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/NTRODUCCION 

El mundo atraviesa por un proceso de cambio y con él los países, las instituciones 

y las personas. Esta dinámica del cambio es cada día más acelerada y en su inercia puede 

arrastrar a quienes se resislan a él. De hecho, es íácll observar que hay paises, instituciones 

y personas que han quedado rezagados y sin posibilidades de dar respuesta a las 

necesidades cada día más apremiantes del entorno social. Por tal razón, la presente 

Investigación tiene como objetivo dar, por medio de la educación de la creatividad, algunas 

herramientas, para que Ja empresa mexicana avance hacia una constante búsqueda ·de la 

competitividad. 

Es indudable que el Tratado Trilateral de libre Comercio (TLC), reviste gran 

trascendencia no sólo para Ja población en general, sino también para el crecimiento 

económico general del país, porque el tratado ha conducido a modificaciones profundas en 

los patrones de producción e Intercambio. La internacionalización de las economías, 

cristaliza en procesos de apertura parcial y total del inlercambio económico. Por tal motivo, 

la primera parte de esta tesis se dedica a la presentación de las. bases conceptuales 

necesarias para analizar el hecho educativo, así como el sujeto de estudio de la educadón, 

pues no se debe olvidar que la acción educativa representa un factor importante y 

contributorlo al éxito social y económico de cualquier nación que pretenda adherirse al 

bloque comercial, ya que se puede ser pobre en recursos naturales y materiales, pero rico 

en recursos humanos capaces de forjar pueblos cultos e instrufdos, aptos para encontra~se 

a la vanguardia de la productividad mundial. 

El TLC ha venido a simbolizar la intensidad de los cambios que caracterizan al 



México de la última década del siglo XX. Sin duda, el triunfo de nuestro pafs en las 

negociaciones con los Estados Unidos y el Canadá dependió de la capacidad para anlicipar 

las oportunidades y los riesgos de la apertura comercial. 

El acuerdo comercial lrilateral entró en vigor, a partir del 1° de enero de 1994. Su 

aplicación avanzará progresivamente hasta quedar completada en un lapso total de 15 anos, 

será entonces el ano 2009. ¡Podrá la sociedad mexicana afrontar con éxito los riesgos que 

marcarán la competencia con dos naciones industrializadas y sus desniveles tecnológicos 

evidentes!. Esta es la inquietud en la que vive ahora México. El éxito en su reacomodo 

dentro del nuevo bloque de América del Norte dependeráen buena medida de su capacidad 

para prever los retos y oportunidades, así como para adaptarse a las posibles consecuencias 

de la apertura comercial que se avecina. Concretamente el capitulo 11, estudia la situación 

económica, social y cultural que ya se comienza a enfatizar en algunas partes del mundo, 

dicho capUulo permite ldenlificar los factores que podrían favorecer u obstaculizar la marcha 

hacia el destino elegido, como son la transferencia de culturas extranjeras, la Incorporación 

de nuevas técnicas y valores en forma indiscriminada, la Importancia del individuo hoy dla, 

etc. 

El capitulo que precede puede resollar muy interesante al lector, debido a que pocas 

veces se piensa que, una situación como la que representa el TLC con la apertura de 

mercados, econom(~ unificadas, etc. y muy en vaga en nuestros días, pueda tener su origen 

hace más de 80 anos alrás; cualquier persona pensarla "pero si del Tratado de Libre 

Comercio apenas se comenzó a esbozar, aproximadamente hace unos 7 u 8 anos con el 

Ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT)", Yo misma me 



impresioné cuando me di cuenta del importante papel que juega la historia y la personalidad 

de un pueblo, en la forma en cómo se realizan los negocios actualmente. Así pues, la tercera 

parle de la tesis está enfocada principalmente al análisis de las relaciones entre México y 

~~ USA, desde el poríiria~o hdsta la actualidad; posteriormente estudia lo que significa el GATT, 

así como el TLC y por último la importancia de la educación frente al tratado. 

En relación al capítulo IV hay que mencionar que los avances tecnológicos no son 

la única clave para presentar con éxito un producto y/o servi~io competitivo. lo que 

realmente hace falta es buscar el desarrollo de la creatividad en relación con el producto y/o 

servicio. Por tal motivo, esta sección está encaminada a propiciar la educación de la 

creatividad para ser competentes, darse cuenta de cuáles son los factores bloqueadores del 

proceso creador, así como aquellas situaciones que lo motivan. 

A fin de contribuir, el presente documento se centra especUicamente en la prestación 

de servicios bancarios para que resulten competitivos frente a la banca extranjera, por lo que 

el último capítulo, como derivación práctica, representa las opiniones de los niveles 

intermedios y directivos de bancos, para obtener el propósito que más que dar soluciones, 

busca aportar elementos analíticos que puedan ayudar al sistema bancario en la forma como 

pudieran abordar el trabajo y ofrecer sus productos y/o servicios de manera competitiva en 

su relación con el TLC. 

finalmente se presenta un programa de capJc1tación generado de la derivación 

práctica, asf como las conclusiones generales de la tesis, todas éstas orientadas a facilitar la 

incorporación del Sistema Bancario a un mercado más extenso, donde necesariamente 

tendrán que incrementar su capacidad para competir. 



l. JA EDUCACION: EVOLUCION HACIA EL PROGRESO 

A simple vista pudiera parecer no tan importante el esfuerzo por detallar y 

profundizaren el concepto de hombre y de educación, cómo y porqué es que se relacioniln, 

sin embargo, es un estudio necesario, previo para tener una visión correcta y concreta del 

sujeto de estudio de esta tesis. 

Ast pues, haciendo un viaje por el tiempo hasta la época primiliva, encontramos la 

presencia de un hombre cuya utilización de simbo los asl como las costumbres del pasado 

actúa~ permanentemente configurando su modo de vida. Los hombres no se aíslan para 

buscar soluciones de supervivencia; participan de una misma vida común que regula a la 

colectividad, la cual ofrece alternativas para adaptarse al mundo circundante y para 

controlar, dentro de ciertos Hmites, las fuerzas naturales. "El hombre parece poseer pocas 

habilidades y conocimientos Instintivos que le permitan sostenerse a s( mismo, ya sea 

Individualmente o en grupo"'; la Importancia de eslo radica en el hecho de que el 

conocimiento y las técnicas proporcionan la sobrevlvencla a la humanidad, flslca y 

socialmente. La forma de vida de las hormigas no es heredada, es una acción autómata que 

aparece justo en el momento adecuado, no son conductas aprendidas; el hombre, en 

cambio, sobrevive gracias a lo que aprende. 

'CH\NOY, E.,~. p.37 
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En virtud de su superioridad y de su capacidad para el lenguaje, el ser humano puede 

aprender más y puede transmitir mucho de lo que aprende a otros, generando una dinámica 

pedagógica porque las potencialidades se desarrollarán den1rodel ámbilo social para no sólo 

compartir opiniones, valores, creencias y hcibilos comunes, sino para entrar "conslantemente 

en interacción, respondiendo uno frenle al otro y ajustando su conducta en relación a la 

conducta y a las expectativas de los otros"2, Si el hombre, por naturaleza, se encuentra 

embuído en una estructura social y para desemper'lar un buen papel dentro de ésta es 

necesario aprender y conocer; de este modo salta a la vista el fenómeno educativo ~orno 

agente sociabilizador de la persona: entre el hombre y Ja educación existe un engrane que 

conforma un proceso dinámico donde se coadyuvan para existir denlro de una realidad 

social. 

Boecio define a la persona como una "substancia individual de naturaleza racional"1 • 

Para entender mejor esta definición, se hará un breve análisis de cada conceplo que 

conforma la totalidad de dicha definición. SUBSTANCIA es lo que existe por sí y no en otro, 

es decir, no podemos estar dentro de nuestro cuerpo y al mismo tiempo encontrarnos en 

otro; INDIVIDUAL es la substancia primera que incluye la idea de universal y de parte, por 

ejemplo todos los hombres pertenecen a un universo llamado sociedad, pero al mismo 

tiempo esa sociedad está formada por la existencia de cada individuo, de tal manera que "la 

unidad no consiste en que cada una de las partes haga precisamente lo mismo que las airas, 

1 ~,pAS 

l GARC/A, V., El Concep!o de Persona, p.45 
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sino en que cada cual haga lo suyo"•, porque en una unidad, la individualización y la 

sociabilización5 no se contraponen, se complementan debido a que se encuentran hombres 

de toda naturaleza en los grupos más diversos de Ja sociedad para transformar la vida social; 

NATURALEZA RACIONAL puesto que la perSona es un ser inleleclual, volitivo y libre 

porque tiene la capacidad de querer, formular y realizar proyectos de vida, económicos, 

sociales, etc. "Puede reflexionar sobre sus propias acciones y reacciones. Es respon:;able de 

su propio comportamiento y puede adquirir un· sentido de responsabilidad para con los 

demás"'. 

Uno de los rasgos quizá más peculiares del ser humano es que aprende, se educa. 

El aprendizaje es algo tan profundamente ligado a Ja persona que resulta casi inconsciente, 

sin embargo, el hombre no siempre puede depender de un proceso de aprendizaje casual. 

Ha de educarSe con el propósito de desarrollar las posibilidades de vida que tiene. 

Por todo Jo que ya se ha mencionado en páginas anteriores, la educación es un 

proceso que pretende el "perfeccionamiento Intencional de las potencias específicamente 

'MILLAN, A., Pe,.,pna Humana y lustlcla Socia!, p.25 

5 •ta educación es universalmente reconocida como una función social, esto es, como una función de la 
comunidad humana que, como 1al, juega simulf.1neamenie el papel de fuerza configuradora de sus miembros, 
antes y desoués de la acción de fa escuela f. .. ) por todo ello la educación. además de ser una necesidad socia! 
que al sis!emallzarse se cons1ltuye en una lécnica social, en un recurso de la comunidad encaminada a lograr, 
a través de los individuos el manlenimlenlo de una forma de vida o la promoción de una nueva". NASSIF, 
R., Pedaaogfa de Nuestro Tiempo, p.55 
la lndivlduallzaclón es un principio dldtictlco que postula que la educación debe realizarse lenlendo en 
cuenta las necesidades peculiares de cada persona. 

6 CARREÑO, P., fundamentos de Soc!ologfa, p.109 
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humanas" 7
: 

PERFECCIONAMIENTO, lo que significa que "el hombre renga lodo lo que, en tanto 

que hombre, debe poseer"ª, de tal forma que /a persona cuente con todo lo que le es 

necesario para que se conduzca conforme a las exigencias de su naturaleza, en esta línea 

Ja educación produce una modificación en la conducta que tiene sentido, en tanto que 

tiende al acercamienlo del hombre a lo que cons1ituye su propia finalidad, la cual se refiere 

a la posesión, libremente adquirida, de aquellas situaciones que más le convengan. El 

hombre nace libre, porque "podrá negársele toda la libertad política, económica, s~cial, 

religiosa o cultural, pero aquella libertad radical, profunda y decisiva, aquella libertad por 

medio de la cual un ser humano decide acerca de su ser, no le podrá ser arrancada jamás"', 

el hombre es libre para decidir, siempre y cuando tome con' responsabilidad las 

consecuencias de los actos que, autónomamenle eligió, para integrarse a su realidad social. 

INTENCIONAL, el fenómeno educativo tiene lntencionalidad cuando es motivado 

por un fin preconcebido y operante que provoca un cambio determinado. En este sentido, 

' la inlencionalidad supone una decisión previa, porque en muchas de las cosas que hacemos 

o decimos no existe una decisión formal anterior, de este modo "( ... ) no sólo se trata de 

aceptar decisiones, sino de tomar decisiones dentro de la zona de autonomla propia para 

7 GARCIA, V., Principios de PedaF!ogra Slstem4flca, p.25 

1 MILLAN, A., La Formación de la Personalidad Humana, p.63 

' DAMM, A., Libertad· f§encia y E?<!S!encia, p.25 
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mejorarse uno mismo y para ayudar a los demás a mejorar"1º. Pone de relieve a la 

educación como obra de la voluntad y del intelecto. 

POTENCIAS ESPECIFICAMENTE HUMANAS, se refiere a todas las funciones del 

'individuo que le son exclusivas en tanto que humanas, éstas son la inteligencia, la voluntad 

y la libertad. 

Dicho de otra manera y a título personal, la acción educativa es un proceso que 

prepara al sujeto, para transformar conscientemente sus acciones creadoras en una 

autorrealización, de acuerdo con la realidad social, psicológica y espiritual de cada uno, de 

modo que sean atendidas sus necesidades. 

!. l. TIPOS DE EDUCAQON. 

A medida que las situaciones se vuelven más complejas en la organización humana, 

el papel de la educación resulta mils Importante en la sociedad, no simplemente como 

agente de soclabilización, sino también como Influencia transformadora del comportamiento 

personal. 

Se hará referencia a una educación específica según las circunstancias que envuelvan 

al sujeto, por lo cual es conveniente explicar los tipos de educación, partiendo del 

signiíicado de 11educere 11 y "educare": 

10 ISAACS, O., la Edu,ac!óo de la§ Virtudes Humanas p.180 

• B. 



EDUCARE 

CONDUCIR LA PERSONALIDAD 
DEL INDIVIDUO, TENIENDO EN 
CUENTA SUS POSI BI ll DAD ES 
INTRINSECAS PARA EDUCARLO. 

HETEROEDUCACION 

EDUCE RE 

EXTRAER DESDE ADENTRO DEL 
PROPIO INDIVIDUO LO QUE 
HEREDITARIAMENTE TRAE 
CONSIGO PARA EDUCARLO. 

AUTOEDUCACION 

EDUCACION PERMANENTE 

LA EDUCACION PERMANENTE 
"REBASANDO LOS LIMITES DE 
LA ESCUELA V DE LA FAMILIA, 
SE CUMPLE POR INTERMEDIO 
DE OTRAS INSTITUCIONES V 
ORGANOS SOCIALES COMO LA 
PRENSA, LA RADIO, LA T.V. 
( ••• )"11 

11 NASSIF, R., Pedaso1ra de Nuestro Tiempo, p.83 

u~. 
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LA EDUCACION PERMANENTE 
"DESDE EL PUNTO DE VISTA 
INDIVIDUAL, IMPLICA UN 
INTERES VIVO ( .. ,) POR 
RETOMAR V CONTINUAR LA 
PROPIA FORMACION" 12 

EDUCACION DE ADULTOS 



AJ HETEROEDUCACION: Se refie're a las influencias que recaen en el sujeto sin que 

este lo haya decidido intencionalmente, es decir, son producidas por la iníluencia del 

contexto sociocultural de manera ocasional. Este tipo de educación, a su vez, se 

divide en: 

Educación Asistemálica: Se le llama así al cambio de conducta creado por 

instituciones, cuyo fin no siempre es educar, por ejemplo, los amigos, las calles; los 

medios de comunicación social llegan a Ja gente y la gente va a ellos por satisfacer 

la necesidad de conocer algo en concreto y cuando se enteran de esa situación en 

particular, no sólo se aprende, sino que se va desarrollando la capacidad de crítica 

que delimitará las buenas y malas Influencias del medio ambiente. Informalmente el 

hombre aprende sin que se lo haya propuesto. 

Educación Sistemátl.ca: Deliberadamente busca, de una manera organizada, 

Influir un cambio de conducta en el Individuo como es el caso de la escuela, la 

familia y la iglesia. Es una educación insliluclonallzada. 

"la mejor manera de alcanzar su bien los individuos no es aislarse celosamente en 

su pequena esfera de acción, sino buscar dentro de una sociedad superior la 

reallzación de un bien común que, en definitiva, constituye la mejor salvaguardia de 

los bienes particulares"13
• Esto quiere decir, que el ser humano por sí mismo no 

puede completar su educación; necesita apoyarse en el contenido social de la 

educación, de donde parte la escuela como Institución. 

u CARCIA, V., Principios de Pedagogía Sistemá!lca, p.509 

• 10. 



La familia es considerada también como una institución fundamental, porque 

es el primer agente sociabilizador, es donde el hombre recibe las primeras acciones 

educativas; el individuo encuentra ahí la seguridad de su existencia, ya que los 

influjos familiares son los más profundos que cualquier persona pueda tener, porque 

las diferencias dentro de este núcleo producen perturbaciones psíquicas que, 

dificilmente pueden subsanarse. Asimismo y junto con la escuela, es el agente 

promotor de la moral. 

Por su parte, la institución religiosa, se orienta a la ensenanza de los dogmas 

de fe para fortalecer en el hombre su dimensión espiritual. 

· 8) AUTOEDUCACION: Es la capacidad que tiene el sujeto para proporcionarse a sí 

mismo, experiencias que modifiquen su comportamiento. Este esfuerzo debe estar 

encaminado a rendir al máximo las posibilidades reales de cada persona, para que 

no resulte poco frucHfero. No es que la persona se ensene a sí misma, sino que 

aprende por sí misma. Este tipo de educación, generalmente se da cuando la escuela 

se termina. 

Una vez que se ha ubicado la educación permanente como un principio que 

parte, tanto de la heteroeducación como de la auloeducación, se pasará a su estudio 

por ser una cuestión vital hoy en día, porque la necesidad del cambio llevará a la 

persona a seguir buscando su desarrollo personal, social, profesional, etc., para 

mejorar su calidad de vida, así como el ser un profesional calificado ·que pueda 

aportar en su ámbito laboral el uso efectivo de sus posibilidades, de tal forma que, 
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además de mejorar él, mejore la sociedad a través de un trabajo competente. 

1.1. EDUCACIQN PERMANENTE. 

La educación permanente "es un proceso que busca la consecución de un desarrollo 

personal, social y pr.ofeslonal en el transcurso de la vida de los individuos con el fin de 

·• melorar la calidad de vida tanto de éstos como de la colectividad"''. En el plano Individual 

se trata de continuar con el desarrollo integral de la personalidad. Desde el aspecto social 

conlleva a una preocupación de la sóciedad, porque el hombre determine sus ~clitudes y 

relaciones. 

La educación permanente es un proceso activo y continuo de perfección y "( ... ) al 

igual que el mundo entero es una escuela para el hombre, desde el principio hasta el" final 

de los tiempos, también la edad de cada hombre es su escuela, desde la cuna a la tumba. 

Cada edad esta destinada a aprender. y los mismos límites estan Impuestos al hombre para 

la vida y para el aprendizaje"". El ser humano es un ser Inacabado, por lo mismo 

susceptible de perfección desde su nacimiento hasta el último aliento de vida. En una 

sociedad como la nuestra, la mayoría de la gente tiene 
1

la idea de que la educación 

comienza con el Jardín de Nlnos y acaba con los estudios superiores, lo cual es una falacia; 

u Santlllana Ed., O!cs:Jonar!o d@ fu Qencf11 dg 11 Eduqcl6n, p.496 

'' DEBESSE, M., fgrmacfón CM!lnua y fdunr;lón Perm1neote, p.21 
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la educación permanente no es un grado más de enseflanza, anadido a los que ya existen 

fijados dentro de la escuela tradicional, su función se despliega más allá de una modalidad 

de clase. 

La educación permanente presenta una variedad de razones por las que se puede 

llevar a cabo; se hará mención solamente a aquellas que apoyen el tema de estudio de esta 

investigación: 

Adaptar los conocimientos previamente adquiridos a nuevas actividades 

profesionales. 

Divulgar problemas actuales, de caráder político, social, económico y 

educacional. 

Evitar mentalidades estrechas que no permitan la apertura. 

"Divulgar nuevas ideas en todos los sectores de la cultura, haciendo que las 

personas se habitúen a esas ideas y las analicen objetivamenle, evitándose asl 

las resistencias obstinadas a los cambios""· 

Actualmente atravesamos una etapa llena de cambios que, forzosamente empujan a 

todos los individuos a estar en condiciones de enfrentarlos y a medida que van avanzando, 

cada sociedad debe preocuparse más del papel de la educación en la conformación de su 

respectivo futuro, porque la acción educativa, en este caso la permanente, debe servir como 

medio para conseguir una evolución, un cambio en los problemas proponiendo alternativ~s 

de solución¡ el aprendizaje deliberado y consciente no puede limitarse a los arios escolares. 

11 NERICI, l., Hacia una Didáctica Cenera! Djn4mica, p.25 
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, La educación perma~ente debe ser el camino que conduzca a la autorrealización humana. 

Dentro de la educación permanente se ubica la educación de adultos, porque ésta requiere 

seguir con la continuidad del proceso educativo, sin que necesariamente se refiera a un nivel 

más escolarizado. 

"( ... } para caracterizar las sociedades postindustriales, se subraya, el papel de las 

instituciones intelectuales en el crecimiento y la exigencia de una programación al cambio. 

( .•. ), especialmente la educación permanente, son consideradas como Jos instrumentos 

privilegiados del proceso económico, social y cultural"". En suma hay que afirmar que una 

sociedad Industrial que se enfrenta a cambios ineludibles, como un Tratado Trilateral de 

Libre Comercio, debe estar apoyada en una educación valiosa que Incida en el carácler 

Integral de la persona. 

l.:t, EDUCAC/ON DE ADULTOS. 

El ritmo, cada vez más acelerado, de la evolución ha hecho urgente la necesidad de 

que la educación se considere como un proceso que debe durar toda la vida. 

La educación de adultos es considerada como una nueva concepción que debe 

Impulsar la industrialización y la formación de grandes bloques de potencias. a través de 

11 instltuciones de enseflanza, organismos profesionales o semiprofeslonales y organizaciones 

11 DEBESSE, M., Formac!dn CgnUnua y Educación Permancn1c, p.38 
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privadas que se ocupan en proporcionar a Jos adultos oportunidades de educación (. .. }"18
, 

ya que estos desean y pueden aprender. 

La actividad de las primeras escuelas de educación de adultos mostró que éslos 

podían aprender cosas nuevas y que Ja edad no constituía un obst<iculo a la enseñanza, pues 

la educación que se da en la infancia es deficienle, por lo que existe la necesidad de 

continuar y complementar esa educación duranlc toda la vida adulta. 

Ahora bien, "la función de la educación para adullos es ayudar a los seres humanos 

a comprender las bases de orden y seguridad de un mundo suje10 a cambios r<ipidos y lograr 

sus objetivos en plazos adecuados; ayudar a la gente a comprender sus problemas, a 

descubrir Jos recursos de que dispone, a encontrar el modo de resolver aquellos y lograr sus 

ílnes dentro de las circunstancias reinantes" 19
, es decir, si el hombre aprende a sobrevivir, 

se abrirán anle él posibilidades sin precedentes de progreso social y de bienestar personal. 

El individuo es uno de los agentes potenciales del cambio. 

La educación permanente se presenta, a la empresa o fuerza económica, como la 

posibilidad de mantener técnicos, profesionales y mano de obra calificada capaces de poner 

en movimiento a una organización. Así pues, es evidente que la fuerza ·económica, derivada 

de las empresas y la fuerza educativa "se brindan asl como dos mundos, mejor dicho, dos 

sectores de 1.i cultura humana que por razones que hacen a su desenvolvimien10 intrínseco 

y por la presión de determinadas situaciones históricas y sociales, entran en estrecho 

11 HEL Y, A., Nuevas Tendencias de la Educación de Ady/tos, p.16 

.. UiliWD. p.49 .... 
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contacto y condicionan interpretaciones y realizaciones tendientes a satisfacer mutuas 

exigencias"2º. 
En una sociedad sana, sobre todo en los paf ses avanzados, la educación debe otorgar 

una gran importancia a las necesidades profesionales, a los conocimientos técnicos y al 

trabajo en le empresa, manteniendo el equilibrio debido. Los conocimientos del ser humano 

deben seguir encontrando en todas partes, en nuestros modos de vida cotidianos, 

posibilidades de madurar en y para una cultura más rica. Razón por la cual, el hombre 

deberá tener un conocimiento global acerca de lo que ocurre en el mundo actual, como lo 

menciona Nassif, es necesario conocer aquellas situaciones históricas y sociales para saber 

a qué se enfrentará el hombre y cómo deberá afrontarlo. 

10 NASSIF, R., Pedasosra de Nuu1ro T!emoo p.94 
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11. HACIA LA CUSPIDE DEL NUEVO MILENIO 

Antes que nada, el propósito de este capítulo para la tesis, se deriva de la necesidad 

de comprender el presente lleno de contrastados perfile~; un presente erizado de problemas; 

y por lo tanto, un porvenir que depende de todos los hombres. 

Que habrá cambios, nadie puede negarlo. Y que lo que el porvenir está reservando, 

resultará de la manera acertada o errónea como se enfoque, es también evidente. 

Sin embargo, no hay que esperar las resoluciones del chispazo brillante de un genio, 

o de la intuición popular. Sólo podrán tener posibilidades de éxito, si están basadas en un 

profundo conocimiento de todos los aspectos cambiantes. Y para entender realmente el 

panorama actual, es preciso vivir la dinámica de su desarrollo: Está despuntando una nueva 

era; comienza un período donde la innovación tecnológica, día a día da pasos agigantados; 

la economía mundial presenta grandes oportunidades; las reformas polrticas Cambian y la 

cultura aspira a un renacimiento. 

En el mundo actual, el cambio ya no representa una nota característica del ser ..... 

humano, sino una necesidad, porque el hombre no se puede quedar sentado observando 

como transcurre la vida delante de él, tiene que activarse y. es en este momento donde es 

de vital Importancia la educación, ya que ésta debe procurar los elementos necesarios para 

que los individuos aprendan a renovar conocimientos, a fortalecer actitudes y habilidades; 
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pues la última década demuestra que el cambio está sujeto a una ley de aceleración 

constante; la curva .del cambio ya no sólo se multiplica sino que asciende 

exponencialmente, cada aumento es mucho mayor que el anterior. 

La influencia de los nuevos métodos industriales, de la economfa tan acelerada, de 

los modernos medios de comunicación se percibe en todas partes del mundo y la 

industrialización y urbanización progresan en regiones que hace por lo menos dos décadas 

aún eran rurales y agrícolas. Las transformaciones no son sólo de carácter técnico, por 

ejemplo, en algunas regiones del mundo han aparecido nuevos estados. 

Cada generación tiene sus problemas, pero ninguna de las gener~ciones pasadas vivió 

transformaciones tan rápidas como las que ahora vemos. 

Ante los cambios avasalladores, la educación se presenta como una necesidad para 

afrontar el desarrollo que plantea nuestro tiempo, "el ano 2000 está operando sobre la 

humanidad, acelerando el cambio, realzando la conciencia y obligando a examinarnos y a 

revisar nuestros valores y nuestras instituciones"J1
; por lo cual es necesario perpetuar el 

patrimonio permanente de la educación. Se presentan grandes inquietudes y en un mundo 

de poderío tecnológico, más sabremos valorar al Individuo con una sólida formación, porque 

las soluciones a tan i.nquietantes Interrogantes tendremos que darlas nosotros, para lo cual, 

como ya se había mencionado, antes es necesario tener una visión global, un marco de 

referencia de los principales hechos sociales, económicos, políticos y culturales que se están 

dando a lo largo y ancho del mundo, algunos ya comienzan a ser tangibles, mientras que 

u NAISBITI, J.,~. Mesatendenc!31 2QQQ p.XI 
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los otros probablemente aparezcan antes de concluir el milenio. 

Según Naisbitt, Aburdene y Drucker, en el último decenio, antes de llegar al año 

2000 se eslima que las realidades más importantes serán: 

• la bonanza mundial de los arios 90. 

• El renacimiento de las artes. 

• la aparición del socialismo de mercado libre. 

• Estilos de vida mundiales y nacionalismo cultural. 

• El decenio del liderazgo femenino. 

• La edad de la blologfa. 

• El triunfo del Individuo. 

• Ecología transnacional. 

• la sociedad del conocimiento. 

11. l. Lt\ BONANZA M!JNDl,U DE LOS AÑOS 90. 

La prosperidad de los anos 90 se deberá suslancialmenle a la economfa más que a 

las políticas, por lo tanto, es importante considerar que "la nueva economía mundial no se 

nuede entender si se cree que tan sólo es m,"\s y más comercio entre 160 países: hJy que 

verla como el mundo que pasa del comercio entre países a una economía unlflcada" 21
, es 

n~,p.3 
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decir, estamos enfrentando una etapa donde los estados nacionales macroeconómicos ya no 

son autosuíicientes, porque han desviado sus objetivos; las actividades de una empresa dejan 

de ser eficaces si cambian los supuestos básicos que las originaron, ya que "la actuación 

eficaz requiere concentración en un objetivo, fijar prioridades y respetarlas"21, esto se ha 

perdido hace tiempo porque generalmente las personas que ocupaban altos cargos, dentro 

de las empresas, facilitaban la enlrada a sus conocidos o familiares aún sin que existieran 

las vacantes, por tal razón "se creaban" nuevos puestos para proporcionar el trabajo. Este es 

un ejemplo de como se van desviando los fines de una institución pues los puestos 

"creados" no eran necesarios, sino que se les asignó una aclividad que de principio resultaba 

inútil por no satisfacer la necesidad de la empresa. 

Por tal motivo, ahora los estados nacionales buscan dividir las tareas económicas de 

tal manera que cada cual haga bien lo suyo, respetando sus llmiles y de ahí pasar a la 

interdependencia económica que ello implica. 

Esto ya está ocurriendo pues para que funcione la economía global se debe fomentar 

el libre comercio; "el acuerdo de 1988 entre Estados Unidos y el Canadá para suprimir todas 

las barreras comerciales fue un paso gigantesco"24
; en la actualidad ya se ha celebrado el 

acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. El ano de 1992 ha comenzado a derribar 

las barreras comerciales entre la economía de Europa. 

Toda la apertura económica, entre otras cosas, traerá como consecuencia un 

JJ ORUCKER, P., La1 Nuev.;u Realidades p.106 

H NAISBITI, J., fL...il., Mega1eodencfaJ 2000 p.4 
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estancamiento en la inflación, porque ahora hay competencia mundial de precios y 

calidades. Por otro lado, las personas tendrán que pensar críticamcnle, planear con esrrategia 

y adaptarse al cambio, ya que la gran mayoría de los jóvenes ven esta bonanza como una 

oportunidad, mientras que los viejos sienten amenazada su seguridad. Asimismo, los 

consumidores al tener mayor poder de compra y diversas alternalivas para elegir, comprarán 

e invertirán más, viéndose el desempleo compensado por los nuevos puestos de trabajo 

derivados de estas inversiones. 

En la actualidad las empresas se encuentran actuando, es decir, planificando visiones 

estratégicas para hacer frenre a las tendencias económicas globalet 

11.2. EL R[NACIM!ENTO DE LAS ARTES, 

Los movimientos artísticos en su sentido más hondo encuentran la necesidad de 

expresar el significado de la vida frente a los cambios sociales y económicos más radicales 

y que abarcan a todo el mundo. "A donde quiera que se ha extendido la economía de la 

información, se ha desarrollado la necesidad de reexaminar el sentido de la vida por medio 

de las artes"25
• 

Duranle el siglo XX las civilizaciones han experimentado la suslirudón del hombre 

por la tecnología, la industrialización y las máquinas; de igual forma, el ser humano s~ ha 

visto asolado por el totalitarismo y las guerras, lo cual no permllió al hombr~ ,pensar mi!s 
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que en ello, sin embargo, "hoy, al avanzar hacia el milenio, dejamos atrás las guerras 

devastadoras de este siglo. ( ... ) Gran parte de la humanidad es libre para pensar, para O 

explorar qué significa ser seres humanos"26
• 

Probablemente estos períodos dif(ciles han sido ricos en experiencias, pero no 

desarrollaron nuevos estilos que permitieran un florecimiento de la expresión, comparable 

al que se había registrado en grandes épocas del pasado, como puede ser el caso de la 

época renacentista. 

Los hombres han reencontrado los medios para dar plena expresión a las nuevas 

fuerzas y experiencias reales que están surgiendo. Han revivificado las formas culturales 

tradicionales; "los anos 90 traerán un moderno renacimiento de las artes visuales, la poesfa, 

la danza, el teatro y la música en todo el mundo desarrollado, en tajante contraste con la 

reciente era Industrial, en la cual el modelo era lo militar y los deportes eran la metáfora. 

Hoy estamos pasando de los deportes a las artes"27
• Durante el período de la primera 

guerra mundial, las armas se convirtieron en una industria fructífera porque "sin la primera 

guerra mundial, la radio no se habría desarrollado probablemente hasta 30 anos tarde, ( ... ) 

la escasa eficacia de los teléfonos de campana durante las batallas ( ... ) se dedicaron ( ... ) al 

desarrollo de la transmisión inalámbrica de la voz y de la música. ( ... ) El primer ordenador 

en funcionamiento ( ... ) se fabricó para atender las necesidades militares y con dinero 

16 NAISBITI, J., ñ...11, Megatendenc:!;u 2QQQ p.46 

l'ld.c.m. 
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militar"111 • Esto era antaño, pero hoy en día las fuerzas militares han contribuido muy poco, 

1 si es que lo hacen, a los avances tecnológicos, científicos y económicos, pues los gastos de 

defensa, son fortísimos. Si estos recursos se encauzaran a una inversión productiva habría 

m.1s poder competitivo y liderazgo en su economía. 

Se habla de que en la era industrial el modelo era lo militar, porque ahora "la primera 

de las prioridades económicas debe ser reducir y controlar los gastos de defensa y el desvío 

de recursos humanos de alta calidad hacia algo tan económicamente improductivo, e incluso 

contraproducente, como la defensa1119• 

Ahora, en cuanto que el deporte ha sido reemplazado por el arte se debe a que el 

deporte también ha desviado sus fines; antes era considerado como un factor que permitía 

canalizar la energía del hombre, ya que ayudaba a darle una válvula de escape y en 

consecuencia, a transformarla en un disparador funcional positivo, capaz de servir como 

catalizador de la potencial agresividad de las personas. Por otro lado, mucho depende de 

la salud física un adecuado ajuste para la vida. Desgraciadamente, para muchas personas y 

organizaciones ése ya no es el único fin de los deportes. Estos se han convertido en las 

sociedades capitalistas, en un medio de consumo y, consecuentemente, en un imán que 

atrae la publicidad para hacer negocio, ya que han generado numerosas formas de 

propaganda. Por ejemplo, en el momento de la promoción publicitaria se presentan 

comerciales en pistas, en paneles de los estadios, etc., a tal grado que todos los terrenos del 

21 ORUCKER, P., Laf Nuevas Realidades p.60 

lt~.p.83 
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deporte están Invadidos por la publicidad. 

El renacimiento de las artes se ha determinado por Ja búsqueda de Jo espiritual, de 

donde se han derivado grandes consecuencias económicas¡ "las corporaciones, empiezan 

a abandonar los deportes y a pasarse a las artes para definir su imagen, para comercializar 

sus productos"1º. En los países desarrollados prefieren utilizar cualquier manlíestación 

artística para anunciar sus productos, esto atrae a las consumidores de buen gusto ganando 

las empresas mayor prestigio. 

En la medida que las artes adquieran importancia dentro de la sociedad, las empresas 

podrán perfilar su competitividad bajo Ja influencia de las diversas expresiones artlsticas. 

El renacer espiritual de las artes, aunado a la tecnología comienza a impulsar la 

economía de los anos 90. 

11.3. APAR!CION DEL SQQAL/SMO DE MERCADO LIBRE. 

Cualquier país cuya Intención sea penetrar al juego de Ja economía mundial y no 

quedar rezagado por falta de calidad y competitividad no debe mantener una economía 

t cerrada, proteccionista. Este es el caso de los países socialistas; ••por fin se ha reconocido 

que ninguna economía centralmente planificada ha tenido éxito en todas partes"31
• 

Cuando el estado quiere abarcalo todo, es necesario reconocer sus límites para que 

Jo NAISBITT, J., fL....ih, Mesaleodeocla, 2QQQ p.46 

JI .l.b.l.Wm:J,p,77 
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sepa qué parámetros puede abarcar para funcionar, de lo contrario las condiciones deben 

ser favorables pues una actividad funciona si se convierte en un monopolio, es decir, no 

funciona si hay competencia, si existen otras alternativas que proporcionen los mismos 

servicios. 

Pero ahora los países centralizados deben cambiar las estructuras de su sociedad, de 

tal forma que se asuman nuevas responsabilidades e iniciativas dentro de una economía 

abierta. 

Esto se irá dando a través de la privatización que es cuando el estado abandona las 

induslrias nacionalizadas para que se responsabilicen de ellas empresas u organizaciones 

privadas; porque "en todo el mundo, los paf!;es socialistas están abandonando ese control. 

Por medio de la privatización ( ... ) eslán traspasando la propiedad de los medios de 

producción"12
• 

De esta manera, el socialismo clásico se transforma en un "socialismo de mercado 

libre". El período industrial ha quedado a1rás y como se mencionaba anteriormente, el 

estado en los países centralizados, repartirán a organizaciones privadas, las actividades 

públicas para su mejor desempeno y eficacia. 

l/.4. ESTILOS DE VIDA MUNDIALES Y NACIONALJ.SMJJ..Q)J.LURAL. 

Hoy en día por el Intercambio de la economía, el mundo es cada vez más 

u~.p.100 
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cosmopolita, la cultura Internacional se asoma por todas partes a través de la T.V. y la radio; 

Estados Unidos exporta películas y programas cuyas escenas de violencia son más que 

evidentes y desgraciadamente se toman como representativos de su vida, y no sólo eso, sino 

que a los lugares donde se transmite la pornoindustria se priva el derecho de ver buenos 

ejemplos de conducta ciudadana. Otro "factor( ... ) que acelera el desarrollo de un estilo de 

vida global es la proliferación del idioma inglés"", ya que el inglés también se extenderá 

a los pueblos angloparlantes, como toda la demás·cultura extranjera, sin embargo, el idioma 

cada vez es más solicitado y necesario para poder destacar en un mundo globalizado, lleno 

de apertura, por lo que se pone un interés especia) en aprenderlo ya que llegará a ser una 

lengua universal. 

Las manifestaciones que distinguen a un pueblo de otro son el lenguaje, el trabajo, 

las costumbres, las·aétitudes y los criterios prevalentes, con la penetración de nuevos estilos 

de vida en los paf ses extranjeros, estas manifestaciones se pierden, porque la tendencia que 

le sigue es la homogeneización de los pueblos, es decir, se van desvaneciendo aquellos 

factores que le dan ciertos rasgos o cierta personalidad a una nación; es por esa razón que 

"si los habitantes de un país del tercer mundo sienten que una cultura foránea está 

adquiriendo demasiada Influencia, verán amenazados sus valores y responderán con 

nacionalismo cultural, afirmando vigorosamente su lengua o su religión{ .•. )"14¡ ante estos 

momentos crltlcos, la cohesión de diferentes naciones, está cobrando conciencia; la lealtad 

lJ J..b.kWD, p.122 

14 l.ID.5:Wn, p.128 
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de los individuos al grupo ai que pertenecen comienza a erosionar porque ningún es1ado 

permitirá influencias que vayan en contra de su existencia, de aquello que no facilita el 

cumplimien10 de los deberes y el ejercicio de los derechos del ser humano. 

El estilo de vida, principalmente de los Estados Unidos, invade gran parte del mundo; 

t el nacionalismo cultural consiste pues en afirmar la individualidad de cada nación como 

reacción a la masificación. 

11.S. EL PECENIO DEL LIDERAZGO FEMENINO. 

Todos los aspectos de una sociedad de iníormación han invadido y modificado el . 

dominio tradicional de las mujeres en el hogar, haciendo de sus anteriores responsabilidades 

asuntos propios de la comunidad. Es1a situación cambió la esfera de acción de Ja mujer y 

su lugar dentro de la sociedad, "empujándolas" al empleo y a la vida pública la cual les 

otorgó una nueva condición, nuevas funciones, nuevas oportunidades y nuevas 

responsabilidades. 

Antes del siglo XX las mujeres de todo el mundo estaban sometidas a una sociedad 

que les daba una posición inferior y una actuación restringida; existía una completa 

subordinación di:' las mujeres a los hombres, sin embargo, ",11 avanzar los afias 90 J,1 opinión 

pública reconocerá que los hombres y las mujeres funcionan igualmente bien como líderes 

de negocios, y las mujeres asumirán las posiciones de liderazgo que se les habían negado 
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en los anos que ya pasaron"1s, es evidente que hoy en día la actuación de la mujer cobra 

mayor fuerza en "el mundo de los hombres", debido a las aspiraciones a una nueva vida, 

del deseo de compartir los derechos de que goz.iba el varón, ahora la mujer podrá participar 

en la misma actividad política, recibir la misma educación, dedicarse a las mismas 

profesiones16, incluso podrán expresar plenamente sus diíerencias sin que eso suponga 

inferioridad, por el contrario en la actualidad, a las empresas les interesa más la inteligencia 

que la luerza. 

El problema radical ya no estriba en la diferencia de sexo, se puede manejar 

adecuadamente un buen liderazgo dentro del lugar de trabajo, ya se~ precedido por un 

hombre o por una mujer, sino en que el trabajador este mejor educado, tenga decisión y 

opte por un aprendizaje permanente, esto como reacción ofrecerá un líder eíiciente con una 

visión para dirigir a su gente acertadamente. No se trata de un líder dictador, sino de un 

líder facilitador, el cual "no se supone que sea mejor ni superior a los que suben detrás de 

él. Unicamente se considera{ ... ) que tiene mayor conocimiento y capacidad para alcanzar 

la cima"31, 

Todos los derechos que exigió la mujer en el siglo XIX, lueron maniles!ados 

generalmenle por aquellas que eran cultas; en gran medida durante la primera mitad del 

siglo XX consiguieron sus demandas, actualmente esas ideologías que ponen en desventaja 

lS 1bls!ml, p.202 

J' las mujeres tienen, en la actualidad, si no una mayorfa, sf una proporción conslderable de las carreras 
que antes estaban dominadas por los hombres. · 

>7 HAIMAN, F., Djrecdón de Grypos, p.35 
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a la mujer con respecto al hombre, pertenecen al pdsado de todos los países 

Industrializados. 

Sin embargo, no se puede dejar pasar inadvertida, la otra cara de la moneda ... ¿qué 

va a pasar con el núcleo familiar, sin la mujer atendiendo su hogar?. No se trata de que la 

mujer esté recluida en su hogar las 24 horas del dla; desde luego puede y debe buscar su 

desarrollo, sin olvidar la labor tan profunda que descmperia como esposa y madre, sin ella 

y sin el padre, no hay que perderlo de vista, la familia sufrirá lesiones importantes, porque 

ellos, dedicados a ganar dinero, verán que su fortuna no es suficiente para enderezar al_ hijo 

que se desvió debido a la indiferencia y al alejamiento en que fue mantenido durante los 

ar.os claves de la formación y comprobarán que cuando quieran dedicarle al hijo todo el 

tiempo necesario para comunicarse con él y reorientado, será tarde para intentarlo. No hay 

que olvidar que gran parte de la educación, se obtiene a través del ejemplo, por lo tanto, 

cuenta mucho la presencia de los padres anle sus hijos. Nunca hay que olvidar que, 

"efectivamente, la vocación profesional de la mujer casada sea tan importante para su 

madurez y felicidad que sienta la necesidad de ejercer su profesión. En este supuesto, una 

madre responsable sabrá ordenar _adecuadamente sus deberes de madre y esposa con 

respecto a esa vocación profesional.( ... ) Sabrá inteligentemente posponer su profesión a su 

mísión de madre cuando, en esa primera edad del matrimonio, los hijos reclamen su 

presencia, su ternura y sus cuidados; y siempre procurará hacer compatible su horario 

, profesional con la atención de Ja familia ( ... )"38, 

• 
15 CADAHIA, J., la Familia Matrjmonio Hogar Hiios, p.197 
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11.6. LA EDAD DE IA B/OLOGIA. 

Al acercarse el milenio, hay una fuerte tendencia a buscar nuevos rumbos dentro de 

la biotecnología, poca es la gen1e que sabe de ella y sobre todo, de sus consecuencias 

morales y éticas. 

La biotecnología trata de alterar los componentes genéticos de los animales para 

producir vacunas y drogas para ayudar a los individuos propensos a ciertas enfermedades; 

manipula frutos y semillas proporcionándoles sustancias que resistan a los insectos; 

, desarrolla técnicas genéticas para producir alimentos con mayor rapidez y más nutrilivos; 

podrá evitar que especies en extinción desaparezcan, etc. 

Hace a1gu.nos años estas ideas provocaban incredulidad, pero se ha comprobado que 

el proceso de selección artificial puede acelerarse, manipulando la intimidad genética del 

animal, pues por medio de Ja microinyección de genes se puede transmitir a las entrar'"las del 

animal, información que nunca tuvieron sus antepasados. En algunos casos se consigue que 

el animal transmita el gen a la siguiente generación, pero se observó que estos viven menos 

tiempo y Se reproducen con mayor dificultad. 

Los animales tránsgénlcos39 se podrán dotar de genes que produzcan anticuerpos 

contra bacterias y virus y así se habrán inmunizado contra enfermedades agresoras. 

Los médicos saben que las grasas de los animales traen conflictos de salud llevando 

a las personas Incluso al infarto. Pero con la ingeniería genética se podrán inyectar genes 

39 Son aquellos animales a los cuales se les ha introducido genes de otra especie. 
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adecuados a los embriones de los animales, cambiando la composición de la grasa. 

De igual forma, las personas diabéticas ya no tendrían problemas, pues habría 

"gallinas transgénicas" a cuyos embriones se les implantaría el gen de la insulina, obteniendo 

sus huevos con ésta. 

Las técnicas ya permiten manipular embriones humanos, aunque está prohibido por 

los comités cientlficos de ética de los distintos paises que trabajan con transgénicos. Pero 

¿qué pasaría si a un embrión humano le incorporasen genes de rata, chimpancé o cerdo?. .. 

"Con el tiempo, la biotecnología hará posible identificar y manipular características 

heredadas. Y eso es lo que da miedo. Esta ciencia ofrece asombrosas contribuciones al 

mejoramiento de la vida, pero al mismo tiempo, plantea interrogantes que inquietan mucho 

al público""º. 

El poder de la ciencia y de las organizaciones se combinan para generar una crisis 

intelectual y moral en la vida de la humanidad. Pero la cuestión es si los hombres tienen 

la capacidad para comprender las complejidades de las fuerzas que están desencadenando 

y para imaginarse nuevas clases de orden que han aprendido a manipular o a destruir. Es 

algo que desafía la comprensión humana. 

Moralmente, la crisis surge del hundimiento de muchos valores y del conflicto entre 

aquellos que subsisttan. la cuestión moral consiste en si la ciencia misma encontrará una 

nueva rnoral para esta era científica o si cualquiera de Jos valores y sanciones morales serán 

suficientes ante las nuevas situaciones. 

'º NAISBITT, J.,~. Megatendencias 2000, p.228 
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los mismos dentfficos se verán enfrentados a un dilema ético, porque no son los 

valores de la ciencia los que realmente interesan, sino los de la sociedad. Son cuestiones 

., que son trascendentales para la humanidad; no para una raza, nación, clase o credo, sino 

para todos los habitantes de la tierra. 

1(.7. EL TRIUNFO DEL INDIVIDUO. 

Durante la era de la industrialización, las máquinas sustituyeron al hombre, sin 

embargo, en la actualidad el individuo es m~s reconocido como el creador de dicha 

maquinaria, el que posee la lnlclallva para emprender negocios, el gufa-facllilador capaz de 

dirigir grupos, etc. La persona ahora es vista "como fundamento de la sociedad y como 

unidad básica del cambio"41, porque tiene la conciencia para ello y para aportar nuevas 

realidades. 

En los arios 90, como se ha mendonado en numerosas ocasiones, habrá una 

creciente tendencia a globalizar la economía, por lo tanto, "a medida que globalicemos, los 

individuos, paradójicamente, se volverán más importantes, más poderosos"42• Es evidente 

la necesidad de la persona, porque princlpalmente es el promotor del cambio, a través de 

su mayor ordenación interna, la cual le permitirá aportar su mejor . contribución a la 

sociedad. Hoy m~s que nunca, el hombre es!~ consciente de sus posibilidades y 

" J!2il!w, p.283 

"~p.284 
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limitaciones; se sabe principio de las acciones y de la tecnología que conforma el mundo 

actual. 

La exallación del individuo provoca que el colectivismo se acabe, porque cuanta más 

gente hay, las responsabilidades se pierden o se van traspasando. El indiVidualismo acaba 

con esto pues no permite posibles evasivas ante el compromiso de la responsabilidad, sin 

embargo, esto no significa que un hombre por sí sólo eche a andar una empresa, esto sería 

un canto complicado, sino que "colaborando con los demás, uno puede construir la 

comunidad" 0 • En la comunidad no hay imposición, las personas deciden libremente 

colaborar con 01ras. Aquí no se traslapan las actividades concernientes a cada persona, todos 

se responsabilizan porque conocen quién es quién dentro de la organización y el papel que 

desempenan. 

El Individuo mediante el estudio, la libertad para tomar decisiones conscientes, la 

experiencia, el arte, etc. se preSenta como una opción tentadora y útil para la economía de 

este milenio. 

11.1 fCOtOC!A Tl!ANSNAC!ONt!l. 

A través de programas noticiosos, a menudo es común enterarse de que muchas 

especies animales están en .vías de extinción o que la tala de árboles acaba con el equilibrio 

" 1l2il!mi. p.285 
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ecológico de los bosques y selvas; que la capa de ozono que protege al planeta está 

desapareciendo por alteraciones en los fenómenos físico-químicos de la naturaleza como 

pueden ser las lluvias, el calor del sol, cte.; asimismo la contaminación del ambiente, del 

aire que se respira provocado por la expulsión de gases que desechan las industrias y los 

automotores. 

Los problemas ecológicos no sólo preocupan a un país determinado, sino a todos y 

no de forma separada, ya que el medio ambiente es de todos y lo que afecta en un lugar del 

mundo traerá graves consecuencias en otro. 

No se puede ni se debe hablar de una ecología local, es decir, la ecología de los 

Estados Unidos o la de México, debe manejarse una ecología transnacional, que abarque 

la unidad de la tierra. Cuando el grupo de los siete (Estados Unidos, Japón, Alemania 

Occidental, Inglaterra, el Canad~ e Italia) se reunió en París en el ano de 1989, mencionó 

Jo siguiente: "urgentemente se necesita una acción decisiva para atender y proteger el 

equilibrio ecológico de la tierra. Trabajaremos unidos para alcanzar las metas comunes de 

preservar un sano y bien equilibrado ambiente global, a fin de cumplir objetivos económicos 

y sociales compartidos""". Esto demuestra una preocupación generalizada así como la 

necesidad real de llevar a cabo políticas transnacionales, es decir, en conjunto con otras 

., naciones para salvaguardar el ambiente que rodea al planeta. 

En México se implantó un programa llamado "hoy no circula", para tratar de 

solucionar el problema de la contaminación, desgraciadamente por falta de conciencia en 

"~p.12 
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las personas, no ha funcionado del todo bien, pues cuando este programa se puso en 

marcha se esperaba que redujera, por lo menos en un 20%, la contaminación dentro de la 

Ciudad de México y su área metropolitana, pero muchos capitalinos adquirieron otro 

automóvil que los movilizara el día que no "circulaban". Con esto se deseaba lograr, a parte 

de reducir la contaminación atmosférica, disminuir la cantidad de coches que transitaban 

en el área metropolitana. Sin embargo, al incorporar el programa como permanenle, la 

situación empeoró porque mucha gente optó por adquirir más automóviles, lo cual no sólo 

no resolvió el problema, sino que además creó olro: la sobrepoblación de automotores en 

nuestra ciudad. 

Este es sólo un ejemplo de una medida que se implantó como respuesta al problema 

ambiental, pero quizá esta solución o muchas otras, ser.in efectivas en la medida que se 

'actúe entre países, con solidaridad y subsidiariedad. "El mayor desastre ecológico en mucho 

tiempo ha sido la semidestrucción del mayor depósito de agua fresca del mundo, el lago 

Baikal, en Siberia y Beijing y Budapest están tan completamente contaminadas como Ciudad 

de México"45
• Es demostrable que no sólo es un país el que presenta grandes desventajas, 

sino el mundo entero donde toda la humanidad se ve afectada, por lo tanto, proteger la 

naturaleza es responsabilidad de todos. Pero esta idea debe ser adecuadamente comprendida 

y se logrará cuando las naciones dejen de culparse, unas a otras de la destrucción de ia 

~colegia y adquieran un compromiso y se accione conjuntamente, transnacionalmente para 

mejorar el entorno. 

' 5 DRUCKER, P., las Nuevas Realidades p.199 
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11.2. LA SOGEDAD DEL CONOQM/ENTO. 

En anos pasados se partfa del criterio de que los factores económicos eran los que 

propiciaban las transformaciones de la sociedad y la educación era considerada como un 

factor no económico. Pero la presencia del año 2000 se impone y "ha puesto en evidencia 

'el Importante papel que desempeña la educación al lado del capital físico y del progreso 

tecnológico en el desarrollo económico"'6
• Esta nueva tendencia exige a los diversos 

estados una "sociedad del conocimiento". 

La sociedad del conocimiento, como lo indica su nombre, se basará en los 

conocimientos que proporciona la educación universitaria. Para obtener buenos trabajos será 

indispensable el título que otorgan los estudios superiores al término de éstos. 

Los estudiantes de este milenio egresan con otra mentalidad, otros valores, lo cual 

los hace formar parte de los "trabajadores del conocimiento" que se distinguen por ser 

especialistas en su campo y en numerosas ocasiones, conocen y saben más que el propio 

jefe, sin embargo, no significa que puedan ridiculizarlo, por el contrario, colabora como 

colega, por lo tanto, la nueva sociedad manejará "una economía en la que el conocimiento 

ha llegado a ser el verdadero capital y el primer recurso productor de riqueza, formula a las 

instituciones educativas nuevas y exigentes demandas de eficacia y responsilbllidad 

educativas"47
• 

46 GALLO, V., Economía Sociología y Educación, p.41 

47 DRUCKER, P., Las Nuevas Realidades. p.336 
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Se requiere, dentro de las organizaciones industriales, de personas especializadas, las 

que egresan de Instituciones de educación superior, por lo que la empresa debe colaborar 

con dichos organismos en la creación de este nuevo tipo de profesionales del conocimiento, 

para que tengan la calidad y cultura necesarias para responder ventajosamente a los 

requerimientos de una buena empresa, como soporte de una economía sana. 

Así, si las instituciones educativas e industriales se enlazan, las empresas tendrán que 

contar con una actividad que desarrollen los empleados y que, al mismo tiempo, se 

desarrolle en la institución escolar, es decir, que las escuelas superiores Cuenten como una 

parte de su actividad aquel trabajo que sus alumnos desarrollan en las industrias. 

Por otro lado, también debemos plantearnos otra alternativa, pues los cambios no se 

detendrán cuando se quiera reflexionar acerca de ellos, por lo cual "puede ser más fácil 

tarea dotar a los estudiantes de la capacidad y del conocimiento para continuar 

aprendiendo"411
• He aquí la importancia de la educación permanente, porque va más allá 

del mundo actual, prepara al Individuo para el futuro. 

La sociedad del conocimiento no permite que la educación termine en la escuela. La 

educación continuada será una Importante industria en crecimiento para el futuro. 

la sociedad del conocimiento no es sólo un fenómeno aislado y puramente 

económico, sino que también representa un movimiento social integral y muy complejo, en 

el cual el crecimiento económico va unido a cambios mas amplios de orden cualitativos 

como lo es la educación de los individuos. 

.. !lllitJ:m, p. 34 2 
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Lo más interesante de estas tendencias es que todas van a unirse a un sólo punto: el 

ser humano, porque los hombres han encontrado los medios para dar plena expresión a las 

nuevas experiencias Y a las nuevas fuerzas sociales y económicas que están surgiendo. Han 

irrumpido las formas de expresión tradicional para explorar nuevas profundidades 

psicológicas, nuevas formas sociales y las nuevas relaciones del individuo con el mundo. 

Este período será rico en experimentación para los individuos, porque las tendencias 

de este milenio, conceden al hombre la facultad.de abrir la puerta de su sensibilidad a un 

mundo exclusivamente suyo, pero susceptible de compartirse, un mundo heCho a la medida 

de su creatividad. 

Las realidades, no son experiencias estáticas e inflexibles en el momento de 

manifestarse, ya que es aquí cuando el individuo retoma sucesos pasados y presentes, 

Incorpora a sus acciones valores axlológicos, éticos, Ideológicos o políticos, valores 

sociológicos, de comunicación en la búsqueda de formas de vida superiores y diferentes. 
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111. TLC: UN MOMENTO H/STOR/CO QUE 
RECLAMA SER COMPETENTES 

En el capítulo anterior se abarcó el contexto general que rodea el panorama del 

mundo; se hablaba de algunas tendencias propensas a enfatizarse si no al término, sí durante 

este milenio. Una de ellas, la más importante para la elaboración de este tesis es el Tratado 

Trilateral de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y el Canadá. 

El presente capítulo profundizará en dicho tema sin llegar a un análisis exhaustivo. 

Será un esbozo de los elementos que más sirvan a nuestros fines: antecedentes del Tratado 

de Libre Comercio, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y beneíicios, así como la 

importancia de ser competitivos ante el Tratado; finalmente cuál es el papel que desempcria 

la educación en este rubro. Pero antes de dar comienzo al tema central de este capítulo, 

hablaré de la economía de mercado, ya que el TLC •e basa en ella. 

La economía de mercado actúa libremente teniendo en cuenta las fuerzas del 

mercado. "la economía de mercado es un sistema económico en el que las fuerzas de la 

oferta y la demanda guían el proceso económico sin ser interferidas por regulaciones 

gubernamentales u otras lntervenclones'149
, es decir, está sustentado por capital privado, 

por lo que cd::.1 lodas las decisiones acerca del empleo del capital y de la inversión, 

dependen de decisiones privadas y obviamente de las necesidades del mercado. 

49 Planeta Ed., Economía Planela, p.46 
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En la actualidad, la propiedad privada de capital, ha llegado a un momento de su 

desarrollo en la que es capaz de utilizar la tecnología disponible y de producir cualquier 

clase de productos y/o servicios, debido a que se ha industrializado, para continuar el 

crecimiento económico ininterrumpido que, se plantea este milenio, con la firma del TLC. 

Para comenzar con el Tratado de Libre Comercio, hay que mencionar que con 

anterioridad a éste, se dieron cinco acuerdos que buscaron de igual forma, la integración 

económica: en 1960 el acuerdo de la Comunidad Económica Europea, el Acuerdo de Libre 

Comercio entre Gran Bretaña e Irlanda en 1965, el firmado entre Australia y Nueva Zelanda 

, en 1983, en 1985 el Acuerdo entre Estados Unidos de Norteamérica e Israel y finalmente 

el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Canadá en el a~o de 1988. 

U!.1. ANTECEQENTES DEL IBA TADO DE LIBRE COMERQO IEvoludón de las relaciones 
entre México y Estados Unjdosl. 

Al subir al poder el General Porfirio Dfaz en 1876, traía una fuerte Influencia liberal 

y positivista que proyectó en su gobierno. Fue un período de crecimiento económico, "sin 

embargo, el orden y el crecimiento fueron logrados haciendo a un lado la libertad y la 

igualdad"" cuando Dfaz centralizó el poder político. 

El positivismo argumentaba que la clase intelectual era la forjadora de los caminos 

del progreso y que la ignorancia no era un obstáculo; asf pues el gobierno no se preocupó 

50 LEVY, D., ~ Estabilidad y Cambio p.50 
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porque se impartiera una buena educación en las escuelas, los terratenientes abusaban de 

los campesinos. Al paso del tiempo, el nivel de vida es1aba muy deteriorado y el 

analfabetismo presentaba aumentos considerables. 

la ausencia de movilidad política y social durante el porfiriato contribuyó a su 

derrumbamiento. Para el ano de 1904, el crecimiento económico estaba frustrado por la 

dictadura de Dfaz por lo que el régimen actuó con represión. Las cosas marchaban mal 

políticamente debido a la gran inquietud que provocaba la edad avanzada de Porfirio Dfaz. 

En 1910 el gobierno se encontraba en un estado de total fragilidad que acabó por 

resquebrajarse por un golpe revolucionario violento, por parte de Francisco l. Madero. 

Madero gobernó de 1911 a 1913, restauró la libertad de prensa y ciertos derechos 

a la propiedad privada. Su lema era "sufragio eíectivo, no reelección". Madero fracasó 

porque no pudo aplastar el antiguo régimen. 

las relaciones entre México y los Estados Unidos no fueron del todo equilibradas. Era 

notorio el interés, por parte de U.S.A., de que nuestro país mariejara ciertas políticas. Ante 

la caída y muerte de Feo. l. Madero, el presidente del Estado Norteamericano, Taft, no 

resolvió definitivamente si aceptar o no al gobierno de Victoriano Huerta y dejó el problema 

a su sucesor Wilson quien dio todo su apoyo a Huerta; "Huerta insistió ( ... } en que quería 

la paz, pero su actitud cuartelaria lo impidió de continuo y la oposición armada que 

tmcabezo Venusuano CarrJ11ZJ"' 1
, pero de hecno el mismo, por su pollt1ca de tuerza y de 

atentados, hizo impracticable el propósito, a su vez Wilson siempre se emper'\6 en decidir 

51 ALVEAR, C.,~. Il..C.i. .. Mnrco Histórico para una Negociación, p.110 
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cómo debía manejar el gobierno mexicano las elecciones y ante la resistencia de Huerta a 

admitir sus Indicaciones, Wilson dispuso la neutralidad oficial de los Estados Unidos en la 

contienda que estaba levantando Carranza contra Victoriano Huerta, lo cual signiíicaba que 

no podían venderse armas a ninguno de los dos rivales. Pero en la práctica y debajo del 

agua, los revolucionarios carrancistas sí recibían armas de algunos norteamericanos. 

De esta manera, el presidente de U.S.A. declaró "el 23 de mayo al rhe Sarurday 

Evening Post: los que controlan el gobierno de Huena deben ser desposeídos de ese 

., control"51 • Los norteamericanos se convirtieron en v,~ceros de tos carrancistas y serialaron 

que Huerta debía abandonar el poder. 

La lucha armada llegó a su fin cuando Huerta comprendió que su caUsa estaba 

perdida y renunció al poder. 

En el a~o de 1916 Carranza comienza su período de gobierno, el cual no fue de 

completa paz porque en su contra hubo grupos rebeldes de diversas tendencias; por otro 

lado le "tocó al gobierno de éste el desenvolvlmiento de la 1 guerra mundial"", ante la 

cual quiso mantener la neutralidad de México durante ésta. 

En 1919 dio a conocer la Doctrina Carranza que pretendía "evitar la preeminencia 

de Jos extranjeros sobre los nacionales ( ... ), y el dominio de nuestros pueblos hacia los 

recursos naturales, con aliento a la industriallzación"54 • Carranza con esto, quería mantener 

"~p.111 

JJ l..lllilml. p.114 

54 .!h!!;!mJ, p.115 
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la soberanía e independencia de México para que no se viera obligado el país a ac1uar bajo 

' la tulela de los U.S.A., sin embargo, esta doctrina no fue respaldada por los paises del sur 

porque no era conveniente actuar así frente a la nación más fuerte del norte. 

La administración de Alvaro Obregón abarcó el periodo de 1920 a 1924. Recibió una 

nación paciíicada. Los norteamericanos no lamentaban la caída de Carranza por razones 

evidentes. Con Obregón de presidente de los Estados Unidos Mexicanos las negociaciones 

con los Estados Unidos tuvieron matices diíerentes, más armoniosos. Debido a los intereses 

económicos del coloso del norte frente a los problemas mexicanos, ésle demandó no sólo 

promesas, sino un tra1adoque formalizara la salvaguardia, prindpalmenie para sus empresas 

petroleras. Obregón accedió porque la falta de apoyo por parte de U.S.A .. ponla en duda 

el otorgamiento de créditos extranjeros· a México¡ así pues se firmaron los Convenios de 

Bucareli donde la administración obregonista "se comprometió a no aplicar el anículo 27 

constitucional en su integridad a los norteamericanos, de modo que no se molestaría a los 

petroleros en sus derechos( .•. ), de modo que los súbditos de los Estados Unidos quedaron 

en situación de privilegio"55, aún cuando el artículo 27 de la Constitución Mexicana habla 

de que la propiedad de las tierras y aguas que estén dentro del territorio nacional 

corresponde a la nación y a ésta también corresponde el dominio directo de todos los 

recursos nalurales. Ante esta situación hubo gran oposición, el gobierno la reprimió con 

v1olenc1d. 

De esta manera, el gobierno norteamericano no vaciló en apoyar a Obregón y a 

n ALVEAR, C., Historia de México, p.347 
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quien habría de ser su sucesor: Plutarco Elras Calles. 

Calles, llamado más tarde "Jefe Máximo de la Revolución", ocupó el poder ejecutivo 

del a~o de 1924 al de 1928. Etapa llena de tensiones, ya que en el a~o de 1926, se 

promulgó una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, por la que quienes íueran 

propietarios de terrenos petrollferos estaban obligados a mutar sus tltulos de propiedad 

( ... )"56, Esto provocó una gran inquietud y molestia a los estadounidenses quienes 

decidieron actuar a través de su embajador Dwigth Morrow, quien influyó para que la ley 

petrolera se modificara y así las concesiones, que había dado el gobierno mexicano, 

reconocieran los derechos de los petroleros norteamericanos. Por esto y ante los conflictos 

religiosos que dieron lugar a la guerra crlstera (debido a que Calles quería la aplicación 

estricta de la legislación antirreligiosa), Morrow llevó a cabo algunas gestiones para poner 

fin a la rebelión armada que se extendió por varios estados y llegó a tener caracteres de gran 

violencia. 

Posteriormente subió al poder el Licenciado Portes Gil de 1928 a 1930; el Ingeniero 

Pascual Ortíz Rubio de 1930 a 1932 y el General Abelardo L. Rodríguez quien fungió como 

presidente provisional de 1932 a 1934. Todos ellos sujetos a la presión e influencia de El 

Jefe Máximo. 

En 1934, con el apoyo de Calles, protestó como presidente de la República Lázaro 

Cárdenas, cuyo período de gobierno se extendió hasta 1940. 

A esta etapa corresponde la ley de expropiación de 1936 con la cual se 

)• ALVEAR, C.,~. TLC Marco Histórico para una Negociación, p.120 
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nacionalizaron Jos ferrocarriles el 23 de Ju~io de 1937 y "un asunto de gran significación 

económica, política e internacional fue el conflicto que hubo entre los trabajadores 

petroleros y las empresas en que laboraban; conflicto en el que, tras haberse rechazado por 

estas últimas la petición .salarial ( ... ), la actitud rebelde sirvió para que se tomara la decisión 

de expropiar las industrias respectivas"57
• El 16 de Marzo de 1936 se realiza la 

expropiación de las instalaciones industriales que tenían las compañías petroleras en México, 

casi todas ellas de origen norteamericano, inglesas y holandesas. 

El gobierno de Roosevelt, en los Estados Unidos, apoyó a Cárdenas, pero Inglaterra 

rompió sus relaciones diplomáticas con México por este motivo. 

Los arios de 1940 a 1946 estuvieron gobernados por Manuel Avila Camacho. Durante 

su transcurso se desarrolló la 11 guerra mundial, donde hubo un apoyo decisivo por parte del 

país vecino; "los gobernantes norteamericanos y sustancialmente para Roosevelt, era básica 

la colaboración de México( ... ). Fue obvio que la estrategia de los Estados Unidos, así en lo 

militar como en Jo po/flico, requirió una más estrecha cooperación con Brasil y México 

( ••• )"
511

, sobre todo, en la defensa en el Pacifico contra posibles ataques japoneses y por otro 

lado, en la obtención de productos agrícolas, Industriales y petrolíferos pues para U.S.A. 

t eran fundamentales para el sostén militar y económico de este país. 

Ante la problemática de la JI guerra mundial, como es evidente, los mercados de 

l:uropa estaban bloqueados por lo que nuestro pais, concretó a Estados Unidos, en un 90% 

u .l.lú.dfiln, p.125 
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sus transacciones mercantiles. 

Durante esta etapa las relaciones entre México y U.S.A. se matizaron más hacia una 

relación de cooperación más que de oposición. 

El régimen del Lic. Miguel Alemán Valdés abarcó el ano de 1946 hasta 1952. Fue un 

período de buena vecindad con los Estados Unidos. El país del norte hizo "un otorgamiento 

de dos créditos por una suma de 50 millones de dólares, destinados a empresas de 

infraestrudura"59, ya que la presidencia de Alemán se caracterizó por el impulso que dio 

a la industrialización, sobre todo a las grandes obras públicas. Anle esta situación existieron 

dos posturas por parte del pafs norteamericano, algunos se comportaron con hostilidad por 

pensar que México deberla dedicarse sólo a las tareas agrfcolas y de minerales; mientras que 

, la otra postura estuvo de acuerdo por favorecer sus inversiones en nueslra nación. 

Como sucesor de Alemán, en 1952 subió al poder Ruíz Cortines y prosiguió con las 

obras públicas; otorgó el voto a la mujer. En el campo internacional, algunos hechos 

mostraban que existfa una gran amistad entre México y U.S.A., como fue "con la entrevista 

que Rurz Cortines tuvo con su homólogo norteamericano, Dwight D. Eisenhower ( ... ) 

también con louis Saint-Laurent, primer ministro de Canadá ( ... )"'°, donde dichos 

gobernantes trataron temas económicos y de respeto mutuo entre sus naciones. 

Como presidente de la República Mexicana, Adolfo lópez Mateas (1958-1964) tuvo 

la inquietud de mantener un equilibrio adecuado para evitar problemas internos, de tal 

Jt~p.131 

"llli!Wn, p. IJJ 
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íorma "que la imagen hacia el exterior fuera positiva y se pudiera dar paso a una apertura 

mayor de mercados, y no sólo tener como cliente básico a los Estados Unidos'o61
• 

El sucesor de López Mateos fue Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, el cual siguió 

con el propósito de su antecesor: ampliar el mercado de México más allá de los Estados 

t Unidos de Norteamérica, lo que le impulsó a continuar sus relaciones con Centroamérica. 

El siguienle período presidencial (1970-1976) fue ocupado por Luis Echeverría 

Alvarez, quien no continuó con las intenciones de Jos dos últimos manda1arios, lograr más 

apertura económica. "Signos de la falta de concordancia entre los nexos de México y Estados 

Unidos, en el cauce de la estrategia sociopolítica de Echeverría, fueron los de la disminución 

de la inversión extranjera. ( ... ) Y a la par, las expresiones de legisladores norteamericanos 

ante el presidente Ford que cuestionaron la política llevada a término en el país vecino 

( ... )"
62

• El coloso del norte no estaba de acuerdo con las acciones llevadas a cabo por 

Echeverría y creía que esto ponía en peligro el régimen de México. 

Posteriormenle subió al poder José López Portillo, del año de 1976 al año de 1982. 

Un sexenio difícil porque se caraclerizó por la inflación, el desempleo y la devaluación del 

peso, problemáticas que era necesario superar. Así pues reanudó el intento de Rufz Cortlnes 

y López Malees por extender sus lazos diplomálicos más allá de los que ya se poseían. 

Con anterioridad se encontraron mantos petrolíferos y se pensó que, de alguna 

11 il2.J.Wun, p.137 

u~,p.143 

- 47 -



manera, los problemas que México presentaba podían ser subsanados si se explotaba ese 

petróleo. Pero no sucedió así, pues se "consideró indispensable, y de demanda inmediata, 

tener un gasoducto desde el sureste hasta los puntos de Interés en los Estados Unidos( ... ), 

Implicó un gasto enorme, que a la postre se convirtió en un fracaso de dilatadas 

consecuencias"61 . Fracasó debido a que el precio del petróleo era muy elevado, el 

gobierno mexicano no accedió a disminuirlo por lo que la nación vecina canceló el 

convenio. 

De igual manera, el proteccionismo y las aduanas del coloso del norte eran muy 

elevadas, lo cual obstaculizó el comercio de México con Norteamérica. 

La situación no era fácil, sin embargo, tuvieron "los Estados Unidos el propósito de 

que se estableciera una integración económica entre los países del Norte de América: 

Canadá, Estados Unidos y México, ( ... ). En los centros Industriales se vio eso como un 

riesgo, y aún hubo, también, reticencias para participar en el Acuerdo General de Aranceles 

y Comercio (GA TT)"64, Se propagó una gran inquietud en las empresas mexicanas ante las 

Intenciones de la nación estadounidense, porque no se encontraban (y aún no se 

encuentran) en posibilidades de ser eficaces en la producción de bienes y servicios, hay 

rezago en la competitividad por tanto proteccionismo. 

En este mismo período los precios del petróleo bajaron, México no pudo responder 

ante la deuda externa y ésta tuvo que ser renegoclada. 

"ll2JsWn, p. 145 
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111.2. INCORPQRAC/QN DE MEXICO AL GATT. 

Anle la problemá!ica que presenta México, López Portillo propone que el país Ingrese 

al GATT, además de que le sería muy beneficioso; "nadie niega que México necesita tomar 

medidas para alimentar la competitividad de sus productos, no sólo para exportarlos más 

sino también por los efectos positivos que se sentirían en el país si bajaran los precios y los 

productos fueran de mejor calidad"65
• Bajo esas bases, los representantes de la Secretaría 

de Comercio de México se reunieron con expertos del GATI para hablar de éste y el posible 

ingreso de nuestro país. Después de varios meses de negociación se pidió a los estudiosos 

de la política de México que tomaran alguna decisión, sin embargo, no se tomó y fue hasta 

el 24 de Agosto de 1906, durante el período presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988), cuando México se adhiere al GATI. 

Las principales razones que apoyaron este hecho fueron que en ese momento 

"México se enfrenta con el problema de la sobrevivencia económica en vista de un rápido 

aumento en el desempleo y una deuda externa creciente ( ... ), quienes apoyan la adhesión 

al GATI sostienen que esto le permitirá a México diversificar sus exportaciones, aumentar 

su competitividad y mejorar la calidad de sus productos'166, De esta manera, el GATT se 

convertiría en un facilitador para "preparar" a países que quisieran convertirse en 

exportadores. 

"LEVY, D., ~ Esrabilidad y eamblo, p.191 

66 ALVEAR, C.,~, ILC. Marco Histórico para una Negotiacióo, p.162 
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Pero, lQUé es el GATI?, es un convenio firmado por las naciones industrializadas para 

liberalizar el comercio, es decir, "es un contrato internacional que establece derechos y 

obligaciones entre las partes contratantes; promueve el Intercambio comercial mediante la 

eliminación de restricciones y la reducción de los aranceles aduaneros, a través de un 

proceso de negociaciones multilaterales"67
• 

El GATI pretende reducir gradualmente las barreras de todo tipo que se oponen al 

libre flujo de los productos por medio de las fronteras de los países negociadores. 

Actualmente nuestro primer mandatario, Carlos Salinas de Gortari, reconoció que el 

comercio se esli\ desarrollando principalmente en U.S.A. y el Canadá, Europa, Japón y los 

países de la cuenca del padíico, lo cual significa, que si un país no comercia con estas 

potencias quedará totalmente atrasado. 

Por otro lado, Salinas expresó "que ya era tiempo de que México reconociera esta 

realidad para pertenecer a este futuro por medio de construir sobre las ya muy sólidas 

relaciones comerciales que tenemos con Estados Unidos. Conjuntamente con Canadá 

podemos crear el área de libre comercio más grande del mundo"". En el añO de 1990 se 

concluye la necesidad de un Acuerdo de Libre Comercio con el país vecino pues para que 

México se supere es de gran utilidad que participe en una economía globalizada donde la 

educación, a todos los niveles jugará un papel decisivo para una eficiencia generalizada. 

Frente a la inminente firma del TLC, es la educación, entre otras cosas, la que puede 

" DAMM, A., En la Anlesala del ILC. p.29 

611 ALVEAR, C., slli...Bh, ILC Marco Histócjco para una Negociación, p.165 
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dar al país cierta ventaja competitiva, de ella dependerá en parte que los recursos humanos 

alcancen la calidad necesaria para estar a la altura de los mejores del mundo. 

!U.3. 1EN OVE CONS/STf EL TBATADO Df LIBRE COMfflQOI. 

El TLC es un convenio entre U.S.A., México y el Canadá para registrar y facilitar 

cambios hacia · ra integración de una zona competitiva conjunta, a través de ciertos 

, lineamientos. "En términos concretos el tratado será una compilación de capítulos sectoriales 

e institucionales que normarán la relación comercial entre los 3 países"", lo cual se 

traduce en una mayor certeza en las reglas del juego para la libre actividad económica en 

los paises del norte. 

El TLC debe contribuir a mejorar el nivel de vida de los mexicanos y a construir una 

sociedad más próspera. "El acceso libre ( ... } al mercado norteamericano creará amplias 

oportunidades para que México logre un crecimiento económico suficiente y sostenido que 

otorgue mejores niveles de vida para nuestra creciente población"7º. 
Un TLC es un compromiso de largo plazo y esto estimula las inversiones y desalienta 

las presiones proteccionistas en el Interior de los países íirmantes, y se vuelve tangible la 

promoción de la productividad y competitividad, sin embargo, no hay que perder de vist;i 

que México deberá seguir sosteniendo su identidad nacional por muy globalizada que esté 

69 ÁNDERE, E.,~ M~xlco y e1 Tratado Jrl!ateral de Libre Comercio, p.XV 

70 ALVEAR, C.,~. TLC Marco Histórico para una Negociación, p.219 
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la economía. 

Por otro lado, los objetivos que persigue nuestro país con respecto al TLC se pueden 

resumir básicamente en tres: "incrementar las exportaciones hacia el mercado 

norteamericano ( ... ); crecimiento económico; y generación de empleos más productivos y 

mejor remuneración .. 71
• Estos objetivos se coadyuvan, se entrelazan para existir pues en la 

medida que haya más apertura comercial con los estadounidenses y canadienses, la 

estabilidad económica estará fincada en el desarrollo económico, si se produce este 

crecimiento junto con la estabilidad se generarán inversiones, si hay personas interesadas 

en impulsar dichas inversiones, necesariamente se crearán empleos productivos y bien 

remunerados. Sí esto es dinámico podrá reducirse la pobreza absoluta. 

Los beneficios inherentes al inlercambio libre de comercio, será la incrementación 

de la eficiencia si 11al reducirse{ ... ) los aranceles disminuye el precio para los consumidores 

y al alcanzarse economías de escala ( ... ) los costos de producción se tornarán 

competitivos"72
, esto quiere decir que si se bajan las cuotas de las tarifas de impuestos, 

cualquier país podrá entrar al mercado comercial de cualquier otra nación, por lo tanto, 

existirá más demanda en los bienes y servicios y obviamente habrá una alza en la 

producción. 

·Asimismo las empresas 11x11 tenderán a la especialización de los productos que mejor 

realicen, pedirán a las industrias "y'' alguna parte de su producto total, de tal manera que 

" DAMM, A., En la An1esala del TLC. p.62 

11 ANDERE, E., ~ M~xlco y el Tratada Trilatera! de Libre Comercio, p.5 
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la empresa "x" concentrará toda su atención en la elaboración de un producto con calidad, 

capaz de competir en el mercado extranjero. 

Finalmente los consumidores también se beneficiarán del comercio libre entre 

naciones porque a su parecer podrán combinar precio y calidad; "al eliminar los aranceles 

impuestos a las importaciones los consumidores podrán adquirirlos a menores precios. Más 

productos, mejor calidad y menores precios"71
• 

La integración económica de México al bloque norteamericano está proporcionando 

la oportunidad a nuestro país, para que de una economía tercermundista pase a una de 

primer mundo. 

No hay que olvidar que en el Tratado de Libre Comercio no todo es bueno, habrá 

desventajas y problemas. México enfrentará ajustes en algunas Industrias, más que en el 

sector estadounidense. El TLC "( ... )podría llevar a un aumento de la eficiencia industrial( ... ), 

pero podría signiílcar para muchos trabajadores el desempleo inmediato"74• 

El perrada de transición del comercio con barreras a uno libre traerá situaciones 

dolorosas y diOcultades. La industria mexicana enfrentará uno de los mayores retos de este 

siglo, que le exigirá modernizarse aceleradamente: Competitividad. 

" DAMM, A., En la Antesala del TLC P.72 

74 HEL V, A., Nuevas Tendcnclas de la Educación de Adultos, p.45 
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W.4. SENS/BILIZAQON y S!GNIFIC4DO DE LA COMPETITIVIDAD. 

Para entender al México contemporáneo es necesario comprender antes su pasado, 

pues la historia de nuestro país está plena de conflictos y cambios cataclísmicos. Muchos 

de esos cambios significaron aparentemente, el lriunío de ciertos principios, pero con 

frecuencia las victorias resultaron effmeras, lPO; quél, porque íinalmente a México le costó 

trabajo entender la necesidad y utilidad del cambio. 

"La confianz~ del hombre en que las cosas no cambien, sino más bien en la 

confianza del hombre en su capacidad de comprender los cambios que sobrevendrán y en 

su posibilidad de contar con los conocimientos y la capacidad de ajustarse a ellos, e Incluso 

de aprovecharlos mediante los recursos que posee"75
, es lo que todo mundo debería tener 

en mente, porque ahora más que nunca se tiene conciencia de nuestras realidades y que la 

actuación debe ir conforme a éstas. En el mundo actual, la competitividad no es una fantasía 

que alguien Inventó, es una necesidad real. 

Así pues, Ja complejidad de las negociaciones que se están llevando a cabo, y de sus 

Intervenciones seguramente se obtendrá un entendimiento de las causas que nos mueven 

a Injertarnos en el bloque comercial de América del Norte, a través de un Tratado Trllateral 

de Libre Comercio, así como los efectos que éste tendrá y que sin duda alguna, habrán de 

reflejarse en toda la década actual y la primera del nuevo milenio, 

México tendrá que convertirse en una nación eílclente, capaz de superar obstáculos 

7S J.bkWn. p.48 
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extraordinarios, es decir, en un territorio competente. 

Ser competitivos significa lograr hacer algo mejor que ninguna otra persona, empresa, 

institución; se trata de un esfuerzo por sobrepasar a otros en la consecución de un objetivo. 

"Tradicionalmente se han definido las empresas competidoras como aquellas que participan 

en nuestro mismo mercado"76 y si el TLC significa una apertura de estos, habrán muchas 

más empresas que antes, abarcando las necesidades del país y aquellas que sean más 

·•competentes se llevarán el triunfo sobre las que no lo son. 

En el capflulo anterior se mencionaba, a grandes rasgos, el entorno económico, 

político y social que se vislumbra en el mundo, pues para ser competitivos antes que nada 

"( ... }es necesario realizar la mejor estimación posible del ambiente futuro. Si una compañía 

puede hacer coincidir sus puntos fuertes con el ambiente en el que planea operar, puede 

detectar las oportunidades y sacar ventaja de el/o"77.Es responsabilidad de todos tener un 

panorama amplio de Ja situación actual, para tomar una postura ante ello y proyectar hacia 

las empresas el Impulso necesario que las torne compelitlvas. 

Para ser competentes hay que tener presente, básicamente dos ideas: 

1) Es esencial la din~mica que se da en los grupos de trabajo, porque "( ... ) toda 

competencia hacia el exterior( ... ), supone una cooperación Interna que se utiliza como 

instrumento de fuerza en el proceso compelitivo"78
, por ejemplo, c~ando un profesional 

76 O'SHAUGHNESSY, J., Marke!ing Coropetitjyo. p.176 

11 KOONTZ, H., ltlull., Admlnls!raclón p.165 

"CARREÑO, P., Eundamen!os de Soclologla, p.223 
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·• no tiene inconveniente en explicar a sus compañeros de trabajo aquello que él domina y 

los demás aún no. No es arrogante ni se impresiona con sus propios conocimientos, sino 

que los comparte y encuentra en ello una vocación de servicio, de colaboración que lejos 

de ser un cliché de moda, se traduce en un esfuerzo intenso y sincero de apoyo a sus 

colegas. 

2) Proporcionar oportunidades que desarrollen en el hombre su máxima capacidad, lo 

que se traduce en las posibilidades de actualización. El profesional deberá buscar o deberá 

dársele constantemente Información acerca de la frontera de conocimientos en su área de 

especialidad, ya sea operativa o ejecutiva, dentro de la empresa. Sus socios estratégicos 

permanentes podrán ser los programas de análisis, las revistas especializadas y de 

información general,. los cursos, seminarios, congresos y los demás medios de 

formal y permanente que lo ayuden a situarse objetivamente frente a la realidad que vive, 

ayudando a ser competente a la empresa donde labora. 

Hay que ten~r en cuenta que sin el conocimiento requerido, resulta de poco valor 

la compleja maquinaria; por el contrario, disponiendo de tal conocimiento, incluso los más 

burdos instrumentos pueden ser sumamente útiles. "Una actitud competitiva inteligente debe 

prever también la posibilidad ( ... ) de los recursos y la capacidad para extraer al máximo de 

los recursos al desarrollar e implantar las estrategias"79
, 

Quizá el aspecto más importante y fundamental del ser competitivos radica en la 

forma en cómo una persona desarrolla una actividad productiva, sin Importar si esta 

"O'SHAUGHNESSY, J., Marketing Comoetitlyo p. 177 
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actividad es eminentemente técnica o comerclal, es decir, se pueden tener logros en la 

dinámica Interior de una empresa o al capacitar a los empleados, lo cual puede no ser 

suficiente, si no se tiene en mente la forma de aplicar esos conocimientos a la empresa, por 

lo lanto, todas esas personas en continuo aprender deberían saber cómo hacerlo de diversas 

formas tratando de que todas sean adecuadas; pero icómo lograrlo?, educando la creatividad 

de cada ser humano para constituir una búsqueda siníín que enriquecerá a todos en el 

proceso de aprender a trabajar por un propósito común y superior a cualquier 

Individualidad: ser competentes ante el reto del TLC. 

El TLC es el primero que se negocia entre un país subdesarrollado con dos 

industrializados, y juntos pueden alcanzar niveles superiores de competitividad, tarea que 

no es fácil: en el período de ajuste, algunas fábricas cierran; otras se mudan; algunos trabajos 

se pierden. 

El proceso no es cómodo. Pero el libre comercio ha demostrado ser un medio 

eficiente para incrementar la riqueza a través de la división ~nternacional del trabajo. 

Ut.5. EL PAPEL DE LA EDUCAC(ON FRENTE AL TLC. 

A lo largo de todos los tiempos, siempre se ha conocido perfectamente las relaciones 

entre la educación y la sociedad, sin embargo, ha sido en los últimos anos cuando se ha 

descubierto la importancia de la educación p_ara la economía; ya que en "todo el período 

.,. en el cual la economía Interesaba casi exclusivamente al horno economicus, no habfan 
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tenido la ocasión de comprobar en sus investigaciones hasta qué punto la formación cultural 

y técnica de los hombres podía lnfl~ir en el crecimiento económico de un país"'º· Sin 

embargo, hoy en día esa mentalidad ha cambiado, porque las empresas con sus recursos 

materiales y técnicos, no serán capaces de competir con el mercado; por lo tanto se hace 

ya necesario hablar de una educación, de una atención especializada a los recursos humano!> 

por ser perfeccionables. Es vital que a las personas que conforman una organización se les 

conclentice sobre la necesidad urgente de aportaF calidad en los productos y/o servicios que 

ofrecen. Así pues, la educación le presenta al hombre la posibilidad de mejora, perfección 

y promoción, desde las escuelas y empresas, para crear en los profesionales una amplia 

capacidad de comprensión al comercio actual. Y para hacerlos sensibles a las necesidades 

sociales, con carácter resuelto para afrontar las dificultades y con potencial creatividad 

innovadora para responder a los retos que se presenten, derivados del libre comercio, y de 

esta íorma conservar la unidad y el avance Industrial y tecnológico. Por lo tanto, la 

educación debe ayudar a realizar la tarea de crear valores que sirvan para fundir y 

amalgamar el pensamiento positivo y la voluntad, en favor de empresas cuan!lta!lva y 

., cualitativamente competitivas y paralelamente, que forme hombres con facultades integradas 

armónicamente, pero ¿cómo lograrlo en partel una de las respuestas es sencilla, aún cuando 

su actuación es complicada: Creatividad e innovación, puesto que la competitividad no es 

inherente al hombre sino que se crea, se alienta reforzando conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas, según el tipo de formación y promoción que obÚenen los Individuos. 

'º MORENO, J., llL...il1, Hls!or!a de la Educación. p.465 
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IV. LOS HOMBRES CREATIVOS DARAN FORMA AL FUTURO 

Es importante tener en cuenta que siempre que se intente un cambio, una Innovación, 

Jo único que puede hacerlo efectivo es el apoyo de la presión social por crear una dinámica 

estimulante, ante el planteamiento de retos como es el competir con empresas 

internacionales. 

Hay que comenzar diciendo que la creatividad es algo propio del ser humano, por 

, lo tanto, todos los individuos somos potencialmente creativos,. sin embargo, muchas 

personas nacen y mueren sin haber explotado al máximo esta capacidad, para crear 

situaciones que revolucionen, de alguna forma, su contexto personal, familiar, social, 

económico, etc. 

Desgraciadamente en América latina es poco lo que se ha hecho con respecto a este 

tópico, pues más que nada se dedican a la reproducción de métodos y técnicas de 

procedencia anglosajona o europea como puede ser la tecnologia·. 

Pero, ipor qué estudiar la creatividad del ser humano que se encuentra actualmente 

dentro de un contexto político, social y económico tan cambiante corno el nuestrol. Para 

contestar la pregunta, sólo basta recordar que hoy en día, el que sobrevive es aquel que se 

adapta, que lucha por vencer obstáculos de cualquier índole, es decir, hay que "favorecer 

el desenvolvimiento del espíritu creador, del que tanto depende el desarrollo pleno de la 
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pcrsonalldad del educando y de todas las actividades sociales"". 

Nuestra civilizaclón crece día con día, hay una Invasión patente de toda una 

tecnología computarizada que deja a un lado la mano y muchas veces el pensar humano; 

no sólo sustituyen el archivo de una empresa, sino que además sustituyen la memoria de 

una persona, la cual depende de tal máquina memorlsticamente hablando. 

El ser humano es realidad y posibilidad; estamos abiertos a nuevos caminos y avances 

originales, pero es importanle no dejarse automatizar por estos desarrollos, ya que de lo 

contrario sercin portadores de hastío, vacuidad e ineficiencia; "el espíritu creador prevalece 

sobre las resistencias al cambio y los factores que inhiben la imaginación"112
• 

La creatividad significa progreso, pues no sólo el hecho de ser creativo es 

recompensante, lo es también y en un grado mayor, el resultado, el producto dentro de 

cualquier ámbito. 

Haciendo un análisis con respecto a la educación, se puede constatar que la mayoría 

de las personas han sido educadas hacia el conformismo, a seguir aquellos modelos rígidos 

inculcados. Una educación así "producirá ad u Iros, cuyo destino será eventualmente volverse 

i~válidos para sus propios esquemas obsoletos de pensamiento y por conocimientos que ya 

no son relevantes"u;. veamos mejor esta situación mediante un ejemplo donde la persona 

es como una empresa, la cual no puede caer en lo repetitivo, porque cada !lempo 

81 NERICI, J., Hada una Didáctica General Ojn¡imica, p.45. 

81 BARREYRE, P~, La Peguena y Medjana Empresa Frente a1 Cambjo p.174 

" DAVIS, A., ~. Estrategias para la Crea!lyldad, p.266 
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determinado debe lanzar al mercado un nuevo producto, según las necesidades de la 

población consumidora, en caso de que no lo hiciera caería en lo obsoleto y más tarde en 

banca rota. 

Así pues, si no se enseña cómo pensar, cómo ser crealivos, llegará el momento en 

que la informdción transmitida estará fuera de conrexlo, sin abarcar necesidades reales. 

El mundo actual se caracteriza por situaciones que a diario evolucionan; ya no es 

posible enseñar algo concreto, (aunque la formación no sea lo único exislenle) porque en 

muy poco tiempo será anticuado, por lo tanto, es necesario procurar que la crcJtividad esté 

presente para recrear lo aprendido y aplicarlo a lo que constantemente está evolucionando. 

/V,l, 10UE ES LA CREADVIDADl. 

Por lodos Jos cambios continuos, sociales, económicos. etc., es necesario 

sensibilizarse y voltear la mirada hacia las oportunidades que otorga la creatividad pues ésta 

puede ser parte del progreso de toda cuhura. 

la creatividad no es únicamente una habilidad propia de personas "especiales", no 

es una curiosidad o un artículo de lujo; es el camino hacia la autorrealización, fa higiene 

i;nri,11 ,. "' nrogrrso en 'todos los c,1mpn5. 

La creatividad no consiste necesariamente, en diseñar algo totalmente nuevo, sino 

partir de un problema ya establecido p.1ra descubrir en él combinaciones o aplicaciones, 

atributos, procesos, ele., hasla entonces desconocidos y asf llevarlos a la práctica. "la 

-61 -



creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad y luego originar 

una idea, concepto, noción o esquema según Uneas nuevas o no convencionales"84
• 

Hay que recalcar que la creatividad no sólo se da en una esfera de la actividad 

humana, sino que puede estar presente dentro del área cogniliva1 artística, tecnológica y 

hasta en lo cotidiano. 

Por otro lado, la palabra creatividad sugiere conceptos corno originalidad, novedad, 

transformación tecnológica y social al hacer asociaciones ingeniosas y curiosas, deseo de 

aventura, sentido de progreso, éxito y prestigio, caminos nuevos por conocer y experimentar, 

audacia, riqueza de alternativas, riqueza de soluciones para los problemas en todas sus 

categorías, poder de fantasía, capacidad para trascender la realidad y ocasionar cambios 

positivos en un contexto, capacidad para desmenuzar las cosas y reestíucturales en formas 

diferentes. La creatividad es algo tan ambiguo que lleva inmersa en ella todo esto, y como 

lo sostiene Rodríguez Estrada en su libro "Manual de Creatividad" definiéndola como "la 

capacidad de producir cosas nuevas y valiosas''95
, en donde el concepto "cosa" incluye 

todo, es decir, un método, un estilo, una actitud, una relación y hasta una idea. 

Para fines de este estudio la creatividad se definirá como la manifestación de las ideas 

y pensamientos del ser humano dando lugar a un producto único, original, flexible y que 

refleje la personalidad y estilo de vida del ser creador; de tal manera que "el individuo 

desarrolle un pensamiento independiente y que busque sus propias soluciones a problemas 

.. IWl!J:m, p.19 

" RODRIGUEZ, M., Manual de la Creatividad, p.22 
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complejos { .•. ), Implica generar ideas originales, contemplar el problema de una manera 

diferente"ª', lo cual no significa propiamente producir respuestas que coincidan con 

fórmulas estereotipadas, es necesario animar a las personas para que encuenlren soluciones 

originales y justificadas ante los diversos problemas suscitados por fas disciplinas y la propia 

vida. Ante esta posibilidad sería de mucha utilidad alguna actividad que refuerce las 

intenciones creativas que surjan, porque fácilmente son destruidas por las barreras con las 

que se encuentra; ''las ideas recién nacidas, los pensamienlos y acciones crealivas son como 

los bebés: insignificantes, débiles, fáciles de dcrribar"111
• 

Antes de pasar a airo tema, cabe la necesidad de resallar la diferencia cxislente entre 

el conceplo innovación y creatividad, pues con frecuencia se us.in como sinónimos. Como 

ya se mencionaba la creatividad es el nacimiento de una idea nueva y original, mientras 

que la innovación es la puesta en aplicación original y con éxito de dicha idea, de un 

descubrimienlo o de una invención portadora de progreso. 

Para que la creatividad se desarrolle debe ser enriquecida por todo un conlcxto 

social, desde la primera infanci.1 hasta la vida adulta, desgraciadamente en muchas 

ocasiones, ese potencial creativo no llega a desarrollarse debido a la falla de incentivos 

ambientales y al exceso de factores bloqueadores. A continuación derallaremos más estOs 

factores con el fin de sensibilizar a las personas acerca de ellos. 

116 DAVIS, A.,~. Estrategias oara la Creativjdad, p.268 

•' ROGERS, C., Libertad y Crealivldad en la Educación, p.168 
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/Y.Z, FACTORES QUE BLOQUEAN LA CBEAVV/DAD. 

En cuanlo a los fadores que bloquean la creatividad, Davis y Scott mencionan tres:81 

1) FACTOR PERCEPTUAL: Son aquellos bloqueos que son originados por el miedo, por 

el temor de enfrentar la realidad tal y como es, .por lo tanto, ésta es percibida de la forma 

'en que la persona quiere verlo, con predisposición y no con objetividad. Algunos ejemplos 

de este problema son: 

Dificultad para aislar el problema; en esta situación se le dificulta demasiado 

a la persona separar el problema principal de los secundarios. Es 

"extremadamente importante enfocar con precisión el problema específico"119• 

Dificultad para utilizar todos los sentidos para la observación; con frecuencia 

se piensa que la observación sólo consiste en ver, se olvida la posesión que 

tenemos de los cuatro sentidos restantes, que muy bien podrían ser utilizados 

para la resolución de situaciones conflictivas. 

Poca Importancia para investigar lo que resulta obvio; ante la presencia de un 

problema, siempre se busca ahondar en él, sin ya pensar que la solución 

puede estar en algo superrluo. "Lo obvio puede a veces ser lo más esquivo. 

11 DAVIS, A.,~, Estrategias para la Creatjy!dad, p.123 

" J.!;údmn. p.124 

- 64 -



A menudo boscamos lo complicado cuando lo simple bastaría. Desarrollamos 

procesos complejos porque pensamos que es moderno; a veces son sólo más 

caros"'°. 

2) FACTOR CULTURAL: los bloqueos culturales de la creatividad son algunos de los 

más diflciles de eliminar, porque se frena la habilidad creativa de los individuos debido 

a que ya existen reglas de conducta trazadas por la sociedad, ante las cuales hay que actuar 

de determinada forma porque así es la costumbre. Esto no es más que el resultado del miedo 

al cambio, es decir, a que una persona rompa con rutinas establecidas, desequilibrando de 

alguna manera, ciertas instituciones u organizaciones. "La creación requiere(. .. ) coraje. Exige 

una actitud que no toda la gente posee, la que permite al individuo salir en nuevas 

direcciones"91
, Algunos de estos bloqueos son: 

Deseo de adaptarse a una norma aceptada; esto se debe a la necesidad de 

sentirse adaptado a los difer(!ntes grupos a los que se pertenece, ser distinto, 

muchas veces no resulta muy grato, por esto se actúa conforme al grupo 

donde uno se encuentra, es como aquel viejo dicho que dice "a donde fueras, 

has lo que vieras". 

No es de buena educación ser muy curioso; en la medida que no se 

cuestionen métodos, procesos, materiales, etc., difrcilmente se harán 

oescubrimientos, ¿por quél, porque la gente que es curiosa sera tachada de 

90 ~p.128 

"~p.130 
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entrometida. Así pues se estará "amputando el verdadero corazón de la 

creatividad: la curiosidad. Este es el factor principal que debe ser muy 

estlmulado"'z. 

Demasiados conocimientos sobre el tema de su trabajo: Cuando existe alguien 

que domina un tema, cree que sólo él llene todas las respuestas. Esto dificulta 

las relaciones multidisciplinarias, porque no hay acceso a realizar probables 

aportaciones positivas en el tema .que el experto domina, dada su sensación 

de que nadie sabe tanto como él. 

Creer que no vale la pena permitirse fantasear; ya se mencionaba con 

anterioridad que la lógica no se contrapone a la Imaginación, a la fantasía. 

Muchas de las cosas que han sido creadas, en algún momento fueron fantasías 

o deseos. Nuestra cullura, sin embargo, no perdona ensonaclones. 

3) FACTOR EMOCIONAL: Los bloqueos emocionales, en gran m,edida, se encuentran 

dentro de las personas, ya sea por temores, Inseguridad, ira, etc.; sensaciones que aplastan 

el espíritu creador. "~as emociones muy intensas( ... ) pueden cegarnos, hacernos congelar, 

pueden ser, y generalmente lo son, totalmente debllitadoras ( ... )cualquiera que sea la causa, 

los efectos pueden ser tan dailinos como los ocasionados por los bloqueos percepluales y 

culturales:m. 

Temor a hacer el ridiculo; cuando se es nuevo dentro de una organización, 

"~p.131 

IJ~p.135 
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muchas aportaciones no se realizan por temor a decir alguna idea tonta, lo 

peor de esto es que esa Idea pudo ser aceptada con agrado, pero las 

limitaciones mentales Impiden aportar pensamientos creativos. 

Incapacidad a la apertura de diversas ideas: cuando se realiza un trabajo o se 

tiene que resolver algún problema, los individuos se afer~an a la primera idea 

que se les ocurre y sobre esa trabajan, descartando de antemano, cualquier 

otra posibilidad. Siempre es más útil indagar sobre varios puntos; "puede muy 

bien resultar que cuando hayamos terminado, la primera idea haya si~o la 

mejor. De todas maneras antes de tomar la decisión final debemos considerar 

todas las alternativas que podamos desarrollar"94
• 

Rigidez de pensamiento; esto se refiere a que las personas han adoptado cierto 

sistema o método para actuar y si no es flexible difícilmente cambiará su 

forma de proceder. 

Ante todos estos bloqueos de la creatividad, se han presentado a través del tiempo, 

, alternativas a seguir; algunas plantean que primero se debe reconocer cuál es el factor que 

nos impide ser creativos, luego admitirlo y posteriormente tratar de resolverlo. Es obvio que 

lo mejor serla que no se presentaran tales bloqueos, sin embargo, es Imposible, por lo que 

hay que tener una actitud abierta para reconocerlo y una actitud que procure un cambio, 

y con ello logros más positivos dentro de cualquier esfera de desarrollo. En el caso concreto 

de esta tesis, el ámbito al que me enfocaré será la empresa bancaria, debido a ·su 

14 .l1iliRm. p.137 
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repercusión económica en nuestro pals, pues las Interrelaciones del mundo moderno ya no 

permiten una aproximación adecuada al sistema financiero local sin disponer del contexto 

internacional. No va a pasar mucho tiempo antes de que comencemos a olr el término 

., "banca transnaclonal 11
, el cual se refiere a aquellos bancos que "además de perseguir 

objetivos propios independientes de las naciones, reciben depósitos en sus ramas y 

subsidiarlas y actúan en cinco o más países diferentes'"'· Con esto quiero decir que muy 

pronto habrá en México bancos internacionales. que, probablemente harán temblar a los 

nuestros. 

JV.3. (A QANCA; UNA BREVE HISTORIA DE SUS INICIOS. 

Con la apertura del TLC, la banca extranjera tendrá gran Incidencia, es por esto que 

los bancos mexicanos deben estar preparados para hacer frente a la c~mpetencia. 

A través de toda la historia de los pueblos, se han encontrado noticias concretas de 

actividades bancarias. En las economlas primitivas los bienes económicos se cambiaban 

directamente entre si sin recurrir a la función del dinero, por ejemplo, el pescador ofrecla 

pescado al labrador. y recibía a cambio trigo; sin embargo, el trueque tenla numerosos 

inconvenientes, tales como la necesidad (si una persona posee determinada cosa para 

cambiar, necesita encontrar otra persona que quiera aceptarla y que, al mismo tiempo, 

pueda ofrecerle a cambio otra cosa necesaria); I~ dlncultad de regular el valor de las 

"QUIJANO, J., Wx!co• fJtado v Banca Pdvada p.53 

• 68. 



mercancías cambiadas; la dificultad de anticipar o diferir el pago en relación con el 

momento en que la persona necesita delerminada cosa pueda disponer de algo que ofrecer 

por ella, etc. Todos estos inconvenientes desaparecen con el uso de la moneda, que hace 

las veces de intermediario de los trueques. 

"Durante casi todo el siglo XIX, la usura y el crédito prendario practicados por los 

grandes comerciantes y el clero constiluyeron los principales canales de financiamien10 de 

la actitud económica mexicanaº116
• En el siglo XIX, las instituciones crediticias eran muy 

limitadas, así como su actuación; por otro lado, se permitía la libre acuñación de moneda, 

lo cual provocó gran Inestabilidad del palrón monelario nacional. 

Los inicios del porfiriato (1876) estuvieron caracterizados por el crecimiento del 

comercio exterior, la modernización y expansión minera, la apertura de ferrocarriles, el 

establecimiento de las primeras grandes fábricas, etc.; con lo que se vislumbraba el gran 

crecimiento económico del país y que promueve con el porfiriato, se inicie "la historia de 

la actividad bancaria en México, y con ella la moneda fiduciaria como base esencial de la 

generalización de nuevos flujos financieros en la economía mexicana"111
, porque todo el 

progreso económico, al mismo tiempo, generó los recursos con los que habían de crearse 

los bancos. 

Así pues, el estado fomentó el surgimiento y la expansión de uno de los principales 

111!itrumentos de consolidación del capitalismo mexicJno: la banca, a través de la Ley de 

M QUIJANO, J., !tl.....iL, La Banca· Pasado y Presen!e, p.1 S 
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Instituciones de Crédito de 1897. En síntesis, las instituciones bancarias se encargan 

profesionalmente de la captación de recursos financieros del público que canalizan hacia 

diferentes actividades económicas de un país por medio de diferentes tipos de créditos. 

IV.4. 1ES POSIBLE LA CREATIVIDAD DENTRO DU SISTEMA BANCARIOl. 

A esta· pregunta se puede responder afirmativamente, ya que la creatividad es 

aplicable hasta en lo "aparentemente" Intangible. El proceso creativo no presenta límites 

para desarrollarse en cualquier ámbito; existen barreras, sin embargo, éstas no Impiden 

radicalmente que el espíritu creador sea aplicable en cualquier tópico. 

El Tratado Trilateral de Libre Comercio y la privatización de empresas, plantean un 

reto al ámbito bancario (y a muchos más sectores), el cual consiste en 11demostrar si sus 

directivos tienen suficiente creatividad (. .. ) para satisfacer las nuevas necesidades de los 

usuarios de productos financieros"95, de esta manera, la empresa bancaria tendrá 

necesariamente que buscar nuevas estrategias de crecimiento para tomar la delantera en el 

desarrollo de nuevos productos y/o servicios, para que este tipo de empresa sea competitiva 

ante ofertas, probablemente más atractivas procedentes del exterior, es decir, deberán 

asegurarse de que satisfacen las necesidades de sus clientes; de no proceder asr, 

proporcionarían un motivo para que el cliente, descontento, recurra a otra Institución 

bancaria. 

"REIOENBACH, R.,~ Desarrollo de Nueygf Proc!uqoa Bancar¡m p.XI 
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Para poder aplicar la crea1ivldad a nuevos productos, primero hay que conocer cuál 

es el significado de un "nuevo producto", el cual se refiere a los 11biene.s y servicios que son 

básicamente distlnlos de los Comercializados por la empresa. En consecuencia, son nuevos 

productos los artículos realmente innovadores, así como los que son nuevos para la 

empresa, aunque no lo sean para el mercado"99, esto quiere decir que el nuevo producto 

puede ir desde una gran innovación para el banco y su mercado, hasta pequerias 

modificaciones en bienes y servicios ya existentes. 

El desarrollo de ideas que pueden generar nuevas producciones significan un proceso 

de creatividad, aunque muy pocas veces es comprendida y frecuentemente no se menciona. 

Este proceso implica dos etapas que comprenden la generación de Ideas y la selección 

inicial de estas ideas: 

1) PRIMERA ETAPA, GENERACION DE IDEAS: Consiste en proporcion•r a un grupo 

'de personas un ambiente libre de presentación de ide.:is sin limitaciones p<Jra considerar 

soluciones alternalivas a los problemas que se vayan presentando; la exposición de ideas en 

grupo es más eficaz que la formulación Individual, ya que "un volumen de ideas mayor 

proporcionará al banco más posibilidades de elección, y cuanto mayor se~ el número de 

opciones de productos, mejores resultados se obtendrán""'º· 

La generación de ideas se trata principalmente de hacer una lista de Ideas sin realizar 

un juicio de valor. Toral libertad de expresión, sin importar, en este momento, la calidad 

"~ REINDENBACH, R., Desarrollo de Nueyos-Productos Ban,.arlos, p.24 

100 RE/DENBACH, R., tL..i4, Desarrollo de Nuevo' Productos Bancarim p.J7 
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•sino la cantidad. En la selección inicial ya no se aienderá a la formulación de ideas, sino a 

la de filtraje y valoración de ellas. 

2) SEGUNDA ETAPA, SELECCION INICIAL: Una vez que se tiene una cantidad 

considerable de ideas, se realiza una valoración rápida de las que conviene tomar más en 

cuenta, ya sea porque se apegan a los objetivos y planes generales de la organización; 

posteriormente se estudia la íactibilidad de realizar un producto nuevo, es decir, "no se trata 

de realizar una evaluación delallada y exhausliva de la idea del producto, sino de excluir 

las ideas que claramente no se ajustan a la estrategia, la capacidad, o el mercado del 

banco"1º1
• 

Para la generación de ideas y Ja selección inicial, lo más conveniente es que se 

plantee un plan sistemático para llevar a cabo estos dos procesos, pues debe ser algo 

dirigido y estudiado que puede gestionar ~ualquler banco; "las Ideas para nuevos productos 

y su selección no deben dejarse al azar; no se puede esperar a que aparezcan 

espontáneamente. Es un proceso que un directivo bancario puede controlar en gran medida 

con ayuda de un planteamiento formal y sistemático'1102
• 

Existen ciertas técnicas, según Reldenbach y Grubbs, que describen en su libro 

Desarrollo de Nuevos Productos Bancarios, que tienen como objetivo proporcionar ayudas 

para gestionar la generación de ideas y la selección Inicial: listas de comprobación, 

brainstorming o lluvia de ideas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y la 

10t !bldtm. p.49 

101 J..bkWn, p.39 
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sinestesia, entre otras. 

La creatividad representa una manera nueva de ver las cosas, no teme a las 

novedades y sf atrae un mundo lleno de promesas. Sin embargo, no es suficiente tener fos 

conocimientos o las técnicas para que aparezca de la nada, un nuevo producro; la 

creatividad aplicada dentro de una empresa tiene una significación trJscendente para el 

mismo empicado. su trabajo y sus relaciones con los demc\s. 

tv.S. JOUE IMPLICA MOTIVAR Y DESARROLLAR EL PROCESO CREATIVO/ 

Se mencionaba, en el caso de la empresa bancaria, una de las posibilidades que 

puede manejar en su proceso de creación, la cual se explicó brevemente en dos etapas. Aún 

así, dicho proceso implica internamenle varios factores, que concatenados darán la estructura 

o los cimientos de la creatividad. A continuación se mencionan: 

1) FOMENTAR lA MADUREZ DEL EMPLEADO DENTRO DE LA EMPRESA, esto es que 

la empresa proporcione condiciones, como son una mayor responsabilidad, una 

participación m.is activa1 etc., que impulsen al trabajador a buscar su 

.1u1orrca:ización. Hay que tener en cuenla que la apalía dC los empleados, es 

provocada m.is por el sis1em.1 que maneja la org1mización que por él mismo, es 

decir, por "un sistema industrial que les exige comportarse como niños y no como 

Individuos adultos, han acabado por capitular y se han vuelto ap~ticos, no 
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comprometidos, lndiíerentes"1ºJ. De esta forma no adoptarán un comportamiento 

maduro dentro de la empresa. Si sucediera lo contrario, es porque la organización 

ha permitido que el Individuo se aclive, poniendo sus capacidades al servicio de ésta, 

despertando su potencial crealividad. 

2) PERMITIR LA LIBERTAD DENTRO DEL LUGAR DE TRABAJO: Para que el espíritu 

creador del ~mpleado o del direclivo salga a flote, se· requiere que la empresa 

proporcione libertad de acción suficiente,.de tal manera que no mine la iniciativa de 

las personas, porque de ésta dependerá la investigación, el descubrimiento de nuevas 

necesidades y productos. "Es preciso un poder de acción frecuente considerable para 

tomar la iniciativa, afrontar el riesgo y poner en práctica los esfuerzos necesarios para 

la innovación"'°"· 

3) FAVORECER EL DIALOGO: Para crear algo, lo mejor es recolectar una variedad de 

ideas y tomar de cada una de ellas lo mejor. Cualquier lipo de decisión, pero 

principalmente las económicas, forman parte de una red de relaciones, que 

necesariamente favorecen el diálogo y desalientan el individualismo; este "debe dar 

paso a formas de acción mejor coordinadas. La independencia se convierte en 

Interdependencia; abre paso al diálogo, al lntercar.nblo de información, a la 

cooperación"1º5
• 

1º1 DE WOOT, P., poctr!na de la Empresa p:2s9 

!Ot~p.274 

"' Jlilikm. p.278 
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Contar con los tres íacrores mencionados es sumamente importante para favorecer 

el proceso creador en pro de una empresa competitiva; de lo contrario sólo será aplastado 

y nada fructífero. Por los niveles directivos se tiene que comenzar a sembrar estas ideas. 

Tal vez surjan cuestiones como el para qué desarrollar /a creatividad del personal, si 

supuestamente se contrata gente creativa. Aquí no estriba tanto el problema, sino en la 

estructura o en los procedimientos. 

Cuando la gente es de nuevo ingreso, tratan de causar una buena Imagen, de 

aprender bien su trabajo, así como rendir al máximo sus capacidades, entre ell~s, la 

creatividad. Esas personas tienen una impresión positiva de la organización que los está 

contratando; pero iqué pasa al correr de los meses o los al'ios7, el nivel de los empleados 

decae porque la empresa no fomenta la madurez de las personas, la libertad dentro del lugar 

de trabajo y el diálogo; los directivos, muchas veces actúan sin atenerse a las reglas y 

deducen que los empleados necesitan algunos cursos de capacitación, para que vuelvan a 

rendir como antes; cuando dichos cursos deberían lmpartírseles a ellos, porque el personal 

pierde sintonía con la empresa, inhibe su espíritu creador, debido a las prácticas operativas 

de la organización. 
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V. DER/VAC/ON PRACTICA 

!',.L. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES. 

A Jo largo de la tesis se han estudiado varias cuestiones, las cuales es el momento de 

fundamentar con esl~ último capítulo que representa Ja derivación práclica. En ésta se trata 

de apoyar como una alternaliva de superación, el desarrollo del espfrilu creador, de los 

empresarios como de sus suboordlnados, así como algunas acciones educativas capaces de 

lograr que Ja creallvidaad oblenida, se aplique al ámbilo laboral para alcanzar una alta 

capacidad de produclividad que beneficiaría en parte, Ja demanda de calidad anle el 

acuerdo del TLC. 

La derivación prcictica va encaminada a apoyar la educación de la creatividad, para 

facilitar lci forma de resolver los problemas de trabajo, es decir, es preciso enseiiar a pensar 

a las personas para que lengan un horizonle más amplio y sólido; con frecuencia sucede 

que, anle Ja presencia de un obsláculo, Ja búsqueda de soluciones o Ja realización de alguna 

actividad, el panorama se torna disperso, es ahl cuando comienzan los confliclos, porque 

no se sabe cómo actuar o qué decidir por Ja falta de una disciplina para pensar, para crear 

el camino más adecuado a seguir denlro de una empresa bancaria, la invesllgación se 

enfocó hacia esle .Ímbilo, porque hoy en día no liene Ja suOcienle competllivldad para 
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afrontar éxltosamente la apt!rlura de mercados. 

Dicho problema se ideniificó, a través de la inquietud de terceros y la mía propia; 

fos productos y/o servicios que los bancos ofrecen son deficlenles. De esta afirmación, surge 

el plan1eamienlo del problema de la 1esis, el cual es el siguienle: 

¿Cuáles son las posibles acciones educativas, pilra que Jos empresarios bancarios, desarrollen 

en sus empleados y en ellos mismos, la creatividad como el elemento que marque la 

competilividad en su empresa1. 

V.1.1. JUSTIF/CAC/ON DE LA INVESTIGACION. 

La Importancia del tema de la investigación se sustenta en los cambios radicales que 

diariamente se viven. En ar.os pasados, el comercio y la economía en México, estaba 

sumamenle protegida porque los empresarios no se esforzaban en ofrecer una adecuada 

calidad en sus productos y/o servicios, sin embargo, hoy ya no se puede con1inuar atados 

a esta mentalidad proteccionista. 

Frenle a esta tendencia, la persona recobra su valor como portadora de progreso y 

agente del cambio. Por esta razón creí conveniente, por medio del presente capítulo, 

cohesionar dos elemenlos que siempre han estado desfasados: el ser humano y la empresa, 

porque si las empresas mexicanas pretenden subsistir, ser rentables, deben tener en cuenta 

que eslo dependerá, en alguna medida, de la crealivldad del hombre. Fac1or efervescenle 

dentro de cada una de las personas e íntimamente ligado a nuestros valores personales, por 
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lo tanto, susceptible de perfeccionarse. 

Es en este momento cuando el pedagogo comienza su acción como el puente de 

unión, para abrir todas las posibilidades creadoras del ser humano, aplicadas a la banca para 

su bienestar. 

V.1.2. PRESENTACION DEL INSTRUMENTO DE MEDICION. 

Se decidió realizar una Escala Estimativa, ya que ésta representa una forma fácil y 

rápida de reunir impresiones en uno o varios objetivos, es decir, se presenta un conjunto 

de enunciados, para que los entrevistados marquen todos los enunciados con los que estén 

de acuerdo, o un m1mero específico de enunciados que mejor representen su punto de vista. 

V.1.3. ESTRUCTURA DE LA ESCALA ESTIMATIVA. 

la escala estimativa esM compuesta por 13 preguntas, de las cuales 3 son abiertas y 

10 cerradas. Se optó porque la mayorla fueran de ésta forma debido al perfil de los 

encuestados, pues resulta más práctico darle contestación en un tiempo breve. En cuanto a 

las 3 preguntas abiertas, su razón de ser, se debió a la Importante labor de conocer más a 

'fondo, la opinión o actuación de las personas que respondieron al Instrumento. 

la escala estimativa está estructurada en 2 bloques: el primero encierra la Importancia 
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mA 
SAUR 

mtS HO DEIE 
DE LA BIBLt6TECA 

o inutilidad de la educaciGn, de la formación de recursos humanos y de la· capacitación 

dentro del ámbito bancario (comprende las S primeras preguntas). El segundo bloque abarca 

las próximas 8 preguntas, encaminadas a conocer la importancia o la inutilidad del proceso 

creador del hombre dentro del banco, por otro lado, si se motiva o no su desarrollo, etc. 

Es necesario mencionar que, una vez que la escala estuvo lista, se realizó una 

aplicación previa (pilotaje), para detectar fallas y corregirlas, de tal forma que el instrumento 

fuera claro y preciso. 

V.1.4. ESCALA ESTIMATIVA Y OBJETIVO DE LA MISMA. 

A continuación se muestra el instrumento y su objetivo, tal y como se presentó a los 

encuestados: 
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A quien corresponda: 

La siguiente escala estimativa forma parte de n trabajo 

de tesis, cuyo objetivo es realizar una lnvestigació sobre la 

lmport~ncia de la educación y de la creatividad; orno dos 

factores capaces de Influir en la competitividad de la i stitución 

bancaria, ya que estamos viviendo una etapa de cambios, 

modernización y globalización, donde las empresas se nfrentan 

al reto de ser mejores cada dfa. 

Por tratarse de opiniones no hay respuestas e róneas o 

acertadas. Es por esto que se les pide la mayor objetiv ad para 

responder. 

Asf pues, agradezco la atención dedicada, esper ndo que 

la hipótesis que planteo (Es necesario desarrollar la cr ativldad 

del empleado bancario, para que la empresa donde la ora, sea 

competitiva ante el TLC), sea acertada y pueda coady var a la 

eficiencia de la empresa bancaria frente al ercado 

Internacional. 

Atentamente 

ANA MARIA BOGARD SIERRA 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

ESCUELA DE PEDAGOGIA 
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ESCALA ESTIMATIVA 

1) Según su experiencia, ¿ud. cree que la educación representa para la Institución 
bancaria, un medio esencial en la actualización, superación o readaptación 
ocupacional de la fuerza de trabajo!. 

Bastante O Algo, pero no mucho O Muy poco O 

2) ¿Considera el nivel de preparación de sus empleados en situaciones tendientes a 
incrementar la competitividad de la empresa bancarial 

Bastante O Algo, pero no mucho O Muy poco o 
3) A los empleados sólo se les "educa" para que proporcionen servicios y/o productos 

confiables y en el plazo convenido y no para que apliquen su criterio y creatividad 
en los servicios que ofrece el bancal. 

SI 0 No 0 

4) Para alcanzar ciertos objetivos dentro de la banca, es preciso invertir en capacitación, 
a fin de contar con los recursos humanos necesarios para el desarrollo. 

Sin duda O Lo dudo O De ninguna manera O 

5) En su institución, ¿qué papel desempcfla la educación o la formación de recursos humanosl ________________________ ~ 

6) ¡Ud. motiva a sus empleados, para que trabajen en equipo (superando la 
individualidad), de tal manera que en la institución bancaria se obtenga un ambiente 
compctitivol. 

Algo, pero no mucho O Muy poco O 

7) A los empicados del banco, ¡se les da libertad para actuar y/o sugerir o simplemente 
se les dice qué hacer y cómo hacerlo!----------------
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Bl la función de la competitividad, dentro de la banca, tiene que ser una operación 
organizada y disciplinada que lleve adelante a la creatividad. 

SI, muchas veces O 

Algunas, pero no muchas O 

Muy pocas o ningunas O 

9) ¡Ud. cómo desarrollarla la creatividad de sus empleados en favor de la institución bancaria! _________________________ _ 

10) lograr que los empleados bancarios sean creativos ¡será un negocio Importante!. 

Sin duda O lo dudo O De ninguna manera O 

11) Ante la apertura de mercados ITLC) ¡qué acciones cree ud. que deberia seguir la 
bancal. 

A) Mejorar los servicios O 

b) Buscar un cambio de actitud en los empleados O 

c) Desarrollar la creatividad de sus empleados, por medio de la educación O 

d) Todas las anteriores O 

12) Todos somos potencialmente creativos, sin embargo, muchas personas nunca 
explotan al máximo su creatividad. 

Sin duda O Lo dudo O De ninguna manera O 

13) la educación de la creatividad ¡será compatible con la bancal. 

Sin duda O Lo dudo O De ninguna manera O 
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V.t.S. INSTITUCION DONDE SE LLEVO A CABO LA INVESTIGAC/ON. 

Banco del Atlántico, S.A. 

V.t.6. MUESTRA REPRESENTATIVA Y POBLACION A LA QUE SE LE APLICO EL 
INSTRUMENTO. 

la población a la cual se dirigió la escala estimativa fue a los Direccores, 

Subdirectores, Gerefjtes y Subgerentes, dando un total de 25 personas. la muestra 

representativa que se abarcó para la derivación práctica fue de la siguiente manera: 

El Banco del Atlánlico cuenca con 43 sucursales y un Cenero de Educación y 

Desarrollo, por lo tanto, el 25% de la muestra estuvo representada por 1 O sucursales 

elegidas al azar (de cada una, se encuestó al Gerence y Subgerente) y el Centro de 

Educación y Desarrollo (de donde se obtuvo la información de la Dirección General, de las 

2 Subdirecciones y las 2 Gerencias). 

V.1.7. PERFIL DEL ENCUESTADO. 

los niveles encuestados se encargan de administrar y dirigir equipos y grupos de 

trabajo, para encauzar y meíorar los procedimientos administrativos y/o de capacitación o . 

implantar nuevos, en el caso de que no existan o se quieran mejorar, para el logro de 
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objetivos. 

V.1.8. CONCENTRADO E INTERPRETAC/ON DE RESULTADOS. 

1) Segón su experiencia, ¡ud. cree que la educación representa para la Institución 
bancaria, un medio esencial en la actualización, superación o readaptación 
ocupacional de la fuerza de trabajo! 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Bastante 22 88 o¡, 

• Algo, pero no niucho 3 12 •¡, 

•Muy poco o O% 

INTERPRET ACION 

Es evidente que la educación recobra mayor fuerza, como el elemento distintivo 
entre empresas competitivas y no competitivas, es decir, en la actualidad se busca 
que el hombre disponga de una educación que le permita verificar que su vida en 
general o ciertas decisiones en lo particular, tengan un sentido positivo para su 
exlstenda y que sean constructivas en el contexto social . 
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2) ¿Cqnsidera el nivel de preparación de sus empleados en situaciones tendientes a 
incrementar la competitividad de la empresa bancarial 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Bastante 18 72 % 

• Algo, pero no mucho 7 28 % 

•Muy poco o 0% 

INTERPRET ACION 

La mayoría de las personas consideran el nivel de preparación de sus empleados; lo 
que demueslra, junto con las respuestas de la pregunta anlerior, que la educación sr 
se toma en cuenta dentro de la institución bancaria, para que ésta se encuentre en · 
posibilidades de compelir. 

3) ~A los empleados sólo se les "educa" para que proporcionen servicios y/o 
produclos confiables y en el plazo convenido y no para que apliquen su criterio y 
creatividad en los servicios que ofrece el banco? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Si 12 48 % 

•No 13 52 % 

INTERPRET ACION 

la institución bancaria todavía no tiene muy clara la Importancia de que Ja gente 
desarrolle su criterio y creatividad. En las dos preguntas anteriores se observa la firme 
,..~cenciJ de quC' la cducJ.ción es íundamcntal, sin embargo, al observar los dalos 

~ arrojados por esla pregunta, se puede decir que los niveles direcllvos y/o gerenciales, 
no tienen muy claro de qué íorma puede contribuir esa educación. 
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4) Para alcanzar ciertos objetivos dentro de la 
0

banca, es preciso Invertir en 
capacllaclón, a fin de contar con los recursos humanos necesarJos para el desarrollo. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

•Sin duda 25 100% 

•lo dudo o 0% 

• De ninguna manera o 0% 

INTERPRET ACION 

Dentro del banco, es íundamental contar. con un presupuesto destinado a la 
capacitación de los empleados, es decir, la formación de los recursos humanos ya no 
se ve como un lujo, sino como una necesidad apremiante, porque con esos 
rundamentos (educación, capacitación, formación, promoción, etc.) la persona puede 
llegar a disponer de un sólido marco de reíerencia que ayude a definir su acción 
dentro del desarrollo de su trabajo. 
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5) En su institución, ¡qué papel desempena la educación o la formación de recursos 
humanos! 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Fundamental para que 
del trabajo se haga una 
oportunidad de desarrollo, 
Integración y 8 32 % 
autorrealización. 

• Es la base para la 
formación de una cultura 3 12 % 
de mejora continua. 

• Oficialmente tiene 
mucho apoyo, pero en la 
realidad no se utiliza 
como un elemento en la 
toma de decisiones. 2 8% 

• Fundamental para la 
productividad. 12 48 % 

INTERPRET ACION 

En su mayoría se consideró a la educación como una oportunidad de mejora, no sólo 
para el ámbito laboral, sino también para el Individuo en su totalidad; siendo dentro 
de la empresa un factor para lograr una cultura de calidad y productividad. Todo esto 
sin perder de vista la situación real de la empresa mexicana, en la cual se habla de 
capacitación, desarrollo humano, etc., pero sin tener congruencia en sus acciones. 

- 87 -



6) ¡Ud. motiva a sus empleados, para que trabajen en equipo (superando la 
lndlvldualldad), de tal manera que en la institución bancaria se obtenga un ambiente 
competltlvol 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Bastante 13 S2 % 

• Algo, pero no mucho 12 48 % 

•Muy poco o 0% 

INTERPRET ACION 

Las respuestas es1uvieron muy parejas en cuanto a las primeras dos ·aseveraciones, Jo 
que ·me hace pensar que aún no se tiene una clara concepción de los beneficios de 
trabajar en equipo •. las personas responsables no motivan la creatividad, lo cual se 
puede deber a que perlenecer a un grupo o Integrarse como grupo para laborar, 
resulta complejo y hasta incómodo porque cada Individuo se siente nlits seguro 
trabajando solamente en lo "suyo", sin que nadie lo cuestione acerca de su trabajo. 
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7) A los empleados del banco, ¡se les da libertad para actuar y/o sugerir o 
simplemente se les dice qué hacer y cómo hacerlo! 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Se les dice qué hacer y 
se les da libertad en el 8 32 % 
cómo hacerlo. 

• Se da libertad, sin 
embargo.no todos los 
directivos lo hacen, ni 
todos los empleados 3 12 % 
participan. 

• El margen de libertad es 
muy pequeno. 4 16 % 

• Se da libertad de 
acuerdo a políticas. 2 8% 

• Se da libertad 
dependiendo del puesto. 7 28 % 

• No hay libertad de 1 4% 
acción. 

INTERPRET ACION 

Se detectó que la libertad en el accionar bancario, es evidente en cuanto al mélodo 
(en el cómo hacer las cosas), no en cuanto a la acción concreta a realizar sin dejar de 
estar restringida, para determinados pues1os y según políticas de la empresa. 
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8) La función de la competillvidad, dentro de la banca, tiene que ser una operación 
organizada y disciplinada que lleve adelante a la creatividad. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• sr, muchas veces 22 BB % 

• Algunas, pero no 3 12 % 
muchas 

"' Muy pocas o ningunas o 0% 

INTERPRETACION 

La competilividad debe funcionar bajo cierta normalividad que dirija y condicione el 
actuar del personal bancario, esto con el fin de desarrollar la crealividad individual · 
que ayude a obtener los objelivos de la empresa. 
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9) 1Ud. cómo desarrollaría la creatividad de sus empleados en favor de la lnslilución 
bancarial 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Dando parámetros a los 
empleados, para que se 
apoyen y desarrollen su 
trabajo como crean 6 24 % 
necesario. 

• Permitiendo propuestas. 2 8% 

•Delegando 
responsabilidades y 
desarrollando su B 32 % 
capacidad critica. 

• Por medio de 5 20 % 
capacitación. 

• Propiciando el trabajo 
en equipo. 4 16 % 

íNTERPRETACION 

Los datos arrojados en esta pregunta, demuestran que los avances tEicnológicos en sf, 
ya no son ra única clave para desarrollar con éxito un producto y/o servicio 
competitivo, sino que ahora es más Importante despertar la creatividad del hombre 
para dirigirlo a su trabajo, mediante Ja organización y estimulaclón de una efectiva 
delegación. Sin delegación, la creatividad se secarA en la planta . 
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10) lograr que los empleados bancarios sean creativos ¡será un negocio importanle1 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

•Sin duda 23 92 % 

•lo dudo 2 6% 

• De ninguna manera o 0% 

INTERPRET ACION 

Es fundamen1al fomenlar la crealividad, para lograr un desarrollo inlegral del 
Individuo que busca, denlro de la banca, una oporlUnidad de demoSlrar e 
lncremenlar sus conoclmienlos, habilidades y apllludes. Todo eslo sin olvidar la 
normatividad y necesidades de la misma. 

11) Anle la aperlura de mercados (TlC) ¡qué acciones cree ud. que debería seguir la 
bancal 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Mejorar los servicios. o 0% 

• Buscar un cambio de 
actllud en los empleados. o 0% 

• Desarrollar la 
creatividad de sus 
empleados, por medio de 2 B % 
la educación. 

•Todas las 23 92 % 
anrer1ores. 

íNTERPRET ACION 

Se es!il consclenle de que la creallvldad por sr sola no es el único elemento para 
mejorar, así que la 'banca debe buscar, a lravés de un cambio de actilud de sus 
empleados y la promoción de la creatMdad, una cuhura de calidad por servicio, ya 
que como consecuencia obtendrá ser competitivo y estar a la altura del mercado 
nacional e Internacional. 
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12) Todos somos potencialmente creativos, sin embargo, muchas personas nunca 
explotan al m.iximo su creatividad. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Sin duda 23 92 % . 

' Lo dudo 2 8% 

• De ninguna manera o 0% 

INTERPRETACION 

Entre las potencialidades del hombre se encuentra el proceso creador, siendo éste 
utilizado sólo en algunas. ocasiones, pero no por es10 se puede negar la existencia de 
dicho proceso del ser humano. 

13) La educación de la creallvldad ¡será compatible con la bancal 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

• Sin duda 25 100 % 

• Lo dudo o 0% 

• De ninguna manera o 0% 

INTERPRET ACION 

L..t c.:n.:Jlh ¡d~1J sicnJo unJ <.:uJ/id.u.J del ser hum..tnu, µucdt.? cxislir en todJ Jclivit.JJU 
que realice éste. Por tal motivo, no cabe duda de que la banca y la creatividad no 
sólo pueden Ir de la mano, porque se amalgaman para realizar una unión productiva . 
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V. f,5', CRAFICA.S 

PREGUNTA No. 1 
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PREGUNTA No. 2 

M.00.PllW>NOWUCttO MUY'°'O 
11 .. VUfA.S 
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PREGUNTA No. 3 

i 
1 

1 
1 
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PREGUNTA No. 4 

•• •• 
LO ClllDO DI NINGUllA MAJtlllA 

llllUllDI 
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llUCU&llCIA 

" 

PREGUNTA No. 5 

IUJIUllDI 

A - Fundamenlal para que del trabajo, se haga una opu1lunidad de d)!sarrollo, integración 
y autorreallzación. 

B - Es la base para la formación de una cuhura de mejora continua. 

C - Oficialmente tiene mucho apoyo, pero en la realidad no se utiliza como un elemento 
en la toma de decisiones. 

O - Fundamental para la productividad. 
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PREGUNTA No. 6 

ALOO,rlllONOMUCHO 
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MUY POCO 

IUPUBSTAS 



PREGUNTA No. 7 

IUPUISUI 

A - Se les dice qué hacer y se les da libertad en el cómo hacerlo. 

B - Se da llbertad, sin embargo, no lodos los Directivos lo hacen, ni todos los empleados 
participan. 

C - El margen de llbertad es muy pequeno. 

O - Se da llbertad de acuerdo a polltlcas. 

E - Se da llberta~ dependiendo del pues10. 

F - No hay llbertad de acción. 
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PREGUNTA No. 8 
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HICIJIHCU 

10 

PREGUNTA No. 9 
,,. 

ll!SPUUW: 

A - Dando par~metros a los empleados, para que se apoyen y desarrollen su trabajo 
como crean necesario. · 

B - Permitiendo propuestas. 

C - Delegando responsabilidades y desarrollando la capacidad critica. 

D - Por medio de capacitación. 

E - Propiciando el trabajo en equipo. 
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PREGUNTA No. 10 
PllCUllNCL\ 

llSPUUW 
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P&BCVBNCJ4 

•• 

11.-············ 

1~ . 

...... 
•• 

PREGUNTA No. 11 

MIJOW lllW, CAMllO CT, IWPAl.O CMAr, ..... TOOM UI AlllT, 

lmUUDI 
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PREGUNTA No. 12 . 

RBJPUBS'tAS 
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PREGUNTA No. 13 

&IU'UUW 
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V.1.10. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES. 

Los Directivos, Gerentes y Subgerentes de la banca, esti\n conscientes de que es 

necesario adaptarse a los cambios surgidos con la apertura de mercados, para obtener una 

actuación de calidad por medio de la educación y la crealívidad, sin embargo, la mayoría 

no tiene claro cómo puede motivarse la creatividad de los empicados. Es por eso que se 

debe empezar por los niveles dirigentes de la empresa en la toma de conciencia de cómo 

puede aplicarse la educación de la creatividad. 

Los Directivos deben tener una especial conciencia acerca de la actitud que 

corresponde a su posición, lo cual implica la adquisición de una educación de la 

creatividad para ejecutivos y la asimilación suficiente del contenido, porque asr se creará 

una atmósfera adecuada para la creatividad. SI no la generan ellos mismos, ésta no se 

desarrollar¡\ de manera esponti\nea. Los Directivos también deben ocuparse de crear el 

ambiente colectivo más favorable, para que el proceso creador pueda crecer, florecer y dar 

frutos. Constituye también la responsabllldad de asegurarse que se comprenda por completo 

el proceso, para el mejoramiento de la competitividad; esto slgnlílca que deben participar 

de manera personal .en el esfuerzo por desarrollar el espíritu creador. 

Por otro lado, los Gerentes y Subgerentes bancarios también necesitan participar de 

la educación de la creatividad, tomando cursos especiales sobre temas como motivación, 

libertad en el trabajo, cuestiones relativas a la generación y selección de Ideas y demi\s 

campos de acción que les ayuden a realizar y a dirigir.mejor su trabajo, a través de la 
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creatividad. 

Por su parte, los empleados bancarios, necesitan verse comprometidos con este tipo 

·• de educación; cada uno de ellos debe entender qué significa la competitividad y la 

creatividad y en qué forma puede actuar cada uno de ellos, para implantarlas dentro de su 

trabajo e Incluso dentro de su vida personal. 

Ahora bien, tanto Directivos, Gerentes, Subgerentes y empleados deben derrivar los 

bloqueos culturales del proceso creador, como lo es la resistencia al cambio, de lo contrario 

esto reduce el tiempo que tiene la persona para adaptarse a dicho cambio. El hombre es un 

ser para el cual la costumbre Implica seguridad, por ello todo cambio en sus hábitos 

fisiológicos, psicológicos, morales, laborales, familiares, etc., ocasiona en él una resistencia 

y si ésta persiste a pesar de que se hayan hecho obvios los beneficios de la transformación 

y de ser creativos, siempre será un obstáculo a la necesidad de actualizarse. 

V.2, PRQCRAMA DE CAP,4CITACIQN "CllE6TIVllMD Y COMPET/UYIDAP: 
NECESIDADES DEL CAMBIO" 

Para lograr todo esto, mi propuesta consiste en un programa de capacitación llamado 

"Creatividad y ·Competitividad : Necesidades del Cambio". Dicho programa, no sólo 

contiene temas de creatividad, competitividad y calidad, sino que además de eso está 

fundamentado en temas que hablan y manejan el cambio, ya que no se puede llevar a la 

práctica un curso de determinado tema, si no tiene bases. 
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En este caso, pienso que no se puede llegar sólo con un curso de creatividad, porque 

la gente podría preguntarse ¡y esto a mi para qué me sirvel o ¡cuál es el fin de un curso 

que desarrolle el proceso creador!; es por esto que mi propuesta Incluye, primeramente 

temas orientados al cambio, de tal forma que las personas que tomen el curso comprendan 

Jos cambios que constantemente se suscitan externa e internamente y así se entienda porqué 

se debe cambiar para no quedar rezagados, que el cambio debe avanzar junto con las 

personas y entonces si, de ahí partir para ofrecer los temas de creatividad como un factor 

que coadyuvará a cambiar y a lograr que una persona se maneJe con calidad, con servicio 

en todos sus ámbitos de desarrollo y principalmente, por ser el Interés de esta tesis, dentro 

del ámbito laboral bancario, para que éste consiga ser compelitivo. A continuación presento 

la carta descriptiva del curso: 
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DATOS GENEIAUS 

NOMBRE CllIATMOAD Y COMPETITIVIDAD: NECESIDADES DEL CAMBIO DURACION 16 HRS. 

fSTIIUCJUM Off. NOC&4llA 

OBJETIVO!Sl CINOAllE5l 
Al término del curso, el aplciUndo comprenderá la naturaleza del cambio que produce diferencias especificas con respecto a la situxión actual, 
con el fin de Jdapbr!e para responder creativamente y con competitividad, a las transformaciones de su entorno de vida y trWio. 

CONRNIDO GENEKAI. DEL P&QCRAMA 

l. La Di"'"lca del Qmbio. 
11. El cambio y su Influencia. 
111. Resllllncia .. Cambio. 
IV. El Canbio y la fml'ma 8anari>. 
v. er...MdadyCornp<titiYidad. 
VI. OeYnollo del Proceso Creativo. 

METOOOLOGIA DE LA l"STRUCCION 

El programa se desarrolla, a través de exposióones teórico-pJácfias, 
apoyándose en la técnica de instrucción, la dinimica de grupos y los 
recursos didkticos. El capacitando por medio de la pdcticai adquiere 
habilidades y conocimientos que le permitMI apliar su creacividad en 
el desempeOO de un trabajo competitivo. DuQnte la instrucción, se 
establece el método de evaluación a fin de c:onqir los errores del 
participante. 
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DURACION TOTAL 2 HRS. 

OBJETIV()(S) PARTICULAR(ES) 1.1. Al concluir la unidad. et capacitando esquematizará el proceso dinámico del cambio, apoy~ndose para ello, 
en las fases y tipos de cambio. 

SUBllMAS 

Introducción al curso 

El mundo ante el cambio 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El PARTICIPANTE 

1.1.1. ldentlfiara el objetivo general, 
la forma de trabajo y la evaluación del 
curso. 

1.1.2. Enlistar.1 las principales 
tendencias a enfatizarse al término de 
este milenio, en el ambiente social, 
cultu~l y económico de nuestro país. 
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AOIVlDADES DE INSTRUCCION 

• El instructor presenta el obietivo 
general del curso, la forma en cómo 
se desafl'ollar~ el programa y la 
evaluación del mismo. 
• El instructor pide a los participantes 
que expong¡in sus expecLltivas con 
respecto al curso. 
• El apacilador utiliza la técnica de 
presentación, para que los 
participanies se familiaricen. 

• El expositor, a través de la técnica 
·nuvia de ideas·, pide a los 
participantes sus opiniones acere.a de 
lo que significa la palabra •lendencia•. 

• Posteriormente, el capacitador 
retoma las ideas principales y explica 
lo que es una tendencia y expone 

DUIACION EN HIS 

TEORIA 1 PllAOICA 

.15 .25 

.15 .30 



SUllTEMAS 

Tipos de cambio 

Fases del cambio 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El PARTIOPANTI: 

1.1.3. Cir.d, anre el grupo, cómo es 
que se da el proceso del cambio 
racional y el del cambio emocional. 

1.1.4. Enuncia~ sin error las 4 fases 
del cambio: impacto, reacción 
dofensiva, aceptación y adapración. 
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

aquellas tendencias que propician 
cambios en el mundo actual. 

- Con ayuda del retroproyector de 
acetalos, el capacirador explica el 
proceso del cambio racional 
(funcional) y el del cambio emocional 
(radical). 
- El capacitador resuelve las dudas de 
los participantes. 

- El expositor propone otra lluvia de 
ideas, para que los capacirandos 
expongan MI serta su primera 
reacción, ante cualquier cambio que 
se les presenrara. 
- El instruttor retoma aquellas ideas 
que m~ le sean útiles para explicar, 
mediante un esquema, el impacto, la 
reacción defensiva, la acept¡ción y la 
adapración. 
- El capacitador aclara dudas y 
comentarios y resume el contenido de 
la unidad. 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 

.lS .lS 

.JS .10 



NOMBRE DE LA UNIDAD 11. El Cambio y su Influencia. DURACION TOTAL 2 HIS. 

OBJETIVO(S) PARTICULAR(ES} 2.1. El capacitando, al finalizar la unidad apreciará que los cambios sociales, culturales, económicos y polrticos 
también influyen decididamente en el desarrollo de las Instituciones. 

SUBTEMAS 

El cambio y la familia 

El cambio y la sOcied.:id 

El cambio y la empresa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

EL PARTICIPANTE 

2.1.1. Describirá la importancia del 
cambio dentro del ámbito familiar, 
para obtener el desarrollo necesario 
que requiere dicha institución. 

2.1.2. Descubrirá el papel que juega el 
cambio en la sociedad, con el fin de 
contribuir de una manera eficienle, 
dentro de la misma. 

2.1.3. Identificará al cambio como un 
elemento importante, para alcanzar la 
competitividad dentro del mundo 
empresarial. 
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

- El capacitador pide a los 
participantes que, de lorma individual, 
escriban cómo consideran que el 
cambio puede influir positiva o 
negativamente en el futuro de su 
familia, de la sociedad y de su 
empres.a. 
- Al terminar se divide al grupo en 
equipos, para discutir los diferentes 
puntos de vista con el propósito de 
obtener las opiniones afines, para cada 
una de las instituciones mencionadas. 
- Por último, se solicita que el 
representante de cada equipo exponga 
las conclusiones obtenidas. 
Retomando éstas, el instrudor remarca 
la importancia del cambio dentro de 
nueslra vida, no sólo como un factor 
permanente, sino como un 
instrumento que se puede y 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 

.45 1.15 
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NOMBRE DE LA UNIDAD 111. Resistencia al Cambio. DURACJON TOTAL 2 HRS. 

OBJETIVO(S) PARTICUl.AR(tS} 3.1. Al finalizar la unidad, el participante reconocerá 5 tipos de obstáculos que impiden el cambio, asi como 
aquellos refuerzos que favorecen dicho cambio. 

SUBTEMAS 

Barreras al cambio 

Refuerzos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El PAltTICIPANTE 

3.1.1. Ennumerara los obstáculos, 
internos y extemos, que se presentan 
ante las posibilidades de cambio, de tal 
fonna. que se superen dichas barreras 
y evolucione integralmente. 

3.1.2. Utilizara, de forma eficiente, los 
diferentes tipo de refuerzos, ya sea 
consigo mismo o con los 
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

- El capacitador entrega a cada equipo 
una hoja de ejercicios y les explica 
que, conliene 5 factores que 
obstaculizan el cambio y los cuales 
deben jerarquizar, dando el no. 1 al 
más importante y así sucesivamente. 
- Al finalizar, se le pide a cada equipo 
que exponga sus resultados y_ 
justifique los mismos. .· 
- El instructor concluye mencionando 
que, toda barrera es tan importante y 
decisiva como nosotros queramos que 
sea, siendo el miedo el apoyo de 
1odas éstas. 

- El expositor, expone con ayuda del 
retroproyector de acetatos cuáles son 
los diferenles tipos de 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 

.30 

.15 .40 



SIJBTE.llAS 

Autoestima y valores 

OBIETIVOS ESPECIFICOS 

El PAITICIPANTE 

demás, para facilitar el cambio y la 
permanencia de éste. 

3.1.3. Realizara una escala de valores, 
acotde a la pir.lrnide de autoestima, 
con el fin de conoane mejor y asi 
lograr una fijación de metas m!s 
coherente y alcanzable. 
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

refuerzos y pide la p;micipación del 
grupo para que, a través del uso de 
ejemplos o anécdotas, se concienticen 
de la importancia del uso adecuado y 
frecuente de los mismos; haciendo 
énfasis en la relevancia de usarlos, 
antes que nada, en nuestra persona.. 

• El instrudor presenta, haciendo uso 
de varios acetatos, la pir.1mide de 
autoestima explicando detalladamente 
cada una de sus partes.. 
• Al concluir, solicita a los 
participantes que, de forma individual, 
escriban la esai.la de valores c::on la 
cual se guían (0 guiarán); sÚgiriéndoles 
que la guarden y consulten en un 
futuro. 
·Por último, se remirca la importancia 
de conocerse, oceptatse (con virtudes 
y defectos) y de mejorar, ya que ésta 
es la base, junto 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 

.SS .20 

-~ 
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NOMBRE DE lA UNIDAD IV. El Cambio y la Empresa Bancaria. DURACION TOTAL 3.30 HRS. 

OBIETIVO(S) PARTJCUlAR(ES) 4.1. El participante, al concluir la unidad sustentará, como una ba~ para la competilividad, el cambio hacia la 
calidad y la creatividad. 

SUBTEMAS 

Devenir histórico 

El cambio hacia la calidad 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El PAmOPANTE 

4.1.1. Enlistara los hechos que 
distinguen a la empn!S.l bancaria, 
dentro de la historia de nuestro pafs, 
con el propósito de que sirvan de base 
para enfrentar tos retos de calidad y 
servido. 

4.1.2. Utilizar.!, dentro de sus 
dileentes ~bitas de desarrollo, la 
ncwmativa que exige un p.-oceso de 
calidad por servido, haciendo de dicho 
proceso un Programa de Vida. 
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ACTMDADES DE INSTRUCCION 

- El capacitador presenta una breve 
historia de la Banca, auxiliándose del 
retroproyector de acetatos; dirigiendo 
dicha exposición a lo que ahora es la 
empresa bancaria y su necesidad, 
COfT10 empresa de servicio, de actuar 
confonne a una filosofía de calidad 
por medio de la creatividad. 

- El instructor expone, a través de 
ejemplos, los diferentes elementos que 
constituyen un proceso de calidad. 
Posteriormente explica en que 
consisten los drculos de calidad y su 
finalidad. 
- Por último, se les pide a los 
participantes que formen equipos. A 
cada grupo se le dan 2 casos a 
resolver, 

DURACION EN HRS 

TOORIA 1 PRACTICA 

.20 

1.10 



SUB TEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

EL PARTICIPANTE 
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

simulando que cada. mesa de trabajo 
es un círculo de calidad, donde la 
resolución a los problemas, debera 
tener un toque de creatividad. 
• Al finalizar se solicita que cada 
equipo exponga las soluciones 
obtenidas, para los diferentes casos. Se 
concluye comenlando las propuestas y 
remarcando la importancia de 
desenvolverse con calidad, dent10 de 
toda empresa que nos propongamos 
realizar. 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 



NOMBRE DE 1A UNIDAD V. Creatividad y Competitividad. DURACION TOTAL 2.30 Hl!S. 

OBJETIVO(S) PAITICULAl(ES) 5.1. El capacitando, al finalizar la unidad mencionm ta definición de creatividad y competitividad, asr como el 
papel fundamental que pueden desempellar dentro de la empresa bancaria. 

DUllACION EN HIS 
5\JlltMAS OBJU1V05 ESPECIFIC05 ACTIVIDADES DE IN5TIIUCCION 

TtOIUA PIACTICA 

EL PAITICIPANTE 

Creatividad e innovación s.1.1. atara la diferencia que distingue - E1 instructor realiza una llwia de .20 .1.0 
una aeadón de una innovación, para ideas, para que los participantes 
obtener una mejor. comprensión del opinen. acerca de la diferencia entre ..... creatividad e innovación • 

- Al finalizar ta técnica, el expositor 
' retoma las ideas mh relevantes y 

explica el significado de aeatividad e 
innovación, asr como aquello que 
distingue una definición de la otra. 
- Se resuelven las ~troversias 
su<gidas. .. 

Faaores que bloqueon la creatividad 5.1.2. Enlimri los 3 principales - Mediante un esquema, el expositor, .30 .30 
faclores que bloquoan la creatividad, explica en que consiste el: 
con el findecondentizarlos y evitarlos fadJJ< perceptual, factor cultural y el 
en lo posible. factor emocional. 

- Después el c:apadtador organiza un 
debate, dividiendo .i grupo en 2 
equipos. Uno de elloo defender.! la 
~de que si oe pueden evitaren 
parte, los bloqueos a la creatividad; 
mientras que el otro equipo, defendeii 
la posición de que los bloqueos no oe 
pueden evitar. 
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SUBTEMAS 

la competitividad . y el proceso 
creador 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

R PARTIOPANTE 

5.1.3. Detallara la fonna en que el 
proceso creador de las personas, puede 
coadyuvar a que la empresa bancaria 
sea competitiva. 
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ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

- El expositor saca las conclusiones del 
debate y si es necesario resuelve las 
dudas. 

- El instruclor explica, con el apoyo 
del rotafolio, qu~ significa ser 
competentes. 
- los participantes, libremente 
exponen sus ideas acerca de lo que se 
debe tener en cuenta, para ser 
competitivos. 
- El instructor retoma las ideas y 
concluye la explicación. 
- Finalmente se realiza una lectura 
comentada 11 amada •crear 
oportunidades a travk de la 
creatividad en el mercadeo•, con el fin 
de que los capacitandos se den cuenta 
de cómo es posible, por medio del 
espíritu aeador, que una empresa 
sobresalga por encima de las demás. 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 

.20 .40 



NOMBRE DE 1A UNIDAD VL Desarrollo del Proceso Creativo. DURACION TOTAL 4 HRS. 

OBJfflVO(S) PAITICULAl{ES) 6.1. Al término de la unidad, el participante valorara la importancia de desam>llar el proceso creativo, 
aplicándolo constantemente en su trabajo en pro de la empresa bancaria. 

SUIITTMAS 

Generación y selección de ideas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

EL PAnlOPANTE 

6.1.1. Experimentará cómo se generan 
y seleccionan ideas en la creación de 
nuevos productos ylo servicios 
bancarios. 

ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

• El instructor expone a los 
participar.tes en qué tonsiste la 
generación y selección de ideas. 
Posteriormente se reaUza una practica 
donde, primeramente se hace una 
lluvia de ideas para generar ideas que 
ayuden a la empresa bancaria a ser 
competitiva en sus productos y/o 

~=~=~undo Paso, se foñnan grupos 
de discusión, para selec:.cionaraquellas 
ideas más viables y se diseu!e de qué 
fonna se podrian llevar a la práctica. 
• Se resuelven las dudas surgidas. 

Como motivar y desarrollar el 16.1.2. Sustentar.i la .importancia de 1 · El capacitador pide las opiniones 
proceso creativo apliar 3 aspectos fund.tmentales, acerca de si es o no importante y 

cómo 

-122-

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 

.30 1.30 



SUBTEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES DE INSTRUCCION 

EL PARTIOPANTE 

para favorecer el desarrollo creativo 1 motivarlan: la madurez del empleado 
dentro de la empresa bancaria. dentro de la empresa; la libertad 

dentro del lugar de trabajo y el 
diálogo. 
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• Después se organizan varios equipos 
y a cada uno de ellos se les reparte un 
caso, para que apliquen ahf los tres 
criterios anteriores. Al finalizar cada 
equipo presenta las resoluciones del 
caso • 

• Para finalizar el curso~ se obtienen, 
por parte de los capacitandos, las 
conclusiones generales de éste y 
nuevamente se les pide a los 
participantes, comenten si las 
expectativas del curso fueron sólo 
cubiertas o superadas. 

DURACION EN HRS 

TEORIA 1 PRACTICA 



TECNICAS DE INSTRUCCION RECURSOS DIDACTICOS EVALUACION 

INDIQUE LAS TECNICAS DE 
INSTRUCCION 

INDIQUE EL RECURSO DIDACTICO A 
EMPLEAR 

INDIQUE EL PROCESO DE EVALUACION 
A EMPLEAR 

Técnica de Presentación. 
Técnica Expositiva. 
Técnica Participativa. 
Lluvia de Ideas. 
Grupos de Trabajo. 
Grupos de Discusión. 
Debate 
lectura Comentada. 
Análisis de Casos. 

Personificad ores. 
Pizarrón. 
Rotaíolio. 
Retroproyector de Acetalos. 
Hojas Blancas. 
Upices. 
lectura. 
Casos. 

• Evaluación inicial: 
Se realizar.i a través de preguntas y respuestas 
orales para ver el nivel de conocimientos 
sobre los temas a tratar, de los capacitandos. 

• Evaluación intermedia : 
Por medio de la participación constante de 
los capacitandos. 

• Evaluación final: 
Por úllimo y como fin del proceso, se 
resolverá un caso donde se demuestren la 
totalidad de los conocimienlos adquiridos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1) Las grandes organizaciones, sean éstas públicas o privadas y aún educativas, no 

pueden continuar reaccionando con lentitud, timidez y a veces, con poco tacto ante 

la evolución acelerada del medio social, por lo tanto, se enfatiza la necesidad de que 

su función además de conducir al "aprender a ser" y "aprender a hacer", ayude al 

Individuo a "aprender a aprender" con una dimensión movilizadora y motivadora. 

2) Dentro de la empresa bancaria (y de cualquier otra) es necesario desechar el 

supuesto de que las personas no cambian, ya que éstas mienlras vivan estarán en 

continua formación. 

3) Hay que diluir el temor de las diferencias individuales, para aprovecharlas 

correctamente, por medio del trabajo en equipo y la retroalimentación. 

4) La educación continua o permanente ya no se considera sólo Como un instrumento 

de perfección o de desarrollo personal, sino como un elemento de adaptación a una 

situación bien determinada como el TLC. 

5) El camino trazado por la situación económica y la reducción del entorno pslcosoclal 

del ser humano, conduce a una revisión profunda de los valores personales y 
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organizacionales, que predominan en el orden social vigente. 

6) En nuestros dlas, caracterizados por el cambio vertiginoso, el lenguaje de los valores 

no es entendido por muchas personas para las cuales estos están en decadencia o 

en continua transformación. Esta dificultad para entender que lo que cambia no son 

los valores en sr, sino la situación o perspectiva desde la cual se les mira, produce 

sentimientos de vado y desaliento que provocan Inseguridad. Se pretende que la 

persona comprenda que su visión del mundo está en continuo cambio y que, por lo 

tanto, se transforma la perspectiva desde la cual debe entender y vivir los valores, 

de acuerdo con las circunstancias de una actuación concreta. 

7) La Idea de utilizar al individuo en forma mecánica en el trabajo debe desaparecer, 

para considerarlo como persona y como indispensable para la colaboración en el 

trabajo, sin desaprovechar la oportunidad de expresarse como persona individual y 

única, porque con la expresión va la expansión de su propia personalidad y 

creatividad. 

8) Ante la posibilidad de que la evolución hacia una mejor calidad de vida y el 

ejercicio cabal de la libertad y la dignidad; surge como una alternativa para la 

empresa bancaria, la planificación del cambio, entendido éste como un esfuerzo 

consciente y deliberado para lograr la transformación progresiva· de con.ceptos, 
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valores, estructuras, sistemas de operación y cultura organlzacional, a través de la 

incorporación de la creatividad del ser hu mano, que promueve un verdadero cambio 

de actitud de las personas y de los grupos, para el cumplimiento adecuado de la 

misión y los objelivos de la empresa. 

9) Es necesario evitar actitudes que ocultan la manifestación de las ideas entre las 

personas, para facilitar su expresión, por medio de la retrolnformación adecuada y 

la conducta auténtica. 

10) Ninguna institución puede ser competitiva sin la firme convicción de que todo 

esfuerzo y compromiso en hacer bien las cosas, implica Ja apertura y expresión d_e 

Ideas innovadoras puestas en práctica (creatividad), de tal manera que esto nos sirva 

a todos para trascender los aspectos puramente operalivos de la tarea o los objetivos 

por cumplir, para alribuirle oiros más personales y satisfactorios: la competitividad 

es una actitud anle la vida y la verdad, porque ayuda a descubrirnos a nosotros 

mismos, termómetro de nuestra capacidad, espejo de nuestra Imagen psíquica y 

social e Indicador de nuestros valores . 
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GLOSARIO 

ACTITUD: Es una disposición adquirida, según la cual se responderá a un estímulo 

determinado. 

APTITUD: Es la manera natural para adquirir conocimienlos o habilidades. 

ADULTEZ: Es el periodo de plenitud, donde se adquiere experiencia y estabilidad. 

APRENDIZAJE: Es un cambio de conducta como respuesta a la experiencia para resolver 

situaciones o problemas. 

ARANCELES: Son cuotas de las tarifas de Impuestos de Importa y exportación como de todo 

lo que pase de tránsito por el territorio nacional. 

CAPACIDAD: Es la facilidad del sujeto para resolver óptimamente, diferentes problemas en 

campos de trabajo diversos. 

CAPACITACION: Es un proceso de ensenanza para que el Individuo conozca y se habilite 

en pro de su trabajo. 

COMPETENÓA: Es la rivalidad entre dos o más individuos o entre dos o más empresas, 

para asegurarse los medios de conservar alguna superioridad. 

COMPETENTE: Aquella persona que trabaja o conoce muy bien la disciplina que desarrolla. 

COMPETITIVIDAD: Es cuando un individuo o una empresa es capaz de competir con 

alguien o con algo. 

COSTUMBRES: Son aquellas normas o Instituciones que están fuertemente sansionadas 

desde el punto de vista moral, su observancia es exigida de varias maneras, y el no 
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respetarlas acarrea desaprobación moral y con frecuencia una acción positiva. Las 

costumbres son consideradas generalmente como esenciales al bienestar del grupo. 

CREACION: Dar existencia a algo totalmente nuevo. 

CREO/TO: Es la entrega de un bien o de una determinada cantidad de dinero que se hace 

a una persona con la promesa de su pago en un tiempo determinado. 

CREO/TO PRENDARIO: Crédito que se otorga con la garantla de un bien mueble o 

inmueble. 

DESTREZA: Maestría para realizar algo. 

DOGMA: Principio filosóflco o religioso, proclamado como cierto e innegable. 

GLOBALIZAC/ON ECONOMICA: Es cuando se.considera al mundo entero, y no sólo a un 

país, como un mercado potencial. 

HABILIDAD: Disposición del individuo para ejecutar tareas eficazmente. 

INGENIO: E.s la sensación de una Idea inesperada que genera una sorpresa. 

INNATO: Es un conocimiento heredado, no basado en la experiencia. 

INNOVAR: introducir novedades en alguna cosa. 

MERCADO: Es el conjunto de condiciones caracterlslicas de la producción, los intercambios 

y el consumo de un .Producto. 

NACIONALISMO: Se reílere al sentimiento que une a un grupo de individuos por haber 

participado de una experiencia coman y tener aspiraciones comunes para el futuro. 

PROCESO: Es ia evolución de un fenómeno a través de varias etapas conducentes a un 

determinado resultado. la ensenanza y el aprendizaje pretenden la evolución de una 
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persona hacia conductas más autónomas, maduras, tendientes a lograr una autorrea/lzaclón. 

PROTECCIONISMO: Consiste en la imposición de barreras arancelarias o no arancelarias, 

para restringir el flujo de Importaciones a un paf s. 

SOCIALISMO: Consiste en que el Estado es propietario de todos los bienes de producción 

y controla la distribución de los bienes. 

TOTALITARISMO: En esencia, es la afirmación de que el Partido y el Estado, es lo absoluto. 

Pone en práctica un poder gubernamenlal absoluro y sin restricciones. 

TRATADO: Convenio en determinada materia, después de haberse hablado sobre ella. Se 

celebra entre dos o m~s gobiernos. 
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