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Introducción

La formación siempre ha sido vista 
como una de las herramientas de solución 
a muchos problemas de la sociedad, pero 
sobre todo como uno de los instrumentos 
de alcance para el desarrollo social y eco-
nómico. Es a partir de dicha concepción 
que surgen las teorías acerca del capi-
tal humano, considerando a la educación 
como el hilo conductor de desarrollo para 
el sector productivo y en consecuencia 
para las sociedades. 

La teoría económica incorpora a la per-
sona como parte de los factores de pro-
ducción, junto con el capital, la tierra y la 

tecnología. Es así que la productividad y 
la competitividad de un sector producti-
vo necesitan de la combinación eficien-
te de todos los factores. En éste aspecto 
es donde el factor humano pasa a ser el 
más preponderante entre todos, dado que 
gran parte de los resultados dependen de 
la capacidad formativa de los que realizan 
dicho proceso combinatorio. Partiendo de 
éste juicio, se plantea el siguiente cuestio-
namiento ¿cuál es la relevancia del capital 
humano para el sector productivo? Para 
responder al mismo se considera necesa-
rio  analizar el vínculo entre la educación 
en todas sus formas y el sector productivo. 
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MARCO CONCEPTUAL

Ávila-Carreón, Galeana y Aguilasocho 
(2009) sostienen que la teoría del capital hu-
mano se enfoca más en la educación formal, 
dichos autores ponen enfasis en la relación in-
versión-retorno y consideran que las personas 
deciden invertir en la educación a medida que 
las posibilidades de retorno en beneficios eco-
nómicos en el futuro sean mayores. Ahora bien, 
es cierto que la educación formal es necesaria 
para la formación del capital humano, como las 
experiencias de los países más desarrollados 
lo demuestran, no obstante, esta contribución 
no solo se debe a la educación formal, sino 
también a las otras formas de la educación 
como la informal, sumado a los demás facto-
res intervinientes en un proceso de desarrollo. 
Cruz, Villagómez y Reyes (2016) hacen refe-
rencia a que un tema ampliamente debatido en 
el ámbito de la economía de la educación es la 
eficacia de la educación formal para aumentar 
la productividad individual y el crecimiento eco-
nómico de un país. 

Si bien la educación formal señala las acre-
ditaciones académicas, favorece la inclusión 
en el ámbito donde se valora la meritocracia, 
la educación no formal e informal complemen-
ta el incremento de la competitividad del capi-
tal humano para responder a las necesidades 
reales del sector productivo. Por otra parte, la 
relación inversión-retorno es una cuestión rela-
tiva, dado que un aumento de inversión en edu-
cación puede incrementar las posibilidades de 
acceso al sector productivo pero no garantiza 
un aumento en ingresos pecuniarios.

Para una mejor comprensión de los dife-
rentes tipos de educación se hace referencia a 
las características distintivas entre uno y otro. 
A tal fin, se acude a la propuesta de Reyno-
so (2013), quien realiza una explicación bási-
ca, refiriendose a la educación formal como la 
formación estructurada, institucionalizada, con 
una graduación cronológica que se extiende 
desde el nivel primario hasta el terciario, mien-
tras que la no formal es la realizada fuera del 
marco del sistema oficial, pero que también es 
sistemática y organizada. Si bien en la educa-
ción formal el público objetivo generalmente 
es más homogéneo, dado que los que forman 

parte de este proceso son grupos con intereses 
comunes, en la educación informal están rela-
cionados con el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y en la mayoría de los casos tiene que 
ver con aprendizajes adquiridos a través de la 
propia experiencia cotidiana en el entorno.

Como se puede apreciar la educación for-
mal tiene un enfoque de aprendizaje generalis-
ta, mientras que la educación informal o la no 
formal se enfoca en aprendizajes más especí-
ficos. Tobar (2017) menciona a Becker, quien 
desarrolló la teoría del capital humano y expre-
sa que el entrenamiento que ofrecen las em-
presas se divide en dos tipos: general y espe-
cífico. El entendimiento general podría referirse 
al cursado de una maestría, mientras que el 
específico podría referirse al aprendizaje de la 
implementación de un aparto tecnológico o una 
máquina nueva dentro de la empresa. Si bien, 
todos los tipos de educación no se encuentran 
aislados, estos son inherentes a la formación 
del capital humano. 

En 1998 la OCDE, según Garrido (2007), 
señalaba que el capital humano  consistía en el 
conocimiento que los individuos adquieren du-
rante su vida y que usan para producir buenos 
servicios o ideas en el mercado o fuera de él.  
Lo relevante de dicha definición es que no se 
especifíca la fuente de adquisición de éste co-
nocimiento, lo que implica que para desarrollar 
capacidades productivas bien se puede apro-
vechar cualquier tipo de formación. Por otro 
lado, según Cardona et al. (2007) cuando se 
hace referencia al capital humano no sólo se 
considera la educación sino también la expe-
riencia y el entrenamiento proporcionado por 
la aplicación laboral. Dicha afirmación sostiene 
el argumento que establece que la educación 
debe considerarse en todas sus formas para 
lograr una vinculación favorable del capital hu-
mano con el sector productivo. 

Por su parte, Brunner y Elacqua, citados 
por Instituto Nacional de Estadísticas de Chi-
le (2011), plantean que la educación formal no 
determina de forma exacta el Capital Humano, 
sino que cada vez más las personas deben 
continuar desarrollando sus conocimientos y 
destrezas a lo largo de la vida. Varios estudios 
demuestran la necesidad de una formación 
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permanente, principalmente considerando que 
el avance tecnológico ha contribuido a cambios 
acelerados y continuos en el sector producti-
vo. De ello se desprende que adecuarse a esa 
nueva situación no solo requerirá de un tipo de 
formación sino de educación permanente en 
todas sus formas. 

Messina, Pieck y Castañeda (2008) pre-
sentaron un documento en el que reseñan el 
vínculo entre la educación y trabajo, basado en 
experiencias reales de implementación de los 
diferentes tipos de educación a grupos vulnera-
bles de América Latina. En él se puede obser-
var que la educación para el trabajo o forma-
ción para el trabajo hace referencia a un campo 
complejo donde conviven programas de edu-
cación formal y no formal, destinados a niños, 
jóvenes o adultos. Dentro de dichos programas 
de educación se pueden observar programas 
de orientación laboral en educación primaria, 
educación secundaria técnica en las formas 
más tradicionales del colegio industrial o del 
colegio agropecuario con internado y granja, 
educación secundaria técnica “innovada” con 
mayores vínculos con la comunidad, hasta arri-
bar a programas abiertos de formación para 
niños y jóvenes en situación de calle para que 
vivan y trabajen en comunidad; formación para 
las microempresas destinada a jóvenes o adul-
tos de sectores urbano marginales; formación 
vinculada con cooperativas u otras asociacio-
nes en sector rural o programas de formación 
que se articulan con acciones de inserción la-
boral o de producción comunitaria mediante ta-
lleres autogestionados.

En función de lo mencionado preceden-
temente se puede apreciar que es ineludible 
el vínculo entre el capital humano y el sector 
productivo, dado que la generación de oportu-
nidades productivas, no solo se limita a la po-
sibilidad de aumentar el acceso al empleo sino 
a mejorar de forma integral las condiciones de 
vida de las personas y de las comunidades. 

Tal vez por ello la Teoría del Capital Huma-
no, a pesar de las críticas,

“…resurge como un concepto ade-
cuado para abordar temáticas relaciona-
das con la calificación de los trabajadores 

y su posterior incorporación en modelos 
de desarrollo de los países. Desde el 
antiguo concepto de Capital Humano a 
las conceptualizaciones actuales dista 
principalmente la apertura temática, a 
la par con la consideración de nuevos 
factores que determinan el Capital Hu-
mano de las personas. Más allá de la 
calificación o los años de experiencia, el 
capital social y cultural de las personas 
se transforma en aspectos centrales de 
las nuevas conceptualizaciones. En este 
sentido, el concepto como tal ha tenido 
que expandirse para mantenerse vigente 
y ser capaz de, efectivamente, recoger 
todas las dimensiones asociadas a la 
educación formal e informal de las per-
sonas.” (Instituto Nacional de Estadísti-
cas de Chile, 2011).

Por lo tanto, realizar inversiones en capital 
humano puede ser una opción válida para el 
desarrollo social y económico de una nación, 
sin embargo, “producir educación obliga a re-
ducir la producción de algún otro bien o servi-
cio, la prestación de servicios educativos con-
lleva en sí un costo de oportunidad” (Leyva y 
Cárdenas, 2002).

Probablemente, este costo de oportunidad 
no solo sea para el Estado, sino también para 
las familias o los actores involucrados en la 
formación, dado que capacitarse requiere por 
un lado de la disposición de recursos pecunia-
rios, y por otro, de un valioso recurso que es el 
tiempo, que en el caso de jóvenes o adultos, el 
tiempo se traduce en horas productivas. Una 
situación común en las comunidades vulnera-
bles es la deserción escolar y una de las ra-
zones suele ser la necesidad de producir para 
llevar sustento al hogar, sin embargo, la falta 
de una mejor formación para el trabajo hace 
que las oportunidades, tanto para una inser-
ción laboral como social, sean mucho más li-
mitadas. No obstante, cuando existe una base 
de educación formal, se pueden fortalecer las 
capacidades, competencias o habilidades para 
el trabajo a través de la educación informal o 
no formal. 

En el Paraguay existen casos de éxitos a 
nivel nacional, como el de Sistema Nacional 
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de Formación y Capacitación Laboral (SINA-
FOCAL) o el caso del Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP). Instituciones 
cuyos objetivos se enfocan en la formación y 
capacitación por fuera del sistema formal de 
educación, como parte del compromiso del 
estado paraguayo para la generación del ca-
pital humano con una perspectiva para contri-
buir a la inserción laboral de jóvenes y adultos. 
Efectivamente, los resultados han sido muy 
alentadores, por ejemplo, de acuerdo al Siste-
ma Nacional de Promoción Profesional (SNPP, 
2017) en cuatro años la institución logró certifi-
car en diversos oficios y especialidades a más 
de 600.000 jóvenes y adultos de todo el país. 
Esto ha permitido aumentar las oportunidades 
de acceso al mercado productivo, ya sea como 
empleado o como emprendedor, pero aun así 
sigue siendo insuficiente.

CONCLUSIONES

Después del análisis del vínculo de la edu-
cación con el sector productivo, se puede con-
cluir que efectivamente la formación del capital 
humano es un factor de elevado valor. Por un 
lado, propicia el desarrollo de capacidades, 
competencias y habilidades para el fortaleci-
miento de la productividad y competitividad. 
Por el otro, promueve la educación en todas 
sus formas. Visto que un resultado eficiente y 
eficaz requiere no solo de la aplicación de la 
educación formal, sino de las otras formas que 
surgen de las propias experiencias y necesida-
des.

No obstante, para una mayor eficiencia de 
la educación como instrumento para la forma-
ción del capital humano, es necesario consi-
derar algunos aspectos que son significativos 
para el vínculo con el sector procutivo, los cua-
les tienen que ver con los entornos de apren-
dizaje, los contextos de implementación de los 
distintos tipos de educación y las necesidades 
reales detectadas. De lo contrario, la educación 
aun cuando se de en todas sus formas, segui-
rá disociada de la comunidad y no brindará los 
resultados o beneficios esperados, por lo tanto 
las inversiones no serán vistas como tales, sino 
más bien, como gastos, lo que provocará que 
las asignaciones presupuestarias (sean públi-

cos, privados o de las familias) no se incremen-
ten.

Finalmente, es preciso señalar la necesidad 
de que se hagan estudios a nivel nacional acer-
ca del impacto que generan los diferentes tipos 
de educación en el sector productivo paragua-
yo, así como también, existe la imperiosa nece-
sidad de identificar cuáles son las deficiencias 
formativas en el capital humano para aumentar 
la productividad y competividad por sobre todo 
de las pequeñas y medianas empresas.
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