cada uno de e l los  impl ica d i s t in tas
metodolog ías  y  l íneas de acc ión d i ferenc iadas .  E l  un iverso que puede a tacar un programa
es l imi tado y  hay que es tab lecer  con c lar idad qué se pers igue y  hac ia  qu iénes se d i r ige .

b . E l  f inanc iamiento
Po r  l o  g e n e r a l ,  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  l a  p o l í t i c a  d e  c a p a c i t a c i ó n  l a b o r a l  v i e n e

acompañada de las  fa l las  de l  mercado.  Cuando una empresa paga por la  capac i tac ión de
sus  empleados ,  e l los  se  vue l ven más produc t i vos  no só lo  en su ac tua l  t raba jo ,  s ino
también en o t ros  y  con d i s t in tos  empleadores .  S i  un t raba jador capac i tado es  cap tado
por o t ra  empresa ,  e l  empleador  que pagó por  l a  capac i t ac ión ha “subs id iado” a  un
compet idor .  Ya en los años ‘20,  P igou (1952),  uno de los economis tas teór icos más
notab les de es te s ig lo ,  seña ló que la capac i tac ión era un caso t íp ico de “ex terna l idad” y
e s  nece s a r i a  l a  i n t e r v enc i ón  de l  E s t ado  pa r a  p roduc i r l a  en  c an t i d ade s  soc i a lmen t e
deseab les .  En es t e  aspec to ,  los  pa í ses  de  Amér ica  La t ina  exh iben var i a s  fórmulas  para
ob tener  recursos  des t inados a  programas de formac ión ocupac iona l .

CUADRO 2:  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL:  FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EXTERNO

Proveniente de
organismos
internacionales

SALUD OCUPACIONAL

- Subsidios públicos a la oferta
de servicios de capacitación
- Subsidios a la demanda de
servicios de capacitación por
par t e  de  l a s  empresa s
( f r anqu i c i a s  t r i bu t a r i a s  o
contribuciones obligatorias)
- Subsidios a consorcios de
empre s a s  con  c en t ro s  de
capacitación propios

PRIVADO NACIONAL

- Contribuciones obliga-
t o r i a s  de  l a s  empresa s
calculadas en proporción a
la masa salarial, o a los
ingresos directos
- Financiamiento total de las
empresas a la capacitación
de sus propios trabajadores

PÚBLICO

Asignaciones con cargo
al gasto fiscal

FUENTE : ELABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE DE TOKMAN, 1995.
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La exc lus i va  prov i s ión de serv ic ios  de capac i t ac ión por e l  sec tor  pr i vado generar ía
c ie r t a s  l imi t ac iones :

· Las  empresas  só lo inver t i r í an en la  capac i t ac ión espec í f i ca  de sus  t raba jadores ,
con e l  ob je to de captar los bene f ic ios de l  incremento de la  product i v idad .

· Los  t r aba j adores  menos  ca l i f i c ados  y  de  menores  recursos  no podr í an  in ve r t i r
l o  s u f i c i e n t e  e n  s u  p rop i a  c a l i f i c a c i ón ,  a unque  pud i e r an  i n t e r n a l i z a r  s u s
bene f i c ios .

· S i n  l a  i n t e r v enc i ón  de l  E s t ado  s e  d i f i cu l t a  l a  g ene r ac i ón  de  bene f i c i o s  de
es tabi l idad socia l ,  progreso tecnológico y crecimiento económico que trasc iendan
e l  in terés  de los  par t i cu lares  d i rec tamente  invo lucrados con la  ac t i v idad .

c . La  ins t i tu c iona l idad
El  tema de las  ins t i tuc iones rec toras  de una po l í t i ca  de capac i tac ión para e l  t raba jo

es tá  es t rechamente v incu lado a los obje t i vos ,  a la  poblac ión bene f ic iar ia  y  a las  fuen tes
de f inanc iamien to .  Las exper ienc ias  rev i sadas ind ican que en la  medida en que la  po l í t i ca
abarque  mayore s  componen t e s  de  ca rác t e r  soc i a l  o  compensa to r io ,  l a  neces idad  de
in te r venc ión de l  Es t ado se  acrec ien ta ,  ya  que los  pr i vados  t i enen escasos  incen t i vos
para inver t i r .  Aunque los  fondos provengan en su mayor ía  de l  presupues to  púb l i co o de
organ i smos in ternac iona les ,  una po l í t i ca  soc ia l  de inserc ión labora l  t endrá un mayor
impac to  s i  e l  Es t ado genera  incen t i vos  para  que l a s  empresas  con t r ibuyan con e l  acceso
de los  bene f i c iar ios  a l  empleo .  De a l l í  l a  impor tanc ia  de incorporar  las  neces idades de
la  demanda labora l  a l  d i seño de los  programas .

Con respecto a la in tervención de la ins t i tuc ional idad públ ica ,  es deseable que ex is tan
mecan i smos  de  coo rd i n a c i ón  i n t e rm in i s t e r i a l ,  c on  e l  p ropó s i t o  d e  d e s a r ro l l a r  una
es t ra teg ia  de in tervenc ión que ev i t e  l a  dup l ic idad de func iones y  sea más coheren te  en la
as i gnac ión de recursos  púb l i cos .  A  su vez ,  para  cap tar  l a s  neces idades  de l a  demanda de
t raba jo ,  se  requ iere  que las  un idades  e jecu toras  se  coord inen con ins tanc ias  reg iona les
y  mun ic ipa l e s .



URBY  PANTOJA  VÁSQUEZ POLÍTICA  DE  CAPACITACIÓN  JUVENIL

13

En la  década de l  ‘80 ,  desde la  perspec t i va  de la  po l í t i ca económica ,  Venezue la se
caracter izó por la apl icac ión de pol í t icas de a jus te ,  t ras agotarse e l  modelo de crecimiento
po r  s u s t i t u c i ón  d e  impo r t a c i one s .  En  1989  s e  imp l emen t ó  un  P rog r ama  de  A j u s t e
Es t ruc tura l  que abarcó la  l iberac ión de prec ios  de los  mercados cambiar io ,  f inanc iero y
d e  b i e n e s ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  d é f i c i t  f i s c a l ,  l a  p o l í t i c a  d e  a p e r t u r a  c ome r c i a l ,  e l
f inanc iamien to ex terno con condic iona l idad o torgado por organ i smos mul t i l a tera les  y  la
banca comerc ia l ,  y  e l  re f inanc iamiento de la  deuda ex terna ,  dentro de un p lan acordado
con la  comunidad f inanc iera in ternac iona l .

En 1995 se abandonó la  po l í t i ca  de con t ro l  de cambios  y  prec ios  y  se  ap l i có un
programa de a jus te  l l amado Agenda Venezue la 9 . Como resultado, ese año los precios al
consumidor se incrementaron en un 57% y en doce meses (segundo semes t re  de 1995 y
pr imero de 1996) se acumuló un a l za  de l  115% (Cepa l ,  1998ª) .  Para mi t i gar  los  e fec tos
adversos  de la s  po l í t i cas  de a jus te ,  se  implementó una ser ie  de med idas  denominadas
Componen t e  Soc i a l  de  l a  Agenda  Venezue l a 10 . A partir de 1997, la inestabilidad de la
economía se in tens i f i có ,  deb ido a la  ba ja  de los  prec ios in ternac iona les  de l  pe t ró leo ,  y
generó l a  neces idad de a jus t e s  per iód icos  que impl i caron recor te s  a l  presupues to  f i sca l .
Con e l lo se a fec tó e l  Componente Soc ia l  de la Agenda Venezuela ,  lo que impone grandes
l imi tac iones a l  desarro l lo  de programas soc ia les ,  inc lu ido e l  de capac i tac ión labora l .

Por  su par te ,  en los  ‘90 la  educac ión comenzó a  ev idenc iar  s i gnos  de es tancamien to .
Duran te  1994 ,  e l  20 ,3% de los  jóvenes  en t re  20 y  24 años de edad de l  qu in t i l  1  -más
pobre-  as i s t í a  a  c lases ,  en comparac ión con e l  37 ,2% de l  qu in t i l  4  -más r ico-  (Cepa l ,
1998 b) .  Según un es tud io de l  Banco Mundia l ,  rea l i zado en 1993 y c i tado por Ca lderón
(1998) ,  e l  pr inc ipa l  prob lema de l  s i s t ema educa t i vo  venezo lano es  l a  rep i t enc ia  y  l a
deserc ión .  Las  c i f ras  en t re  l a  inscr ipc ión g loba l  y  l a  ne ta  en la  escue la  bás ica ,  sug ieren
una tasa  de rep i t enc ia  de l  20% y de deserc ión de l  48%. Dichas de f i c ienc ias  generan un

III. EL CONTEXTO VENEZOLANO EN LA DÉCADA DE LOS ‘90

9 Se reajustó de 9,6 a 55 bolívares el precio medio del l itro de gasolina en el mercado local, y
se elevó de 12,5% a 16,5% la tasa de impuesto al consumo suntuario y de ventas al por mayor
(Cepal, 1998ª).

10 Comprende los programas sociales de Subsidio familiar; Alimentario rural, Alimentario escolar,
Merienda escolar y comedores escolares, Ut i les y uni formes escolares, Suministro de
medicamentos,  a l imentar io  materno- in fant i l ,  Mater ia les para ambulator ios,  Hogares y
mul t ihogares ,  Subs id io  a l  pasa je  es tud ian t i l ,  Pro tecc ión  a l  anc iano,  Subs id io  a  los
pensionados, Fortalecimiento institucional y Plan de Empleo Joven.
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f enómeno l l amado “ana l fabe t i smo func iona l”  en los  egresados ,  qu ienes presen tan graves
fa lenc ias  de comprens ión de con ten idos y  d i f í c i lmente  se  pueden incorporar  a l  mercado
labora l  s in una pro funda labor de capac i tac ión y  en t renamien to .

E l  e fec to agregado de las pol í t icas socia l  y económica se conjuga en e l  mercado
labora l .  En Venezue la ,  e l  r i tmo de crec imien to de la  o fer ta  labora l  depende de l  aumento
en l a  t a sa  de par t i c ipac ión de los  n iños  y  l a s  mujeres ,  pres ionados  para  incorporarse  a l
mercado de t raba jo ,  debido a la  insu f ic ienc ia de ingresos en sus hogares .

Desde 1993,  e l  desempleo ab ier to urbano crec ió desde un 6 ,8% a un 13% en e l
pr imer t r imes t re de 1997.  E l  desempleo juven i l ,  que corresponde a la  poblac ión en tre
15 y 24 años ,  se incrementó de 15,8% en 1991 a 23,1% en 1996,  y  mues tra índ ices
mucho más a l tos  en comparac ión con las  tasas  nac iona les  de desempleo (ver Cuadro 3) .

Duran te e l  per íodo 1990-1996 (OIT ,  1997) e l  empleo in formal  en e l  mercado labora l
urbano aumentó su par t i c ipac ión en los  índ ices  de ocupac ión to ta l  (un 77% para es te
s ec to r 11  y un 23% para el sector moderno). En este contexto, en 1996 el nivel relat ivo
de los  ingresos  en los  sec tores  in forma l  y  moderno urbanos presen taba una s i gn i f i ca t i va
d i f e renc ia :  arro jaba un índ ice de 62 para e l  sec tor  in formal  (con base 100 en e l  sec tor
moderno) .  Además ,  e l  sec tor no t ransab le de la  economía venezo lana ,  en espec ia l  e l  de

CUADRO 3:  VENEZUELA. TASAS DE DESEMPLEO: TOTAL URBANA Y JUVENIL, 1990-1997 (en porcentajes)

1997
13,0
23,1

1996
12,3
25,4

1995
10,9
19,9

1994
8,9

15,9

1993
6,8

13,0

1992
8,1

13,4

1991
10,1
15,8

TOTAL URBANA

JÓVENES  15 - 24 AÑOS

FUENTE :   CEPAL, 1998B.

11 El sector informal está consti tuido por trabajadores por cuenta propia, microempresas y
servicio doméstico.
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serv i c ios ,  era  e l  mayor  generador de nuevos  empleos  que corresponden a  microempresas
(87%).  La  t e rc i a r i zac ión de l  empleo in forma l  puede ind icar  una t endenc ia  hac ia  l a
generac ión de empleo improduc t i vo .

Según es t imaciones de la OIT ,  e l  mejoramiento de la ca l idad de l  empleo depende de
dos fenómenos :  generar  más y  mejor empleo y  e levar  e l  n i ve l  de educac ión y  capac i tac ión
de los  t raba jadores  con menores  ingresos .  Respec to de l  pr imero ,  se  a f i rma la  neces idad
de que la economía crezca de manera sos ten ida a tasas anuales de a l  menos 5% o 6%,
para lo cua l  es  un requis i to ind ispensab le e l  equi l ibr io macroeconómico .  Respec to de l
segundo f enómeno ,  se  requ ie re  imp lemen tar  programas  de  capac i t ac ión des t inados  a
promover  una me jor  incorporac ión de l a  fuerza  de t raba jo  a l  mercado labora l .
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Las  po l í t i cas  púb l icas  d i r ig idas  a  la  capac i t ac ión labora l  en Venezue la ,  se  pueden
c las i f i car  en dos t ipos de en foques .  E l  pr imero ,  denominado “ t rad ic iona l” en es te  es tud io ,
se in ic ió en 1959 con la  creac ión de l  Ins t i tu to Nac iona l  para la  Capac i tac ión Educa t i va
(INCE) .  E l  segundo en foque ,  l l amado “por programas” ,  comenzó en la  década de los ‘90
y  se  carac ter i za  por e l  d i seño e implementac ión de programas foca l i zados en los  jóvenes
desempleados ,  e  incorpora a organ i zac iones de la  soc iedad c i v i l  como en tes  e jecu tores .

E l  INCE fue creado en agos to de 1959 como un organ ismo au tónomo adscr i to a l
Min is ter io de Educac ión .  Has ta  la  década de los ‘80 fue la  ún ica en t idad públ ica que
o f r ec í a  capac i t a c ión  l abora l  en  e l  pa í s .  Con  sede  en  Ca raca s ,  posee  una  e s t ruc tu ra
admin i s t ra t i va  y  organ i zac iona l  comple ja  y  burocra t i zada 12 . El tipo de financiamiento es
mediante la obl igac ión lega l  de los empleadores como apor tan tes /agentes de re tenc ión.
Quienes empleen c inco o más t raba jadores t i enen la  ob l igac ión de apor tar  a l  INCE e l  2%
de su nómina cada t r imes t re .  Además ,  deben re tener e l  0 ,5% de las  u t i l idades anua les
pagadas  a  obreros  y  empleados para  depos i t a r l a s  a  l a  orden de l  Ins t i tu to  ( INCE ,  s / f ) .

Dentro de la ex tensa gama de modal idades de capaci tac ión del  INCE 13 , se encuentra
e l  “Programa Nac iona l  de Capac i tac ión para la Juventud Desocupada” ,  que capac i ta  a
poblac ión juven i l ,  en tre los 15 y 24 años de edad,  en condic ión de desven ta ja  económica
y  soc ia l ,  exc lu ida de l  s i s t ema educa t i vo formal ,  para inser tar la  en e l  mercado labora l  a
t ravés  de empleos  d i rec tos  o de au toges t ión .  Inc luye  en t re  sus  ob je t i vos  espec í f i cos ,  l a
or ien tac ión s i s t emá t i ca  que ayude a l  desarro l lo  b ios icosoc ia l  de los  ind i v iduos para  su
inserc ión en la  soc iedad (INCE,  s / f) .  La Ins t i tuc ión f inanc ia  a los  bene f ic iar ios  de los

IV. INICIATIVAS GUBERNAMENTALES PARA LA CAPACITACIÓN
JUVENIL EN VENEZUELA

1.     EL ENFOQUE TRADICIONAL

12 Cuenta con un Consejo Nacional Administrativo, integrado por la presidencia y vicepresidencia
de la institución, un nivel de gerencia constituido por la presidencia, la vicepresidencia y el
secretario general. El nivel administrativo incluye Consultoría Jurídica, Recursos Humanos,
Infraestructura y Servicios, Información y Relaciones, Planificación, Formación Profesional;
Auditoría, Cooperación Técnica, Informática y Finanzas.

13 Sus actividades comprenden tres áreas: Formación Centralizada es la capacitación impartida
por la institución rectora, Formación Descentralizada (desde 1991) se entrega a través de 21
asociaciones civiles regionales y sectoriales, y Formación Delegada se imparte en las propias
empresas mediante la firma de convenios docentes con el INCE. Cada área de acción comprende
varios programas (ver INCE, s/f).
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cu r so s  con  una  beca  mensua l  de  8  m i l  bo l í v a r e s 14 . Sin embargo, se afirma que “los
programas de juven tud desocupada de l  INCE t i enen e l  prob lema de que senc i l l amente no
se e jecutan,  es tán carcomidos por la burocrac ia y la o fer ta no es tá ac tua l i zada,  inc luyendo
propues tas  curr icu lares  superadas” (Montero ,  1996) .  S i  b ien l a  Ins t i tuc ión aún opera ,
hay  r ig idez  de la  programac ión de los  cursos  y  mecan i smos obso le tos  de enseñanza–
aprend i za j e .

Es te  en foque se carac ter i za  por un cambio de d i recc ión en las  po l í t i cas  púb l icas
para la  inserc ión labora l ,  desde una concepc ión cen t ra l i s t a  y  burocra t i zada hac ia  la
d e f i n i c i ó n  d e  p r o g r ama s  c o o r d i n a d o s  p o r  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y a  e s t a b l e c i d a s
(m i n i s t e r i o s ,  i n s t i t u t o s  a u t ó nomo s ,  g o b e r n a c i o n e s ,  a l c a l d í a s )  c on  l a  f i n a l i d a d  d e
aprovechar la  capac idad ins ta lada y  de legar  labores  de e jecuc ión en organ i zac iones de la
soc iedad c i v i l .

a . Programa de  Capac i tac ión Laboral  para  Jóvenes  (PCL J )
En e l  con tex to de l  incremento de los  índ ices  de desempleo ,  en 1994 se f i rmó e l

conven io  N°  805/OC-VE en t re  e l  B ID y  e l  gob ie rno de  Venezue la  para  l l e va r  a  cabo e l
PCLJ por un tota l  de US$ 25 mil lones .  La Of ic ina de Coordinación y Ejecución del Programa
(OCEP) de l  Min i s t e r io  de l a  Fami l i a  e jecu ta  e l  PCLJ  y  los  recursos  los  admin i s t ra  e l
Fondo de Invers ión Soc ia l  de Venezue la  (Fonv i s) ,  t ambién adscr i to  a  ese min i s ter io .  E l
programa,  de carác ter  exper imenta l ,  t en ía  e l  ob je t i vo de capac i tar  en t re 1995 y 1998 a
20 mi l  jóvenes de en tre 18 y  24 años ,  res iden tes  en e l  Area Metropol i t ana de Caracas y
en cua t ro  munic ip ios  de l  Es t ado Miranda 15 . La población objetivo se definió en función
de condic iones de deserc ión esco lar ,  desocupac ión ,  r iesgos de marg ina l idad y  exc lus ión
labora l .  E l  ob je t i vo  de inserc ión labora l  se  pers i gue a  t ravés  de l a  o fer t a  de cursos  de

2.     EL ENFOQUE POR PROGRAMAS

14 A una paridad cambiaria de aproximadamente 500 bolívares/dólar, la beca es de US$ 16
dólares mensuales.

15 Vargas, Los Salias, Zamora y Plaza.
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s em i c a l i f i c a c i ó n 16  y se otorga una beca mensual por alumno de alrededor de 20 mil
bo l í vares 17 .

A pesar de que en e l  PCLJ se menciona la formación en o f ic ios con demanda en e l
mercado labora l ,  se  observa la  ausenc ia de mecanismos de f in idos de comunicac ión y
acuerdo con l a s  empresas .  E l lo  d i f i cu l t a  l a s  pasan t í a s  de  los  bene f i c i a r ios  y  su  pos t e r ior
in se rc ión  l abora l .  Aunque  hay  e v idenc i a  i nd i r ec t a  de  acuerdos  in fo rma le s  en t r e  l a s
en t idades  capac i t adoras  y  l a s  empresas 18  (Montero, 1996), no podemos dimensionar su
cober tu ra .

La implementac ión de l  programa se desarro l ló sobre la  base de f i rmas de conven ios
con en t idades  capac i t adoras  (organ i zac iones  gubernamen ta l e s ,  no gubernamen ta l e s  y
em p r e s a s  d i d á c t i c a s ) 19 .  En la práct ica, en las ent idades capaci tadoras se observaron
deb i l idades docen tes  y  desac tua l i zac ión tecno lóg ica ,  lo  que d i f i cu l t a  la  capac idad de
absorc ión de l  mercado de t raba jo de la mano de obra capac i tada .

Sobre l a  base  de da tos  apor tados  por  documentos  o f i c i a l e s  (Min i s t e r io  de l a  Fami l i a ,
1 9 9 7 )  p o d emo s  i n f e r i r  q u e  e l  P C L J  c u e n t a  c o n  u n  n i v e l  d e  e j e c u c i ó n  f í s i c a  d e
aprox imadamente  40% en t res  años de implementac ión ,  de los  cua t ro programados (ver
Cuadro 4) .

16 Entre los cursos se encuentran ventas, contabilidad, secretariado computarizado, transcriptor
de datos, archivista, recepcionista, cocina, refr igeración, electricidad, construcción civi l ,
mecánica automotriz, telecomunicaciones, telefonía celular, tecnologías de información, apoyo
a PYME, audiovisual y otros.

17 A una paridad cambiaria aproximada de 500 bolívares/dólar, la beca es de US$ 40 dólares
mensuales.

18 Algunas de las organizaciones receptoras de pasantes son Línea Aérea Avensa, Toyota de
Venezuela, Hotel Tamanaco y Eurobuilding, Anauco Hilton, Metro de Caracas y Embotelladora
Coca Cola.

19 Entre las entidades capacitadoras se cuentan el Centro de Estudios Gerenciales, Complejo
Cultural Vargas, Damas Salesianas, English Lab Corporation, Fe y Alegría y Universidad Simón
Bolívar.
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P a r a  1 9 9 8  s e  e s t imó  u n a  me t a  d e  1 0  m i l  3 2 4  b e n e f i c i a r i o s ,  l a  q u e  p a r e c e
par t i cu la rmen te  d i f í c i l  de  a lcanzar  s i  se  proyec tan los  resu l t ados  de l  per íodo 1995-
1997.  A pesar de que e l  programa no es mas i vo ,  e l  porcen ta je  de e jecuc ión es ba jo en
comparac ión con la s  me tas  t ra zadas  para  e l  per íodo 1995-1998 .  En consonanc ia ,  en
1997 la  e jecuc ión f inanc iera era de l  17 ,16% de l  to ta l  de fondos as ignados a l  programa
(US$ 4 ,3 de US$ 25 mi l lones) y para 1998 se es t imaba una e jecuc ión de l  39,5% (US$
9 , 8 6  m i l l o n e s )20 .  Si se observan los porcentajes de deserción de benef iciarios durante
1995 y 1996,  15% y 6% respec t i vamente (Min is ter io de la  Fami l ia ,  1997),  se puede
a f i rmar que e l  dé f i c i t  de e jecuc ión f í s i ca  y  f inanc iera  no se  puede a t r ibu i r  a  prob lemas
de la  demanda de capac i tac ión ,  s ino más b ien a d i f i cu l tades proven ien tes  de l  lado de la
o fer ta ,  como de f ic ienc ias organizac iona les e ins t i tuc iona les de l  Min is ter io de la  Fami l ia
y  de  l a s  en t idades  capac i t adoras .

A nov iembre de 1998,  e l  PCLJ  es taba s iendo eva luado por a lgunos miembros de la
O f i c ina  Coord inadora  y  E j ecu tora  de l  Programa (OCEP) y  consu l to res  ex t e rnos ,  para
de f in i r  su con t inu idad como un programa de cober tura nac iona l  has ta  e l  año 2003.

b . P lan de  Empleo  Joven (PE J )
E l  gob ierno que asumió en 1994 ,  en un con tex to  de con f l i c to  po l í t i co  y  soc ia l

agud izado por e l  e fec to de las  po l í t i cas  de a jus te ,  se  propuso generar  consenso median te

CUADRO 4:  COBERTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL DE JÓVENES, 1995-1997

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN  FÍSICA

 1995-1997
40(a)

Nº DE BENEFICIARIOS

1995-1997
7.927(a)

META DE COBERTURA EN Nº DE

BENEFICIARIOS, 1995-1998
20.000

FUENTE :   ELABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE CIFRAS OFICIALES  DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA, 1997.

(a) SOBRE LA BASE  DE LA COBERTURA REAL 1995-1996 Y ESTIMADA DE 1997.

20 No se obtuvo información sobre la uti l ización de los fondos asignados no ejecutados.
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medidas de compensac ión soc ia l .  En es te  marco ,  en 1996 se in ic ió e l  P lan de Empleo
Jo v en ,  a  c a r go  de l  M in i s t e r i o  de  l a  J u v en t ud ,  a  t r a v é s  de  l a  Fundac i ón  J u v en t ud  y
Cambio 21 .

La  mis ión o f ic ia l  de l  PEJ  fue “promover procesos de inserc ión soc ia l  y  económica ,
prevención, asociacionismo y comunicación a través de acciones que at iendan la divers idad
de neces idades de la  poblac ión juven i l  en tre 15 y 24 años de edad” (Min is ter io de la
Juven tud ,  s / f ) .  Con taba con t res  componen tes :  formac ión y  capac i t ac ión ,  prevenc ión y
par t ic ipac ión .  Según in formación o f ic ia l ,  l a  capac i tac ión se conc ibe como un s i s tema
in tegrado que contempla la  cer t i f i cac ión ocupac iona l  y  la  in termediac ión labora l ,  pero
en la documentac ión rev i sada no se expl ican las modal idades de és ta ú l t ima.

E l  f inanciamiento de los benef ic iar ios inc luyó una beca matr ícula ( la mi tad del  sue ldo
mínimo) cance lada durante la capac i tac ión.  En 1996, cada joven rec ib ía 8 mi l  bol í vares
mensua les  por  as i s t i r  a l  curso ,  además de herramien tas  y  equ ipos  de t raba jo ,  con lo
cua l  l a  i n v e r s i ón  pe r  c áp i t a  s e  c a l cu l aba  en  200  m i l  bo l í v a r e s 22 . Los jóvenes eran
se l e cc i onados  med i an t e  con voca t o r i a s  y  t r aba j o  de  c ampo en  l a s  pa r roqu i a s 23  (El
Un i versa l ,  07/09/97) .  S in embargo ,  e l  P lan no con taba con un mecan i smo de f in ido de
foca l i z ac ión .

La es t ruc tura organiza t i va de l  PEJ contempla un Comi té Coordinador Nac iona l  (CCN)
pres id ido por  e l  Min i s t e r io  de l a  Juven tud ,  y  represen tan tes  de l  Min i s t e r io  de l a  Fami l i a ,
e l  Min i s ter io  de De fensa ,  e l  Min i s ter io  de l  Traba jo ,  e l  INCE ,  e l  Invecap i  ( INCE ig les ia)  y
la Centra l  de Traba jadores de Venezue la (CTV).  Además ,  en cada ent idad federa l  cuenta
con Unidades Técnicas Coord inadoras (UTC),  cuya mis ión es implementar e l  P lan a n ive l
es tada l  y  loca l .  También son responsab les  de convocar a las  en t idades capac i tadoras y  a
los  bene f i c iar ios ,  pero no se de f ine qu iénes  in tegran las  UTC .  A pesar  de que e l  PEJ
pers igue l a  ar t i cu lac ión de capac idades  ins t i tuc iona les  y  programát i cas  ya  ex i s t en tes ,  en

21 Esta instancia es un ministerio sin cartera. La Fundación está adscrita al Ministerio de la
Juventud. Su titular forma parte de las personalidades políticas allegadas al Presidente de la
República.

22 A esa fecha, 8 mil bolívares eran aproximadamente US$ 17 y 200 mil alrededor de US$ 430, a
una paridad cambiaria de 465 bolívares/dólar.

23 En Venezuela las parroquias constituyen unidades territoriales legalmente constituidas a partir
de la Ley de Descentralización de 1989. Cada municipio está constituido por varias parroquias.
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par t i cu lar  de l  INCE y  de l  Min i s t e r io  de la  Fami l i a ,  presen ta  e l  obs tácu lo de imponer la
d i recc ión  de l  p roceso  a  un min i s t e r io  que  emerge  de  súb i to  como rec to r  (e l  de  l a
Juven tud) ,  y  que busca someter  l a s  acc iones  y  l a  exper ienc ia  de ins t i tuc iones  con mayor
t rayec tor ia  en e l  tema.

A la  fecha de la  rea l i zac ión de es te  es tud io ,  l a  Fundac ión Juven tud y  Cambio no
contaba con una evaluación del PEJ, ni tampoco con un seguimiento de metas. Sin embargo,
según dec larac iones de la  Min is t ra de la  Juven tud publ icadas en la  prensa nac iona l  (E l
Un i versa l ,  12/02/97) en 1996 hubo a l rededor de c ien mi l  bene f i c i a r ios  de l  PEJ  y  en
1997 se  esperaba aumentar  ese  número a  150 mi l .  Esas  c i f ra s  no nos  proporc ionan
ind icadores sobre las  d imens iones rea les  de la  capac i tac ión de jóvenes y  su incorporac ión
a l  mercado labora l ,  deb ido a la  he terogene idad de los  t res  componentes  de l  PEJ .  Para
tener a lguna noc ión sobre su e fec t i v idad respec to de l  va lor agregado de la  capac i tac ión
e n  o f i c i o s ,  l a s  c i f r a s  d e  c o b e r t u r a  d e b e r í a n  d i s c r i m i n a r s e  p o r  c omp o n e n t e s  y
subprogramas .  En todo caso ,  tomando en cons iderac ión las  metas  de cober tura de l  PEJ ,
se  puede a f i rmar que és te  se  p lan tea como un programa mas i vo ,  ya  que la  cober tura
es t imada es e l  31 ,2% de l  to ta l  de desocupados en tre 15 y  24 años de edad para 1997
(ver Cuadro 5) .

La medic ión de resu l tados e impac to de l  PEJ  resu l ta  par t i cu larmente d i f í c i l ,  ya  que
se in ic ió con e l  v ic io más común de los programas soc ia les de l  pa ís :  la  ausenc ia de un
s i s t ema de segu imien to  y  eva luac ión .

CUADRO 5: METAS DE COBERTURA DEL PLAN DE EMPLEO JOVEN RESPECTO DE LA PEA  Y  LOS

DESOCUPADOS ENTRE 15-24 AÑOS, 1997

2.077.139

480.669
150.000

7,22

31,20

PEA

Desempleados
Cobertura estimada
Porcentaje de cobertura respecto DE LA PEA
Porcentaje de cobertura respecto de los desempleados

FUENTE :   ELABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE DATOS DE LA ENCUESTA DE HOGARES POR  MUESTREO PARA EL 2º SEMESTRE DE

1997, E INFORMACIÓN  DE LA PRENSA NACIONAL.
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J u n t o  a l  P r o g r ama  d e  C a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  J u v e n t u d  D e s o c u p a d a  d e l  I N C E ,
implementado con un en foque cen tra l i zado y t rad ic iona l ,  e l  cambio de en foque ocurr ido
en la  década de los  ‘90 d io or igen a o t ros  dos programas foca l i zados en la  pob lac ión
juven i l ,  s in empleo y  exc lu ida de l  s i s tema educa t i vo formal :  e l  Programa de Capac i tac ión
Labora l  de Jóvenes (1994) y e l  P lan de Empleo Joven (1996).  Ambos responden a una
s i tuac ión de agudizac ión de l  de ter ioro soc ioeconómico en e l  contex to de pol í t i cas de
a jus te económico y de reducción de l  gas to públ ico .

Su grado de compensac ión soc ia l  t i ende a de terminar la  he terogene idad de los
ob je t i vos  propues tos .  Tan to la  inserc ión labora l  (a  t ravés  de la  capac i t ac ión en o f i c ios)
como la  inserc ión soc ia l  (a  t ravés  de cursos  y  prác t i cas  de cond ic ionamien to s icosoc ia l)
o f recen una  d i ve r s idad de  acc iones  que  inc iden en  l a  f a l t a  de  e spec i f i c idad  de  lo s
programas y  probab lemente  en la  inde terminac ión de los  resu l t ados concre tos  que se
pers iguen.  Compara t i vamente ,  e l  componente de capac i tac ión en o f ic ios aparece con
mayor  peso re l a t i vo  en e l  programa de l  INCE y  en e l  de l  Min i s t e r io  de  l a  Fami l i a ,
des tacándose és te  ú l t imo por e l  én fas i s  en la  inserc ión labora l .

La  pob lac ión ob je t i vo  que a t i enden los  t res  programas es  muy s imi l a r :  jóvenes
en t re  15 y  24 años ,  desocupados y  exc lu idos de l  s i s t ema educa t i vo formal  a  par t i r  de l
9°  año ,  sa l vo  e l  P rograma de  Capac i t ac ión  Labora l  de  Jóvenes ,  que  de l im i t a  a  lo s
bene f ic iar ios en tre 18 y 24 años de edad y no t iene cober tura nac iona l .  En e l  Cuadro 6
se comparan los  t res  programas en re lac ión con sus  ob je t i vos ,  pob lac ión bene f i c iar ia  y
metas  de cober tura .  Es  impor tan te  des tacar  que todos ponen como prerrequ i s i to  tener
cursado a l  menos e l  9° año de educac ión bás ica ,  por lo cua l  no buscan -n i  pueden-
sus t i tu i r  l as  de f i c ienc ias  de conoc imien tos  que o f rece la  educac ión pr imar ia .

V. BALANCE DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAPACITACIÓN
LABORAL EN LOS ‘90
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Debido a  l a  impor tanc ia  de l  con ten ido soc ia l  de  los  programas es tud iados ,  ex i s t e
u n a  f u e r t e  i n t e r v e n c i ó n  d e l  E s t a d o  a  t r a v é s  d e  s u s  i n s t i t u c i o n e s .  E s  d e s e a b l e  l a
par t i c ipac ión de t res  min i s ter ios  (Educac ión ,  Fami l ia  y  Juven tud) ,  en la  medida en que
cada uno desempeñe func iones espec í f i cas (a t ienda a per f i l es  d i ferenc iados de jóvenes ,
a  d i s t in tas  s i tuac iones  de desocupac ión ,  a  d i versas  áreas  geográ f i cas ,  a  cond ic iones  de
r iesgo soc ia l  espec í f i cas  u o t ras) .  S in embargo ,  hay dos fa lenc ias  impor tan tes :  dup l ic idad
y fa l t a  de coord inac ión de acc iones ,  lo que ha generado tens iones ins t i tuc iona les  por e l
protagonismo de la pol í t ica .  La in tenc ional idad expresada en e l  P lan de Empleo Joven
respec to de la  un ión de es fuerzos  ins t i tuc iona les  en t re  l a s  t res  ins tanc ias ,  es  meramente
dec lara t i va ,  ya que no se de f inen acc iones espec í f i cas  para cada programa.

CUADRO 6: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓVENES: OBJETIVOS Y POBLACIÓN

BENEFICIARIA

PLAN DE EMPLEO JOVEN

M IN . JUVENTUD

Promover la inserción

socioeconómica, la prevención
social y las redes de
solidaridad

Jóvenes desocupados y
excluidos (15-24 años)
No inferior al 9° grado

Nacional

125.000

CAPACITACIÓN  LABORAL DE

JÓVENES

M IN . FAMILIA

Capacitar en oficios de

semicalificación

Jóvenes desocupados y
excluidos (18-24 años)
No inferior al 9° grado

Cinco municipios
urbanos
5.000

JUVENTUD DESOCUPADA

INCE

Capacitar en oficios de

semicalificación

Jóvenes desocupados y
excluidos (15-24 años)
No inferior al 9° grado

Nacional

No disponible

Objetivo general

Población objetivo

Escolaridad

Cobertura geográfica

Metas de cobertura

beneficiarios/año (a)

(a)
 EN  PROMEDIO

FUENTE :   ELABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE DATOS DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA, 1997.
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Tanto e l  PCLJ  como e l  PEJ  buscan promover y  for ta lecer a las  organ izac iones de la
soc i edad  c i v i l  como en t e s  i n t e rmed i a r i o s  en t r e  l o s  bene f i c i a r i o s  y  l a s  i n s t i t u c i one s
púb l i c a s .  S i n  embargo ,  en  l a  p rác t i c a  p re sen t an  s e r i a s  deb i l i d ade s  pa ra  e s t ab l e ce r
acuerdos con las  empresas que garan t icen la  inserc ión labora l  de los  jóvenes una vez
cu lminada la  capac i t ac ión ,  e  inc luso para rea l i zar  pasan t í as .  Además ,  los  programas de
cober tura nac iona l  exh iben deb i l idades para operar en e l  ámbi to descen tra l i zado ,  deb ido
a la  escasez  de ONG reg iona les  que puedan desempañarse como en t idades capac i tadoras
o por la  ausenc ia  de mecan i smos de v incu lac ión con las  gobernac iones y  a lca ld ías .

En los  t res  programas es  impor tan te  e l  apor te  f inanc iero f i sca l .  E l  INCE inc luye
además las  con t r ibuc iones  ob l i ga tor ias  de las  empresas  en montos  proporc iona les  a  la
masa sa lar ia l  y  a  l a s  u t i l idades .  E l  PCLJ  de l  Min i s t e r io  de la  Fami l i a  rec ibe apor te  ex terno
proven ien te  de l  BID.  La neces idad de ar t i cu lar  y  coord inar  los  es fuerzos  ins t i tuc iona les
se  deber ía  t raduc i r  en un uso más rac iona l  y  e f ec t i vo  de los  fondos púb l i cos .

E l  cos to  promed io  de  cada a lumno var í a  según los  programas .  E l lo  se  exp l i ca  por  e l
monto de las  becas as ignadas ,  e l  cos to de los  cursos (de acuerdo a l  t ipo de en t idades
capac i tadoras que los  impar ten) ,  la  comple j idad de los  con ten idos y  los  recursos técn icos
y  ma ter i a l e s  u t i l i z ados ,  y  de  los  gas tos  admin i s t ra t i vos  y  opera t i vos  de  cada ins t i tuc ión .
En e l  Cuadro 7 se  observan la s  v incu lac iones  de los  t res  programas con organ i zac iones
de la  soc iedad c i v i l  y  con las  empresas ,  as í  como las  fuen tes  de f inanc iamien to y  e l
cos to  promedio por bene f i c iar io .

En e l  Cuadro 7 se  observa que e l  monto de las  becas  o torgadas por e l  PCLJ  de l
Min i s ter io  de la  Fami l i a  es  e l  más e levado ,  lo  que se exp l i ca  por la  durac ión promedio
de los  cursos  y  por  l a  d i vers idad de ac t i v idades  que con t i ene cada uno de e l los .
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En genera l ,  se perc ibe que las  acc iones rea l i zadas para la  capac i tac ión labora l  en
los  ‘90 presen tan rasgos  innovadores  que permi t en  incorporar  a  d i ve r sos  ac tores  en su
implementac ión .  E l  en foque por programas ,  los  es fuerzos  de foca l i zac ión ,  e l  uso de la
capac idad ins ta lada ins t i tuc iona l ,  l a  incorporac ión de organ i zac iones de la  soc iedad c i v i l
como en tes  capac i t adores ,  y  los  in ten tos  por  sumar a  l a s  empresas  a  l a  e jecuc ión de los
programas ev idenc ian ta l  a f i rmac ión .  S in embargo ,  pers i s ten ser ias  de f i c ienc ias ,  en tan to
la  “po l í t i ca”  de ja  de t ener  s i gn i f i cado a l  cons t i tu i r  una suma de in ic i a t i va s  d i spersas
e xp r e s ada s  en  p rog r amas  a i s l ado s .  En  de f i n i t i v a ,  l a  au s enc i a  de  una  “po l í t i c a ”  de
capac i t ac ión es  sus t i tu ida  por  l a  suma de “programas” .

CUADRO 7:  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓVENES: INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO

FUENTE :   ELABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE DATOS  RECOGIDOS EN DELGADO, 1997 E  INFORMACIÓN DE PRENSA (EL UNIVERSAL, 07/09/97).

PLAN DE EMPLEO JOVEN

Ministerio de la Juventud

Fundación Juventud y Cambio

Ejecución delegada en ONG

Pasantía opcional

Gasto público

430 dólares

17 dólares

CAPACITACIÓN  LABORAL DE

JÓVENES

Ministerio de la Familia

Oficina de Coordinación
y Ejecución del
Programa, OCEP

Ejecución delegada en
ONG y OG
Pasantía obligatoria

Gasto público y aporte
del BID
700 dólares

40 dólares

JUVENTUD DESOCUPADA

Ministerio de Educación

Instituto Nacional de
Capacitación Educativa,
INCE

Ejecución directa sin
participación de ONG
No incorpora pasantías

Gasto público y aporte
de los patronos
260 dólares

17 dólares

Entidad pública

Ente ejecutor,
adscrito a cada
ministerio

Organizaciones de la
sociedad civil
Empresas

Financiamiento

Costo promedio/

alumno
Monto de becas
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La noc ión de cap i ta l  humano permi t ió ana l i zar  la  po l í t i ca de capac i tac ión labora l  en
sus  d imens iones  económica y  produc t i va .  Es t e  en foque ha or ien tado la  concepc ión de
los  s i s t emas  educa t i vos  forma les  desde hace más de un s i g lo  en los  pa í ses  europeos ,
par t i cu larmente  en A lemania  y  Franc ia ,  generando e fec tos  pos i t i vos  en e l  func ionamien to
de l  mercado de t raba jo .

Con las  noc iones  de cap i t a l  soc ia l  y  exc lus ión ,  v i sua l i zamos e l  con tex to  soc ia l  e
ins t i tuc iona l  donde se desarro l l an las  po l í t i cas  de capac i t ac ión en Ch i le  y  Venezue la .  La
noc ión de cap i t a l  humano es tá  impl í c i t a  en los  t res  programas ana l i zados ,  en tan to  e l
me joramien to  de  l a  ca l i dad  de  v ida  de  lo s  jó venes  se  per s i gue  capac i t ándo los  en  e l
desempeño de a lgún o f ic io que les  fac i l i t e  la  ob tenc ión de remunerac iones por su t raba jo .
S in embargo,  la  inex i s tenc ia de una pol í t i ca  para e l  mejoramien to de la  produc t i v idad ,
ha  prop ic i ado en Venezue la  una v i s ión más b ien coyun tura l  y  compensa tor i a  de  los
programas  de  capac i t ac ión l abora l ,  que  t i ende a  obs t acu l i z a r  e l  surg imien to  de  una
e s t r a t e g i a  g l o b a l  d e  i n t e r v e n c i ón   e s t r u c t u r a l  y  a  l a r g o  p l a z o  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e
desocupac ión-exc lus ión que a fec ta  a los  jóvenes de l  pa í s .

La fa l t a  de c lar idad y  de f in ic ión en torno a la  or ien tac ión an ter ior ,  obs tacu l i za  la
coherenc ia  y  l a  e fec t i v idad de los  programas respec to  de l a s  pos ib i l idades  y  neces idades
rea l e s  de l  mercado  de  t r aba jo  en  e l  pa í s .  En  t a l  s en t i do ,  s e  r ecomienda  re v i s a r  l a
exper ienc ia ch i lena en torno a la  de l imi tac ión de las  áreas de acc ión de l  Programa Chi le
Joven en func ión de la  inserc ión labora l  de los  jóvenes  como ob je t i vo cen t ra l  y  de la
capac i tac ión como ins t rumento para propic iar la .

Por  o t ra  par te ,  s i  b ien e l  en foque por  programas de l a  década de los  90s  incorpora
a l a s  organ i zac iones  de l a  soc iedad c i v i l  como en tes  in te rmed iar ios  en t re  e l  Es tado y  e l
sector privado, se percibe una débi l  capacidad para promover la creación de redes socia les
en la cul tura comuni tar ia y social de Venezuela, y una escasa contr ibución a la const i tución
de mecan i smos de cooperac ión en t re  los  d i s t in tos  ac tores  soc ia les .  Por  e l lo  es  necesar io
q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e j e c u t o r a s  d e f i n a n  e  imp l emen t e n  me c a n i smo s  f o rma l e s  d e
negoc iac ión y  acuerdo.  Para a l imentar la  exper ienc ia venezo lana ,  se recomienda rev i sar
e l  caso ch i leno.

VI. COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES
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L a  c apac i t a c i ón  l abo r a l  e s t á  i n co rpo r ada  en  l a  a g enda  púb l i c a  y  s e gu r amen t e
permanecerá en e l la ,  pero la adecuac ión de los programas ex is ten tes con un mejoramiento
de  l a  p roduc t i v i d ad  de  l a  mano  de  ob r a ,  o t o r g a r í a  más  e f e c t i v i d ad  a  l a s  a c c i one s
rea l i zadas .  De lo  con t rar io  l a  "po l í t i ca "  e s  reemplazada por  med idas  a i s l adas .

Se pueden prec i sar  c ier tas  deb i l idades de los  programas de capac i tac ión labora l  en
Venezue la para conformar una "po l í t i ca "  en e l  tema:  fa l ta  de comunicac ión y d i fus ión de
in formac ión en t re  l a s  ins t i tuc iones  e j ecu toras  re l a t i va  a  l a s  or i en tac iones  y  cursos  de
acc ión  de  cada  p rog rama ,  d i spe r s i ón  en  t o rno  a l  ob j e t i v o  cen t r a l  de  l a s  a cc ione s ,
d e b i l i d a d e s  e n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  a c t o r e s  i n v o l u c r a d o s  y  d e s a r t i c u l a c i ó n  d e
responsab i l idades  ins t i t uc iona le s .

S in sos layar la  neces idad de mantener programas de carác ter soc ia l  para la  inserc ión
labora l  de grupos vu lnerab les ,  e l  Es tado venezo lano debe promover  l a  implementac ión
de una pol í t i ca de capac i tac ión labora l  con miras a l  incremento de la  product i v idad ,
generando los  incen t i vos  necesar ios  para e l  compromiso e fec t i vo de las  empresas  en
es t e  ob je t i vo  de  mutuo in t e rés .  Para  e l lo  se  deben de f in i r  acc iones  espec í f i ca s  para
poblac iones obje t i vo d i ferenc iadas ,  en e l  marco de una pol í t ica coherente de capac i tac ión
y  produc t i v idad que as i gne func iones  y  responsab i l idades  ins t i tuc iona les  c i rcunscr i t a s  a
cada t ipo de intervención. La preparación de la fuerza de trabajo en función del desempeño
compet i t i vo de l  pa í s  en una economía mundia l  g loba l i zada ,  ha de cons t i tu i r  una tarea de
la acc ión es ta ta l  venezolana en e l  cor to p lazo .
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