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Hace diez o quince años era 
costumbre considerar la fonnación 
profesional como un tema especial 
relacionado en parte con la mano 
de obra y en parte con sectores 
concretos de la expansión indus
trial. Hoy, el nuevo concepto del 
desarrollo de los recursos humanos 
?es~a~a la necesidad de que cada 
md1v1duo tenga la posibilidad de 
desarrollar las aptitudes profesio
nales, teniendo en cuenta las posi
bilidades de empleo y de pennitirle 
hacer uso de sus capacidades como 
mejor convenga a sus intereses y a 
los de la comunidad. La fonnación 
es, pues, un proceso que continúa 
durante toda la vida profesional de 
una persona, conforme sus necesi
dades individuales y de miembro 
de la comunidad.- Recomendacio-
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nes de la Organización Internacio
nal del Trabajo (OIT). 

Debe admitirse que el desa
rrollo de los recursos humanos 
suele tratar de conseguir un equili
brio entre las zonas rurales y urba
nas y que, al formular programas 
de aplicación, hay que 
particular atención a las personas y 
a los grupos de población que, por 
una discriminación inicial en la vi
da, una instrucción insuficiente y 
otras razones, no pudieron aprove
char plenamente las oportunidades 
que habrían tenido de otro modo. 

En la mayor parte de los pai
ses, los sistemas de formación solo 
llegan a una de la población 
joven y en general solo 
en proporción aún menor, las nece
sidades de la población 

La fonnación debe favorecer 
adaptación y tener 

presente las necesidades de la co-
munidad. cada vez 
por 
ñanza en una """'w"'''"' o centro con 
la práctica. 

amplio uso 
métodos de participación, en 

varios niveles: planificación, dis
cusiones en grupos o seminarios, 
trabajos de campo, etc. Se tiene 
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conciencia que la utilización de 
métodos de este tipo no eliminan la 
necesidad de contactos personales 
e identificación, entre el instructor 
y el educando. 

Ninguna recomendación de 
la OIT sobre desarrollo de los re
cursos humanos trata específica
mente de la artesanía tradicional. 
Las ocupaciones dentro de las dife
rentes ramas de la artesanía, tienen 
ciertas características que justifi
can adopción de medidas espe
ciales. En algunos países la forma
ción en oficios tradicionales se or
ganiza por etapas: aprendizaje o 

,,.~,v·~,,, inicial para ser oficial, y 
formación complementaria para 
r1'11f'Tif>C Ul,.,'">,A:U1 ser maestros artesa-
nos. Los sistemas de este pro-

por supuesto, sistema 
tradicional, se han 

perfeccionado ajustarse a las 
circunstancias actuales. No siem

normas eva
de resultados alcanza

dos. Muchos países han creado 
artesanías; la 

otros. En 
se centra en el perfecciona

miento de 
los conocimientos teóricos y prác
ticos. 

En nuestro caso, en 1975, el 
Ministerio de Trabajo empezó es
tudios para organizar un experi
mento de promoción de cursos ar
tesanales. El primer paso consistió 
en reunir artesanos y especialistas 
en el asunto, para fijar las 
ces y discutir el contenido y otras 
consideraciones sobre el 
Se formaron varios gmpos de arte-
sanos de ramas y 
con el apoyo y 

cursos, 
regionales. 

to de 

HUJJ\Aill:O. en 
son pocas de 

empleo, con el fin de aprovechar la 
mano de obra ociosa, desarrollar la 

artesanía de la región, fijar al hom
en su habitat. En general, en 

zonas es pro-



ción de los proyectos. Fueron tam
bién seleccionados los lugares para 
empezar el experimento, con el 
propósito de posibilitar una cons
tante verificación y evaluación de 
la validez de los resultados. 

Los asuntos estudiados preli
minarmente, fueron progresiva
mente adaptados a la práctica en la 
medida de lo necesario. Los expe
rimentos, por ejemplo, tuvieron 
que ser más amplios, incorporados 
a la promoción de ferias y otras 
formas de comercialización artesa
nal, para garantizar la venta de 
productos hechos en el proceso de 
aprendizaje y la consecuente 
moción de la artesanía y del artesa
no. 

Con esta 
los cursos programados se 
caron en dos ,_,.~~·~,,u 

1 los cursos de aprendices o de 
formación de artesanos; 

2. los de perfeccionamiento de 
artesanos. 

El primero comprende dos etapas: 
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de superación de conocimien
tos, que consiste en el aprendi
zaje básico; 

de producción, cuando se desa
rrolla la capacidad creativa del 
artesano. 

Los cursos de perfecciona
miento tienen la finalidad de aten
der las deficiencias técnicas, respe
tando los estilos individuales y los 
patrones comunitarios. 

Para los artesanos se desa
rrolla también una asistencia técni
ca, individual o en grupos, por ra
mas. Por ejemplo, hay artesanos 
que pierden gran parte de su pro
ducción de cerámica porque desco
nocen la técnica de hornear. En es-
te caso, técnica con-
siste en los errores de pro-
cedimiento y las formas más senci

de cambiarlos para obtener 
sin dañarlos. Al 

es hecha una eva
proceso de "'M·U .. ,~ .. ~ 

ción de los insumos verificar 
si no hay algún factor determinante 
de la de las piezas, y se ha
ce la corrección correspondiente. 
La asistencia técnica es siempre 
hecha por un artesano de la comu
nidad que tenga mayor conoci
miento. 

Con estos experimentos se 
logró una mejoría de las condicio
nes de vida de los artesanos y sus 
familias; alcanzó un lugar destaca-

do la artesanía tradicional brasileña 
Y motivó la creación de un Progra
ma Nacional Desarrollo de Ar
tesanías, coordinado por el Minis-

terio del Trabajo y la participación 
de otros Ministerios y entidades 
del sector. 
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